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~n la actualidad es de gran importancia contar con informacion precisa y 

oportuna referente al manejo de sueldos y salarios, en especifico el conocer la 

estructuraci6n legal de las Nbminas, ya que resulta necesario para fines legales, de 

control y de proteccion, conservar evidencias documentales en las que conste la 

informacion relativa al pago de las retribuciones del trabajo. 

Por tat motivo, el planteamiento del problema de investigacion de la presente tesis 

es: & Se aplica el marco legal para la estructuracion de una Nomina en el sector 

restaurantero de la ciudad de Uruapan Michoacan ?. Teniendo la siguiente hipotesis: En la 

adualidad 10s empresarios del sector restaurantero de la ciudad de Uruapan Michoacan, 

no  aplican en su totalidad las disposiciones legales a las cuales esta sujeta la 

estructuracion de una Nomina.Teniendo como objetivo general: conocer las disposiciones 

legales para llevar a cab0 la correcta estructuracion de una Nomina. 

Es importante setialar que el metodo de estudio en este caso sera el inductive, con 

el fin de estudiar caws especificos para llegar a algo general. En cuanto a la forma de 

obtener la informacion, esta sera a traves de investigacihn documental para ei soporte 

teorico, e investigacion de campo para el caw  practico aplicado al sector restaurantero. 

Con el fin de conocer la esdructuracion correcta de una Nomina, se analizan las 

diferentes disposiciones legales relacionadas con dicho tema, logrando de esta manera un 

adecuado y necesario control de informacion. 

EI procedimiento de la nomina debe tener capacidad para procesar 10s dator, 

obteniendo de manera rapida y exacta 10s documentos requeridos para el control de 

sueldos y salarios. 



El primer capitulo contempla 10s antecedentes de la Nomina, 10s cuaies provienen 

desde el Porfiriato, donde se buscaban condiciones necesarias para realizar proyectos de 

seguridad social, asi como la extension de prestaciones y servicios a 10s trabajadores para 

mejorar el nivel de desarrollo en las relaciones laborales. 

El capitulo segundo abarca las empresas y el salario minimo, en el cual se dan las 

distintas clasificaciones de las empresas de acuerdo a su tamatio, origen, aportacion de 

capital y algunas otras no  t an  usuales, per0 utilizadas de acuerdo al g i ro o actividad de 

las empresas. Tambien se menciona lo r i ferente al salario minimo, desde sus 

antecedentes, la fi jacibn del Salario por  Comisiones Especiales, la creacion de la Comision 

Nacional de 10s Salarios Minimos, hasta llegar a la fi jacion de 10s Salarios Minimos po r  

Areas Geografica3. 

En cuanto al tercer capitulo t i tulado marco legal de la estructuracion de una 

Nomina, se hace referencia a las diversas disposiciones legales que se deben de tomar en 

cuenta para la elaboracion de una N6mina de Sueldos y Salarios, tales como la 

Constitution Politica de 10s Estados Unidos Mewicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley 

del Seguro Social, la  Ley del INFONAVIT y la Lqy del Impuesto Sobre la Renta, cada una 

desglnsando aqu~!!os ar iicuios relacionados a! tema estudiado. 

Posterionnente en el capitulo cuarto asignado a la prevision social, se incluye de 

dicho tema: Historia, Concepto, Objetivos, Referencias legales, el Plan de Prevision Social y 

10s Rubros mas importantes que debe de contener este Plan. 

El capitulo quinto abarca el tema de Nomina, teniendo como subtemas su Historia, 

Concepto, Estruduraci6n, el recibo de Nomina manejando la importancia de realizarlo 



para cada uno de 10s trabajadores, con el fin de evitar problernas con respecto a su pago; 

concluyendo con el sisterna computarizado aplicado a la Nornina. 

El estudio de campo se presenta en el capitulo sewto, especificando la metodologia 

aplicada en la investigation de carnpo, la organization del trabajo, asi como el 

procesarniento y analisis de la inforrnacion obtenida a traves del cuestionario utilizado. 

Posteriormente se presentan las conclusiones, tornando corno base para realizarlas 

todos 10s capitulos anteriores, per0 haciendo mayor enfasis en el sexto, ya  que con el 

estudio de campo se observo las carencias y errores que tienen las empresas estudiadas 

con respecto a la elaboracion de las Nominas. 

Finalmente u n  apartado para dar u n  listado de apoyo bibliografico, el cual sirvio 

de base para llevar a cab0 la realization de la presente tesis. 



ANTECEDENTES DE LA N ~ M I N A  

La necesidad de crear u n  documento en donde se manifieste ntimericamente la 

relacion laboral, surge desde el momento que se crean 10s proyectos de Seguridad Social, 

10s cuales son con el fin de otorgar ayudas economicas al trabajador para que pueda 

resolver algun contratiempo. Mediante la elaboration de una Nomina se p rod r i  llevar a 

cab0 u n  estricto control del salario del trabajador, asi como de todas aquellas 

prestaciones adicionales que otorga la empresa y deducciones que se encuentran dentro 

del marco legal de la relacion laboral. En el presente capitulo se analiza desde que se creo 

la Direction de Beneticiencia Publica, hasta el momento de que el Seguro Social se 

constituye como institution, de donde surge la obligation de elaborar las Nominas. 

1.1. Proyedos de Seguridad Social 

El period0 durante el cual se reinicia la organization de la beneficencia y 

salubridad fue el Porfiriato. En 1877 se cre6 la Direccidn de Beneficencia Priblica, la cual 

independizaba del Ayuntamientn a toda: !as itisti iuciones de este t ip0 y para 1881, esta 

misma direction fue ubicada dentro de la Secretaria de Gobemacion. El consejo Superior 

de Salubridad Publica estuvo sujeto a la Seccidn de Beneficencia. 

En este momento se fomentaron las fundaciones publicas de caracter privado, 

habiendo ademas un reconocimiento del valor e importancia de la ayuda privada para los 

sewicios publicos. Para 1885, el nl imero de estas fundaciones debio ser ya  importante, 

pues el gobierno tuvo que empezar a controlarlas p o r  medio de la Secretaria de 

Gobernacion. En 1889 aparecio una Ley que daba personalidad jur idica a las asociaciones 

10 



filantropicas, y en 1904 se d i d o  la Ley de Beneficencia Privada pera el Dist r i to  y 

Territorios Federales. 

La demanda de setvicios de salud se expreso en la vida politica y en las luchas 

sociales de M k i c o  del siglo XIX: fue  respuesta politica y proyecto de sociedad en la mayor 

parte de 10s planes y decretos, 10s cuales conformaron y constituyeron la utopia de la 

Revolution Mexicana. Por l o  tanto, en la Constitucion de 1917, el Articulo 123 dedicado a 

10s derechos laborales, expresa el modelo de relacion social que pretende el regimen de 

forrnacion. 

En 1921, con la consolidacion del regimen Caudillista (1920-1924), a cuya cabeza 

estaba el Gral. Alvaro Obregon, se formana u n  proyecto de Seguridad Social de la Ley del 

Seguro Obrero, que se public0 el 9 de diciembre de 1 9 2 1  en  e l  Diario Oficial de la 

Federacion, en donde el Estado crearia u n  impuesto equivalente al 10% del salario 

percibido por  10s trabajadores, pagaderos por  10s patrones y con el cual se formaria una 

resetva economica administrada por  el Estado para cubr i r  indernnizaciones po r  

accidentes de trabajo, jubilaciones por vejez y seguros de vida con 10s derechos a 

cornpensaciones salariales. 

Uos comisiones de la CBmara de Diputados (la de Trabajo y Prevision Social ) a 

finales de 1922, elaboraron el Proyecto de Ley de Accidentes Industriales, en donde 

pedian a las compariias de seguros garantizar la indernnizacion y la atencion rnedica por 

riesgo profesional. 

En 1926, durante el gobierno del Gral. Plutarco Elias Calles ( 1924-1928 ), fue 

elaborada la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, con ella tanto funcionarios y empleados 

de la federacion corno 10s gobiernos del Distr i to Federal. Estados y Territorios Federales, 



obtuvieron el derecho de ser ~ensionados por  haber cumplido 55 aAos o estar 

imposibilitados para trabajar. 

Cuando Pascual Ort iz Rubio era presidente en  1931, se expidio la Ley Federal del 

Trabajo en la que se confirmaban 10s derechos fundamentales de 10s trabajadores; per0 

como ya se habia proclamado desde 1917, nose  tradujeron en acciones concretas debido 

fundamentalmente a las limitaciones impuestas p o r  la gran depresion, la que afectd 

profundamente la estructura industrial rnexicana y convirti6 las luchas de 10s 

trabajadores fabriles en una desesperada batalla por  la conservation del empleo. 

En este pr imer sewenio de la historia politica del pais (1929-1934), el grupo 

gobernante vivio el p e ~ o d o  de mayor inestabilidad de su historia contemporanea, se 

dieron tres cambios de gobierno y careci6 de capacidad y poder para imponer 10s 

terminos juridicos vigentes en la relacion capital - trabajo. 

Fue a par t i r  del gobierno Cardenista (1934-19401, cuando empezaron a crearse 

las condiciones necesarias para realizar el proyecto de seguridad social. La extension de 

las prestaciones y servicios a 10s trabajadores seria u n  indicador del nivel de desarrollo en 

las relaciones laborales. 

En terminos generales, las wndiciones que formaron el cuadro para desarrollar la 

seguridad social h e r o n :  

- Un proceso de modernizacibn y crecimiento economico, con la consecuente 

ampliacion y diferenciacion de la planta industrial, l o  cual dio lugar a u n  proletariado 

altamente estratificado y con dernandas constantes de ampliacion de servicios. 

- La creacion de organizaciones empresariales y una reagrupacion moderna y 

eficiente de camaras. 



- La modernizacidn en las funciones de 10s aparatos de Estado, hecho que acarreo 

la diferenciacion y especializacion en las actividades individuales y en las estruduras 

institucionales, que a su vez t ra jo consign la ampliacion creciente de las funciones del 

Estado. 

El Gral. Avila Camacho a travks del segundo Plan Sexenal, dio u n  apartado 

referente a la implantation del Seguro Social en la section sobre Trabajo y Prevision 

Social. 

La expedicion de la Ley del Seguro Social no  p a d  inadvertida; en to rno  a ella se 

expresaron una diversidad de intereses sociales que cubrian a 10s patrones y a 10s 

obreros. Esta ley tuvo 10s mismos resultados que todas aquellas que afectan intereses 

establecidos, por  lo  que motivo oposicion y conflicto. 

Al finalizar el period0 presidencial del Gral. Avila Camacho, el Seguro Social se 

habia constituido ya como Institution, y la Forma juridica de 10s Trabajadores al Sewicio 

del Estado regia la actividad laboral y sindical de la burocracia estatal. 

Transcumdo el tiempo, ahora el problema es que se esta tratando con sociedades 

en las que existe legislacion respecto de 10s niveles del salario minimo, derechos y 

prestaciones de 10s trabajadores, y en las cuales las empresas son responsables del 

impuesto, aunque un n ~ i m e r o  creciente de las actividades producfivas cae actualmente 

fuera de la esfera de la ley. 

Por lo  que es necesario tomar en cuenta la Constitution Politica de 10s Estados 

Unidos Mexicanos, Leyes, Reglamentos y acuerdos para regi r  tanto obligaciones como 

derechos obrero - patronales arrojados por  cualquier t ip0  de relacion laboral. 

( Pozas. 1992 : 27-63 ) 



CAPITULO II 

LAS EMPRESAS Y EL SALARIO M~NIMO 

Todas las empresas se encuentran sujetas a diversas disposiciones legales, 

dependiendo del tamaio,  origen, aportacion de capital, etc., al cual pertenezcan, esto se 

hace con el fin de llevar u n  control de cada una de las ramas productivas de los diversos 

sectores econ6micos. Ademas de que surge la necesidad de crear una forma equitativa de 

remunerar al trabajador que labora en ellas, tomando en cuenta el nivel econ6mico de 

cada Estado; estableciendo limites de salarios minimos, asi coma salarios profesionales; 

evitando con esto que se llegue a una inestabilidad economica. Por ta l  motivo en este 

capitulo se estudian las diversas clasificaciones de las empresas, asi coma el salario 

min ima desde sus antecedentes hasta su fijacion po r  Areas Geograficas. 

2.1. Clasificacidn de /as empresas 

Es conveniente tener presente que la empresa es la cedula del sistema econdrnico 

capitalista, puesto que es la unidad basica de producci6n. la cual representa u n  t ipo de 

organization economica que se dedica a cualquiera de las actividades fundamentales en 

alguna de las ramas mas prnd?lrf-i\,=s de !o: sectares rconomicos. 

Para que la empresa sea eficiente, depende tan to  de determinantes sociales y 

politicos, asi como del funcionamiento genera! del sistema economico, adem& de que 

debemos de tomar en cuenta factores productivos, tecnol6gicos y aspectos de la vida 

social, pues todo esto al ser combinado para realizar las actividades economicas se llega al 

logro de satisfaction de necesidades humanas. 

Para tener u n  mejor control e identificar estas empresas, es necesario realizar 

diversas clasificasiones, par  lo  que a continuacion explicamos algunas de ellas: 



2.1.1. Porsu tamafio 

Podemos clasificar a las empresas de acuerdo a su tamatio en: Micros, Pequetias, 

Medianas y Grandes empresas. Siendo 10s elementos que permiten esta clasificacion la 

magnitud de sus recursos econ6micos principalmente capital y mano de obra, el volumen 

de ventas anuales y el Area de operation de la empresa que puede ser local, regional. 

nacional e intemacional. Estos criterios al adaptarse y aplicarse a u n  pais, deben de irse 

modificando tomando en cuenta las diferentes circunstancias economicas, tales como 

precios, ya que esto hace que se modifique el rnonto de ventas. Segun el Programa de 

Nacional Financiers para 1996 dicha clasificacion es: 

1. Microempresa: ocupa hasta 15 personas y realiza ventas anuales hasta 1'500.000.00 

pesos al atio. 

2. Pequeiia empresa: ocupa de 1 6  a 100 personas y realiza ventas hasta 15'000,000.00 

pesos al atio. 

3. Mediana empresa: ocupa de 101 a 250 personas con ventas hasta 34'000,000.00 pesos 

al atio. 

4. Grandes empresas: ocupan mas de 250 trabajadores y tiene ventas superiores a 

34'000,000.00 pesos anuales. 

Caractensticas senerales de las Microem~resas 

- Su organizacidn es de t ip0 familiar. 

- El duetio es quien proporciona el capital. 

- Esta diriglda y organizada por el propio duetio. 

- Generalmente su adrninistracion es empirica. 

- El mercado que domina y abastece es pequeiio 



- Su produccidn no  es muy  maquinizada. 

- Los trabajadores en su gran mayoria son familiares. 

- Son causales menores para el pago de impuestos. 

Caracteristicas renerales de las Pequetiasy Medianas empresas 

- Dominan y abastecen u n  mercado m i s  amplio. 

- El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una sociedad. 

- Los duetios dirigen la marcha de la empresa. 

- Su administ rac ih es empirica. 

- Utiliza m i s  maquinaria y equipo. 

- Es t i  en proceso de crecirniento. 

- Obtienen algunas ventajas fiscales. 

Caracteristicas generales de las Grandes empresas 

- Forman parte de grandes consorcios. 

- El capital es aportado po r  varios socios que organizan en sociedades de diverso tipo. 

- Dominan al mercado con amplitud. 

- Tienen vanguardia tecnol6gica. 

- Mecanizacidn y automatizacion de sus procesos productivos. 

- Grandes recursos de capital. 

- Llevan una administration cientifica. 

- Mayor facilidad para fuentes y formas de financiamiento. 

2.1.2. Por su origen 

De acuerdo con este t ipo de clasificacion, las empresas pueden ser  Nacionales, 

Extranjeras , Miwtasy Multinacionales. 



1. Empresas Nacionales: istas son formadas por  iniciativa y con aportacidn de capitales 

de 10s residentes del pais, dedicendose a alguna rama de la produccion o de la 

distribucion de bienes y servicios, que les permita obtener ganancias por la aportacion 

de sus capitales. 

2. Empresas Wan je ras :  operan en el pais, aunque sus capitales no  son aportados por  

nacionales, sino por  eutranjeros. Generalmente la forma de penetracion de estas, se 

realiza a t rav is  de la inversion extranjera directa, estableciendo filiales en  10s paises en 

que se desea participar. Es decir, la empresa matr iz  que se encuentra en u n  pais que 

po r  lo  general es desarrollado e indumializado, desea expandir sus adividades a otros 

paises, para lo  cual coloca inversiones en dichos paises y forma empresas filiales de sus 

matrices. Tambien son llamadas transnacionales. 

3. Empresas Mixtas: es la alianza entre empresarios nacionales y extranjeros, 10s cuales se 

asocian y fusionan sus capitales; esto en muchas ocasiones se da porque la legislacion 

de muchos paises no  permite la  participacion de empresas 100% extranjeras, por  lo  

cual se asocian con capitales nacionales, en donde estos pueden ser publicos o privados. 

4. Empresas Multinacionales: istas difieren de las transnacionales, ya que se establecen 

para operar en u n  segment0 o parte del mercado mundial para beneficio de 10s paises 

participantes: se forman con u n  capital public0 de varios paises y se dedican a un g i ro 

o adividad que beneficie a 10s paises participantes. 

2.1.3. Porsu aportacion de capital 

Este criterio de clasificacion de empresas, se refiere al origen o aportacidn del 

capital, en donde podemos contemplarlas en : Empresas Privadas, Publicas y Mixtas. 



1. Empresas Privadas: Se forman con aportaciones privadas de capital. Una de las 

caracteristicas del sistema ca~ i ta l i s ta  es la propiedad privada sobre 10s medios de 

produccibn, es decir, 10s empresarios particulares son 10s duetios del capital, por l o  que 

pueden organizar y dir igir  empresas mediante la compra de medios de produccion y 

contratando fuerza de trabajo. Ademas de que en el capitalismo las actividades 

economicas principales dirigidas a la produccion y distribucibn de 10s bienes y servicios 

que satisfacen necesidades humanas, esta reservada en forma priori tar ia a la iniciativa 

privada. 

2. Empresas Publicas: Su organization economics esta formada con la aportacion de 

capitales publicos o estatales debido a la neceridad de intervencion del Estado en la 

economia, con el objeto de cubrir tan to  actividades como areas en las cuales 10s 

particulares n o  estan interesados en participar porque no  se obtienen ganancias. El 

Estado crea estas empresas con el f i n  de satisfacer necesidades sociales e impulsar el 

desarrollo socioeconomico; y se ubican principalmente en el sector servicios, 

especialmente en la infraestructura economica. 

3. Empresas Mixtas: Son aquellas que se fo rman con la fusibn de capital publico y 

privado; su forma de asociacidn p e d c  sei. rnuy diversa ya que en algunos casos el 

capital publico puede ser mayoritario y en otros el capital privado es el que es mayor, 

asi mismo, la proporcion en que se combinen 10s capitales puede ser muy  diversa. 

2.1.4. &as clasificaciones 

Las clasificaciones anteriores son las mas importantes, mas sin embargo evisten 

algunas otras, como po r  ejemplo de acuerdo a: 



1.  as actividades economicas que realicen, es decir, la rama o sector en el cual 

participen, po r  ejemplo: industriales, agricolas, ganaderas, pesqueras, manufactureras. 

mineras, bancarias, comerciales, educativas, etc. 

2. La competencia que enfrenten, pudiendo ser competitivas, oligopolisticas o 

monopolies. 

3. si se dedican a la produccion o distribucion pueden ser: productivas o manufactureras, 

comerciales con venta al detalle, mayoristas o distribuidores. 

4. Su organizacidn y administracion, es decir, pueden ser individual si tienen un solo 

propietario que la dirige y colediva si tiene varios. 

5. En el caso de Mexico, las empresas colectivas pueden adquir ir  diversas formas de 

acuerdo con 10s lineamientos que marca la Ley General de Sociedades ~ercant i les.  

tales como: Sociedad en Nombre Colectivo, Sociedad en Comandita Simple, Sociedad 

en Comandita po r  Acciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anonima y 

Sociedad Cooperativa. 

6. De acuerdo al t ipo  de bienes que producen o servicios que prestan pueden ser: 

productoras de bienes de consumo no  duradero, productoras de bienes de consumo 

duradero, productores de materias primas, pmduct*ras de bienes de capital o de 

produccion y de sewicios. 

( Mendez, 1992 : 272-288 ) 

Despues de este estudio, es necesario especificar que para la presente tesis 

tomaremos como empresa aquel lugar en el que se da una  relaci6n de trabajo, tomando 

la clasificacidn s e e n  las adividad economics que realice, en especifico al sector 

restaurantero de Uruapan Michoacan. 



2.2. Salar io  Minimo 

Se presentan a continuacion 10s antecedentes del Salario Min imo y la fonna en  

que se establecio dicho salario por Areas Geograficas. 

2.2.1. Antecedent- d e l  Sa la r io  ~ i n h t o  

El Salario Min imo se establece con la promulgation de la Constitution General de 

la Republica, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 5 de febrero de 1917, en 

el Articulo 123, fraccion VI, bajo el principio de que el Salario Minimo debera ser 

suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su education y 

sus placeres honestos, considerandolo como jefe de familia. Tambien se determina en la 

fraccion VIll que dicho salario no podra ser objeto de compensacion o descuento alguno. 

2.2.2. Fgacion d e l  Sa la r io  M i n i m o  por Comisiones Especiales 

La Constituci6n Politica en 1917, en la fraccion IX del Articulo 123, establecio que 

la fijacion de 10s Salarios Minimos se hana por  Comisiones Especiales formadas en  cada 

municipio, siendo 6stas subordinadas por  la Junta Central de Conciliation, la cual estaria 

establecida en cada Estado. 

Entre 1917 y 1931, aAo en que entro en vigor la  primera Ley Federal de Trahajc, 

ei sistema de comisiones especiales funcion6 de manera precaria y anirquica, ya que la 

ewpedicion de leyes de trabajo locales por  cada Estado se desarrollo con multiples 

limitaciones, dando lugar en 1929 a reformas constitucionales, sustentando a una nueva 

legislacion laboral federal. Ademas de que la primera Ley Federal de Trabajo y las 

reformas publicadas en el Diario M c i a l  de la Federacion el 11 de Octubre de 1933, 

reforzadan la idea de u n  sistema de fijacion de Salario Min imo constituido po r  este t ipo 

de comisiones. 



Mas sin embargo, a parte del gradual mejoramiento del cumplimiento de las 

normas laborales, se pudieron apreciar multiples deficiencias en el sistema de fijacion de 

Salario Minimo, las cuales h e r o n  principalmente derivadas de que la division municipal 

por  divenos fenomenos historicos y accidentes geogrhficos, no  guardando relacion 

alguna con las caractensticas del desarrollo economico, po r  ta l  motivo no sewia de 

fundamento para determinar adecuados Salarios Minimos. 

En la decada de 10s sesenta surge la necesidad de revisar el sistema dhndole una 

organizacidn mas acorde con la realidad nacional, decidiendo que la fijacion de las 

Salarios Minimos debena de hacerse po r  zonas economicas y no por  municipios; por  l o  

que se deberia tomar en cuenta tan to  condiciones sociales como economicas de toda la 

Rep~iblica Mexicana. 

2.2.3. Creacidn de la Comision Nacional de 10s Salarios Minimos 

Se crea una Comis i h  Nacional y 111 Comisiones Regionales de 10s salarios 

minimos en 1963, teniendo como resultado reformas a la fraccion VI  del Articulo 123 

Constitutional y las correspondientes a la Ley Federal de Trabajo en materia de Salarios 

Minimos: teniendo como proposito fundamental procurar mayor ampli tud y efectividad 

a1 curnplimiento de dichos preceptos. 

Se constituye la Comis i h  Nacional en el eje central, en el que 10s Salarios Minimos 

son fijados por  Comisiones Regionales que someten sus determinaciones a la  

consideracion de la Comision Nacional, la cual puede aprobarlas o modificarlas. Todo erto 

constituye u n  mecanismo efectivo, ya  que se toman en cuenta fadores de la produccion, 

del gobierno, problemas ewnomicos y del nivel de vida de 10s trabajadores. 



Este sistema continua hasta 1986, el cual estaba integrado por  67 Comisiones 

Regionales; destaca poco despuks su v i r tual  desaparicidn, per0 en 1981  se da la igualacion 

de percepciones de 10s trsbajadores del campo con 10s de las zonas urbanas. Se hace 

knfasis en la reduction del nl imero de Salarios Minimos diferentes aplicables a las zonas 

economicas, a t an  solo tres niveles, publicando esta reforma el 23 de diciembre de 1986 

en el Diario Oficial de la Federacion, para que entrara en vigor desde el l o .  de enero de 

1987. h a  es la que se aplica actualmente. 

2.2.4, Fvac ion  d e  10s Salar ios M in imos  p o r  Areas Geogrcificas 

Este precept0 dispone amplia flexibilidad terr i tor ia l  en la fijaci6n de salarios 

minimos, puesto que dichas Breas geogrificas pueden estar integradas por  uno  o mas 

municipios, de una o mas entidades federativas sin limitacion alguna. Con l o  cual se 

pod r i n  corregir las deficiencias e inconsistencias observadas en las zonas, referentes a la 

aplicacion de salarios minimos tomando en cuenta las caracteristicas de cada Brea. 

(Comision Nacional de 10s Salarios Minimos, 1995 : 120-123 ) 

Por lo  tanto las Breas geogrBficas en que para fines salariales se ha dividido la 

Republics Mewicana, son las que se senalan a continuacion: 

AREA GEOG~FICA "A": integrada po r  todos 10s municipios de 10s Estados de Baja 

California y Baja California Sur, 10s municipios de Guadalupe. JuBrez y Pravedis G. 

Guerrero, del Estado de Chihuahua; el Distr i to Federal, el municipio de Acapulco de 

JuBrez, del Estado de Guerrero; 10s municipios de Atizapan de Zaragoza, Coacalco de 

Berriozabal, CuautitlBn, Cuautitlan Izcalli. Ecatepec, Naucalpan de JuArez, Tlalnepantla de 

Bar y Tultit lan, del Estado de Mkwico, 10s municipios de Agua Prieta, Cananea, Naca, 

Nogales, General Plutarco Elias Calles, Puerto Petiaxo, San Luis Rio Colorado y Santa 



Cruz, del Estado de Sonora; 10s municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Diaz Ordaz, 

Matamoros, Mier, Miguel Aleman, Nuevo Laredo, Reynosa, Rio Bravo, San Fernando y 

Valle Hermoso del Estado de Tamaulipas, y 10s municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos. 

Cosolcuacaque, Las Choapas, l xhuat l in  del Sureste, Minatitlan, Moloachn y Nanchital de 

Lazaro Cardenas del Rio, del Estado de Veracruz. 

AREA GEOGRAFICA "B": integrada por  10s municipios de Guadalajara. El Salto, 

Tlacomulco de ZuRiga. Tlaquepaque. Tonala y Zapopan, del Estado de Jalisas; 10s 

municipios de Apodaca, San Pedro Garza Garcia, General Exobedo, Guadalupe, 

Monterrey, San Nicol is de 10s Garza y Santa Catarina del Estado de N u w o  Le6n. 10s 

municipios de Altar, Atil, BBcum, Benjamin Hill, Caborca, Cajeme, Carb6, La Colorada, 

Cucurpe, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Imuris, Magdalena, 

Navojoa, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, SBrio, Suaqui 

Grande, Trincheras y Tubutama, del Estado de Sonora; 10s municipios de Aldama, 

Altamira, Antiguo Morelos, Ciudad Madero, G6mez Farias, Gonzilez, El Mante, Nuevo 

Morelos, Ocampo, Tampico y XicotGncatl del Estado de Tamaulipas, y 10s municipios de 

Coatzintla, Poza Rica de Hidalgo y Tuxpan, del Estado de Veracruz. 

P.REP. S E G G R h G i  =C": integrada po r  todos 10s municipios de 10s Estados de 

Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima. Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 

Michoacan, Morelos. Nayarit, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, 

Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala. Yucatan y Zacatecas, todos 10s municipios del Estado de 

Chihuahua excepto Guadalupe. Juarez y Praxedis G. Guerrero; todos 10s municipios del 

Estado de Guerrero excepto Acapulco de Juarez; todos 10s municipios del Estado del 

Estado de Jalisco excepto Guadalajara, El Salto, Tlajomuico de ZirRiga, Tlaquepaque, 



Tonala y Zapopan; todos 10s municipios del Estado de Mewico ewcepto Atizapan de 

Zaragoza, Coacalco de Berriozabal, Cuautitlan, Cuautitlan Izcalli, Ecatepec, Naucalpan de 

Juarez, Tlalnepantla de Baz y Tultit lan; todos los municipios del Estado de Nuevo Leon 

excepto Apodaca. San Pedro Garza Garcia, General Ewobedo, Guadalupe, Monterrey, San 

Nicolas de 10s Garza y Santa Catarina; los municipios de Aconchi, Alamos, Arivechi, Arizpe, 

Bacadehuachi. Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Banamichi. Baviacora, Bavispe, Cumpas, 

Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huasabas. Huepac, Mazatan, Modezuma, 

Nacori Chico, Nacozari de Garcia, Onavas, Quiriego, Rayon, Rosario, Sahuaripa. San Felipe 

de Jesus, San Javier, San Pedro de la Cueva, Solloza, Tapete. Res, Villa Hidalgo. Villa 

Pesquera y Pecora, del Estado de Sonora; los municipios de Avasallo, Burgos, Bustamante, 

Casas , Cruillas, Guemez, Hidalgo. Jaumave, Jiminez, Llera, Mainero, Mendez, Miquihuana, 

Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolas, Soto la Marina, Tula Victoria y Villagrin, del 

Estado de Tamaulipas, y todos los municipios del Estado de Veracruz ewcepto Agua Dulce, 

Coatzacoalcos, Coatzintla, Cosoleacaque. Las Choapas, lxhuatlan del Sureste, Minatitlan, 

Moloacan, Nanchital de L izaro Cardenas del Rio, Poza Rica de Hidalgo y Tuwpan. 

( Comision Nacional de 10s Salarios Minimos, 1996 : 98-100 ) 

Los Salarios Minimos Generales que empezaran a tener vigencia a par t i r  del lo .  de 

enero de 1997 en las areas mencionadas con anterioridad, plantean como cantidad 

minima que deben recibir en efectivo los trabajadores po r  jornada ordinaria de trabajo, 

las siguientes: Area Geografica "A" $ 30.20 

Area Geografica "0" $ 28.00 

Area Geografica "C" $ 26.05 

( Fiwo ~ 6 m i n a s .  1998 : 143 ) 



MARC0 LEGAL DE LA ESTRUCTRACI~N DE UNA N ~ M I N A  

Las Nominas se realizan de acuerdo a las necesidades de cada empresa, mas sin 

embargo existe u n  marco legal al cual debemos de apegarnos para su estructuraci6n; esto 

con el fin de que se de cumplimiento a todas las leyes que reglamentan la relacion 

laboral. Por este motivo en el presente capitulo se mencionan 10s articulos 

correspondientes desde la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos en donde 

se le dio origen a dicha relacion, posteriormente se desprende la Ley Federal del Trabajo, 

la Ley del Seguro Social, la Ley del lNFONAVlT y finalmente la Ley del lmpuesto Sobre la 

Renta. 

3.1. Cons t i tuc ion  Po l i t i ca  de 10s Estados Unidos Mex icanos  

Para el estudio y comprension de la estructura legal de una Nomina, es necesario 

analizar aquellas palabras, conceptos y adividades que intervengan para la elaboracion 

de dicha N6mina. 

Los conceptos de trabajo y prevision social quedan enmarcados en nuestra 

Constitucion Politica, la cual especificamente en su Art iculo 123 habla de dichos aspectos, 

setialando que toda persona tiene derecho al t rabajo digno y socialmente ut i l ;  

promoviendo la creacion de empleos y organizaci6n social para el trabajo. 

El Congreso de la Union expedira leyes sobre el trabajo, las cuales regiran a 10s 

obreros, jornaleros, empleados, domhsticos, artesanos, y de una manera general; ademas 

de que todo contrato de trabajo estara a l o  siguiente conforme a la Constitucion: 
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1. La duracion de la jornada maxima sera de ocho horas. 

2. La jornada maxima de trabajo nocturno sera de siete horas, quedando prohibidas las 

labores peligrosas, el trabajo n o d u r n o  industrial y el trabajo a 10s menores de dieciseis 

ahos despues de las diez de la noche. 

3. Se prohibe la utilization del trabajo de 10s menores de catorce atios. 

4. Por cada seis dias de trabajo deberan disfrutar cuando menos u n  dia de descanso. 

5. Las mujeres durante el embarazo no  realizarhn trabajos que exgan un esfuerzo 

considerable y signifiquen u n  peligro para su salud en relacion con la gestidn; dandose 

un dexanso de seis semanas anteriores a la fecha fi jada aproximadamente para el 

parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario integro y 

conxrvar  su empleo y 10s derechos que hubieren adquirido po r  la relacion de trabajo. 

En el period0 de ladancia, tendran dos descansos ewh.aordinarios por dia, de media 

hora cada uno para alimentar a sus hijos. 

6. Los salarios minimos que deberan disfrutar 10s trabajadores seran 10s generales 

establecidos en las areas geograficas, o en su caw, 10s salarios profesionales de acuerdo 

con las ramas determinadas de su adividad. Estos salarios deber in ser suficientes para 

satichcer las necesidndes nsfiiales d r  un jeFe de familia, en el orden material, social y 

cultural, y para proveer a la educacion obligatoria de 10s hijos. Los salarios minimos 

profesionales se f i jar in  tomando en cuenta las condiciones de las distintas actividades 

economicas; mediante una comision nacional integrada po r  representantes de 10s 

trabajadores, de 10s patrones y del gobiemo. 

7. Se estipula que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tomar en cuenta 

sexo ni nacionalidad. 



8. El salario minimo quedara exceptuado de embargo, cornpensacion o dewuento. 

9. Los trabajadores tendran derecho a una participation en las utilidades de las 

empresas, regulada de conformidad con las normas establecidas. 

10. El salario debera pagarse en moneda de curso legal, n o  permitiendo hacerlo efectivo 

con mercancias, n i  con vales, u o t r o  signo representativo con que pretenda sustituir 

la moneda. 

11. En el caso de trabajar horas ewtras, se incrementara como salario po r  el tiempo 

excedente u n  100% mas de lo fijado para las normales. En ningun caw, el trabajo 

ewtraordinario podrs exceder de tres horas diarias ni de t res veces consecutivas. Y 10s 

menores de edad no  podran ser admitidos en esta clase de trabajo. 

12. Toda empresa agricola, industrial, minera o de cualquier ot ra clase de trabajo, estara 

obligada, se@n lo determinen las ieyes reglamentarias a proporcionar a 10s 

trabajadores habitaciones comodas e higienicas. Esta obligation se cumplira mediante 

las aportaciones que las empresas hagan a1 Fondo Nacional de la Vivienda a fin de 

constituir depositos en favor de sus trabajadores y establecer u n  sistema de 

financiamiento que permita otorgar a estos credit0 barato y suficiente para que 

adquieraii zn pi.irpirdad taies habitaciones. 

13. Las empresas, cualquiera que sea su actividad estaran obligadas a proporcionar a sus 

trabajadores, capacitacion o adiestramiento para el trabajo. 

14. Los empresarios seran responsables de 10s accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales de 10s trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de 

la profesion o trabajo que ejecuten; por  lo  que 10s patronos deberan pagar la 

indemnizacion correspondiente. 



15. El patr6n estara obligado a obsewar, de acuerdo con la naturaleza de su negociacion, 

10s preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su 

establecimiento, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el us0 de 

las maquinas, instrumentos y materiales de trabajo, asi como a organizar de ta l  

manera este, que resulte de la mayor garantia para la salud y la vida de 10s 

trabajadores, y del product0 de la concepcion, cuando se t rate de mujeres 

embarazadas. 

16. Tanto los obreros como los empresarios tendran derecho para unirse en defensa de 

sus respeaivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 

17. Las leyes reconoceran como u n  derecho de 10s obreros y de 10s patronos, las huelgas y 

10s paros. 

18. Las huelgas ser6n licitas cuando tengan po r  objeto conseguir el equilibrio entre 10s 

diversos factores de la produccion, armonizando 10s derechos del trabajo con 10s del 

capital. 

19. Los paros seran licitos unicamente cuando el  exceso de producci6n haga necesario 

suspender el trabajo para mantener 10s precios en un l imite costeable, p rw ia  

aprohacibn de != junta de Coiiciliaci6n y Arbitraje. 

20. Las diferencias o 10s conflictos entre el capital y el trabajo se sujetaran a la decisi6n 

de una Junta de Conciliacion y Arbitraje, formada p o r  igual numero de representantes 

de 10s obreros y de 10s patronos y uno del gobierno. 

21. En el caso de que el patron0 se negara a someter sus diferencias al arbitraje o a 

aceptar el laudo pronunciado por  la Junta, se dara po r  terminado el contrato de 

trabajo y quedara obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de 



salario, ademas de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere 

de 10s trabajadores, se dara po r  terminado el contrato de trabajo. 

22. El patron0 que despida a un obrero sin causa jusfificada o po r  haber ingresado a una 

awciaci6n o sindicato, o por  haber tomado parte en una huelga licita, estara obligado 

a eleccion del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 

tres meses de salario. 

23. Los crhditos en favor de 10s trabajadores por salario o sueldo devengados en el l i l t imo 

aAo, y por indemnizaciones, tendran preferencia sobre cualesquiera otros en 10s casos 

de quiebra. 

24. De las deudas contraidas po r  10s trabajadores a favor de sus patronos, de sus 

asociados, familiares o dependientes, s61o sera responsable el mismo trabajador, y en 

ningun caw  y por ningun motivo se podra exigir a 10s miembros de su familia, ni seran 

exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en u n  mes. 

25. El servicio para la colocacion de 10s trabajadores sera gratu i to para istos, ya  sea que 

se efectui! po r  oficinas municipales, bolsas de trabajo o po r  cualquiera ot ra institucion 

oficial o particular. En la prestacion de este servicio se tomara en cuenta la demanda 

de trshzjo y, en igua!dad dr condiciones, tendran prioridad quienes representen la 

unica fuente de ingresos en su familia. 

26. Todo contrato de trabajo celebrado entre u n  mexicano y un empresario extranjero 

debera ser legalizado por  la autoridad municipal competente y visado por  el consul de 

la nacion a donde el trabajador tenga que ir, en el concept0 de que, ademis de las 

clausulas ordinarias, se especificara claramente que 10s gastos de la repatriation 

quedan a cargo del empresario contratante. 



27. Seran condiciones nulas y no  obligaran a 10s contratantes, aunque se ewpresen e n  el 

contrato: las jornadas inhumanas; el salario no  remunerador; cuando se estipule un 

plazo mayor de una semana para la perception del jornal; cuando el pago del salario se 

setiale en u n  lugar de recreo, fonda, cafe, taberna, cantina o tienda, siendo que 10s 

empleos n o  Sean en estos establecimientos; si se les obligue directa o indirecta adquir ir  

10s articulos de consumo en lugares determinados; cuando retengan el salario en 

concept0 de multa; y todas las dembs estipulaciones que irnpliquen renuncia de algun 

derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de proteccion y auwilio a 10s 

trabajadores. 

28. Las leyes detenninaran 10s bienes que constituyan el patr imonio de la familia, bienes 

que seran inalienables, n o  podran sujetarse a gravamenes reales ni embargos y seran 

transmisibles a t i tu lo  de herencia con simplificacion de las formalidades de 10s juicios 

sucesores. 

29.Es de util idad publica la Ley del Seguro Social, y ella comprendera seguros de invalidez, 

de vejez, de vida, de cesacion involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, 

de servicio de guardena y cualquier o t r o  encaminado a la proteccion y bienestar de los 

trabajadores, campesino:. zo asslai-iarios y otros sectores sociales y familiares. 

30. Seran consideradas de util idad social las sociedades cooperativas para la conmuccion 

de casas baratas e higienicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad po r  los 

trabajadores en plazos determinados. 

31. La aplicacidn de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de 10s Estados, en 

sus respectivas jurisdicciones. 

( Constitucibn Politica de 10s Estados Unidos Mewicanos, 1998 : 127-138 ) 



3.2. Ley Federal del Trabajo 

Desprendiendose de la Constitution otros aspectos legales que se deben de 

comprender para la estructuraci6n de una Nomina, enmarcados en la Ley Federal del 

Trabajo en 10s siguientes articulos: 

3.2.1 Principios Generales 

- Articulo 8. Define al TRABAJADOR como la persona fisica que presta a otra, fisica 

o moral, u n  trabajo personal subordinado; refiriendose a1 trabajo como toda actividad 

humana intelectual o material, independientemente del grado de preparation t icnica 

requerido por cada profesi6n u oficio. 

- A r tku lo  10. PATRON es la persona fisica o moral  que util iza 10s servicios de uno  

o varios trabajadorer 

- Articulo 12. Para que se de la relacion trabajador-patr6n podemos util izar un 

intermediario, que es la persona que contrata o interviene en la contratacion de una u 

otras para que se presten servicios a u n  patron. 

- Amculo 16. El lugar en el que se puede llevar a cab0 esta relacion es en la 

EMPRESA, unidad econ6mica de prod i i c i i t i l  o disiribucion de bienes o servicios; o en su 

caso en u n  establecimiento, unidad tecnica que como sucursal, agencia u otra forma 

semejante, sea parte integrante y contribuya a la realization de 10s fines de la empresa. 

3.2.2. Relacion laboral 

- Articulo 20. Menciona que la relacion de trabajo va a hacer cualquier act0 que de 

origen, la prestacion de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante e l  

pago de u n  salario. Mientras que contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su 



f irma o denominacion, es aquel en v i r tud  del cual una persona se obliga a presentar a 

ot ra u n  trabajo personal subordinado, mediante el pago de u n  salario. Es importante 

mencionar que tanto la relacion de trabajo como el contrato individual producen 10s 

mismos efectos, unicamente la diferencia radica en  que el contrato individual esta 

plasmado en forma escrita y en la relacion de trabajo no  existe ningun documento. 

- Arh'culo 24. Las condiciones de trabajo deben ser estipuladas en forma escrita 

cuando no  existan contratos colectivos aplicables. 

- Articulo 25. El e x r i t o  de las condiciones de trabajo debera contener: 

1. Nombre, nacionalidad, edad, sewo, estado civil y domicilio del trabajador y del patron. 

2. Si la relacion de trabajo es por  obra o t iempo determinado o indeterminado. 

3. El servicio o servicios que deban prestarse especificandolos con la mayor precision que 

sea posible. 

4. El lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo. 

5. La duracion de la jornada. 

6. La forma y el monto  del salario. 

7. El dia y el lugar de pago del salario. 

8. La ind icac ih  q?,e el trabajedor se76 iapai i tado segun planes y programas establecidos. 

9. Otras condiciones de trabajo, como dias de descanso, vacaciones, etc. 

Por lo que este documento es de gran ut i l idad para tomar  10s datos de 10s 

trabajadoresy l l w a r  a cabo la elaboration de la Nomina. 

Damos a continuacion u n  ejemplo de u n  Contrato Individual de Trabajo, el cual 

puede variar segun las circunstancias de cada empresa, sin embargo se sehalan l o i  datos 

m i s  importantes que deben contener. 



CONTRATO INDIVIDU4L DE TRABAJO POR -.-.-...___~-.....--..., que celebran por una 

parte en su calidad de PATR6N y por la o t ra  par te 

como trabajador, quienes formuIan las siguientes: 

DECIARACIONES 

PRIMERA: El Sr. .................................. declara ser LEG~TIMO PROPlETARlO 

DEL CENTRO DE TRABAJO DENOMINADO, 

.................................................... que se ubica en 

........................................ de la ciudad de y dedicarse a 

....................................... ; a quien en l o  sucesivo se denominare el Patron. 

SEGUNDA: El Trabajadoda) ................................. declara ser de 

NACIONAUDAD MEXICANA de ...... atios de edad, originario(a1 de ................. y con 

. . .  . , . . 
domlc~l lo  en estado c l v ~ l  -..._.....,Sf sabe l ee ry  e w n b ~ r ,  

dedicado(a1 a ........... , y tener al corriente sus documentos, su n ~ i m e r o  de lnscripcion 

al 1.M.S.S. es su R.F.C. es .................... , y en lo sucesivo se 

denominarb el Trabajador(a). 

TERCERA: Ambas partes manifiestan estar conformes y despues de conocer el trabajo a 

des i r r~~ r f i a r ,  ei Trabajadoriai declara estar capacitado para llevarlo a cabo, no  tener 

enfermedad alguna de t ipo contagioso y no  tener lesibn alguna que la impida fisicamente 

cumplir con su cometido; y po r  su parte el Patron decide contratar 10s servicios del 

Trabajador. Las partes se someteran a las siguientes: 

CLAUSUIAS 

la: La duracibn del presente contrato es por  _-_--__.___-.-_---.-..--. y podra darse por  

tenninado, por parte del trabajador(a) mediante aviso po r  escrito a la parte patronal 



.....-.-.--_.._-..-...... y por parte del Patron por  cualquiera de la causas que seilala la 

Ley Federal del Trabajo; o por  mutuo  consentimiento entre las partes, sujetandose 

siempre a lo  que establece la Ley. 

2a: El presente contrato es para que el Trabajador(a) preste sus servicios en el negocio 

denominado " .-.........-.._...-.--..-----.....-....'' y que se ubica en 

-.--_-_.--.._...__.--.---------.-- ; o podra ser transfcrido(a) a o t r o  similar o a las 

sucursales que en lo sucesivo se instalen, propiedad del mismo Patron, esperindolo el 

puesto de ---.--_--..._.....-------- ; y e n  l o  sucesivo se podra cambiar al Trabajadoda) a 

puestos de mayor jerarquia y responsabilidad, seglin el desempetio de sus labores, 

respetando siempre el salario o incrementandolo, mas nunca disminuirlo. 

3a: El lugar donde debe prestarse el servicio es en e l  ................................... 

donde el Patron l o  indique, y segrin las necesidades del mismo, estara siempre bajo las 

ordenes directas del Sr. _..-__------__--.-...-.-.....- quien es -.._.....-_-_-.._....--..--- 

y de el recibira las instrucciones necesarias para el desempefio de sus labores. 

4a: La duracidn de la jornada es de 4 8  horas semanales, y la hora de entrada sera a las 

-----. y la salida a las ----_-, con u n  period0 de descanso de 3 0  MINUTOS, el cual se 

estipularh en cnmhr! acucrdo entre la yairon y ei trabajador(a1, con una tolerancia de 10 

minutos a la hora de llegada, acumulando tres retardos en una semana se sujetara a l o  

dispuesto en el Reglamento l n temo  de la empresa. Al momento de la hora de salida, se 

t end r i  la misma tolerancia, si se rebasa el t iempo convenido, este sera considerado como 

tiempo extra, el que invariablemente sera pagado al  doble de su sueldo ordinario, por las 

primeras nueve horas semanales y las que rebasen esa cantidad seran pagadas triples, por 



lo  que el Patron debera dar por  escrito la constancia para ejecutar las horas extras, ya  

que en caw contrario el Trabajador no  esta obligado a ejecutarlas. 

5a.- El Trabajador(a1 percibira por  su trabajo la cantidad de NS 

3 diario, mas la parte proportional del d p t i m o  dia. 

6a.- El pago de 10s salarios sera 10s dias ._.......-..__-__ 6 el dia anterior si estos fueran 

dias festivos, y el lugar de pago sera en EL CENTRO DE TRABAJO, donde se pagara al 

terrnino de la jomada. 

7a.- El Trabajador(a1 sera capacitado en el desempeho de su trabajo, al inicio del presente 

contrato, po r  quien lo capacitara para el mejor desempeho de 

sus labores, indicandole con precisi6n las faenas y actividades a desarrollar y en l o  futuro 

recibira la capitation porque de wnfonn idad con ..___--_..-_.__..___ se desarrolle en  la 

empresa, las que dictaminaran por  medio de la Comision Miwta de Capacitacion y 

Adiestramiento, asi como que el Trabajador(a1 deber i  poner empeho en 10s cursos que se 

imparten peribdicamente, en el uso de herramientas, extinguidos, productos nuevos. Es 

obligacion del Patron el pago de 10s gastos de capacitacibn, la que debera efectuane en 

horas de trabajo, o bien compensarse estas al Trabajador(a) si la capacitacion se diera en 

hoiar io difetmie; asi mismo es obligacion del Trabajador(a1 asistir a 10s cursos de 

capacitacion y adiestramiento que la empresa programe y acatar lo  que marca el art.  

153-H en sus fracciones I, 11, Y 111; cumpliendo l o  anterior y una vez capacitado y con el 

paso del tiempo logre una destreza en el manejo de sus actividades y el capacitar a otros 

Trabajadores de reciente ingreso. 

8a.- El Trabajador(a1 disfrutar.4 de u n  dia de descanso con pago integro de su salario p o r  

cada seis dias de trabajo conforme a la Clausula 5a del presente contrato, asi como 



descansari 10s dias obligatorio que setiala el Art. 74 de la Ley Federal de Trabajo; si 

dadas ciertas circunstancias se requiere laborar estos dias, el patron pagara al 

trabajador(a) el doble de un dia de salario normal, independientemente de pagar e l  dia 

de dewanso, obligandose el trabajador(a) a cumplir con l o  que el Patron le indique. 

9a.- El Trabajador(a) dishutara de u n  period0 de vacaciones po r  cada aRo de selvicios 

conforme a 10s Articulos del 76 al 8 1  de la Ley Federal del Trabajo, y en ese penodo 

ademas de sus salarios ordinarios tiene derecho a una pr ima vacacional del 2596, 

cantidades que seran pagadas al Trabajadoda) el dia anterior a su salida de vacaciones, 

debiendo el Patron otorgar por  ewr i to  la constancia de las mismas. 

10a: El Trabajadorca) tiene como obligacion para el cumplimiento de su trabajo 

..--._-..__--__.-__--..--.--..-----..---,ademas de t ra ta r  a 10s clientes con cortesia, al 

Patron y a sus familiares con respeto, cuidar de 10s utiles y herramientas, y en general de 

todos 10s bienes del Patron y de sus comparieros de trabajo, y de las obligaciones del 

Trabajador(a1 que se encuentran en el Art.  134 de la Ley Federal del Trabajo. 

l l a :  Queda prohibido al Trabajadorca) ademas de l o  previsto en el Art. 135 de la Ley 

Federal del Trabzjo ,~.~~..~..~-~-~~.~~~~~~~..~-~~~.~.~~--~.........., el Patron se 

obliga a inscribir al Trabajadorca) al Institute Mexicano del Seguro Social, INFONAVIT, y 

demis prestaciones sociales que en lo sucesivo se dictaminen, asi como efectuar 10s 

dewuentos por  retencion de impuestos, prestamos personales, planes de prevision social, 

cuotas especiales por  adquisicidn de viviendas del INFONAVIT, queda prohibido al Patron 

hacer o t ro  t ip0 de descuentos. 



1Za: Todo lo no  previsto por  el presente contrato, las partes estaran a lo  que dispone la 

Ley Federal del Trabajo, y solo podra modificarse o cambiarse de conformidad entre las 

partes, y dejando siempre constancia por escrito. 

Se firma por  triplicado en la Ciudad de URUAPAN, MICHOACAN a 10s dias del mes 

de de 199.., para que una vez registrado quede u n  tan to  en poder de cada 

una de las partes. 

TRABAJADOR P A T R ~ N  

TESTIGO TESTIGO 

......................... ........................ 

3.2.3. Condiciones de trabajo 

Dis~osiciones eenerales 

- Articulo 56. Se estipula claramente en esta ley, que las CONDICIONES DE 

TRABAJO en ningrin caso podran ser inferiores a las fijadas en la ley y deberan ser 

proporcionadas seg~in ios servicios sin estabiecer diierencias por  motivo de ram, 

nacionalidad, sexo, edad, religion o doctrina politics, salvo las modalidades expresamente 

consignadas. 

- Arficulo 57. En caso de que el salario no  sea remunerador o sea excesiva la 

jornada de trabajo o concurran circunstancias econ6micas que la justifiquen, el 

trabajador podra solicitar de la Junta de Conciliation y Arbitraje la modificacion de las 



condiciones de trabajo; y de igual forma el patron cuando concurran circunstancias 

economicas que lo justifiquen podra solicitar dicha rnodificacion. 

Jornada de trabaio 

- Articulo 58. Jornada de Trabajo es el t iempo durante el cual un trabajador esta a 

disposicion del patron para prestar su trabajo. 

. Articulo 59. El trabajador y el patron f i jaran la duracion de dicha jornada. 

tomando en cuenta que no  debe de exceder de 10s mix imos legales. 

- Arh'culo 60. Existen tres tipos de jornada: 

1. JORNADA DIURNA, la cual comprende entre las seis y las veinte horas. 

2. JORNADA NOCTURNA, abarca entre las veinte y las seis horas. 

3. JORNADA MIXTA, comprende periodos de tiempo de las jomadas d iuma y nocturna, 

siempre y cuando el period0 nocturno sea menor de tres horas y media; ya  que si 10s 

excede para efectos de esta ley, ser in consideradas como jornada nocturna. 

- Articulo 61. La duracion maxima de la jornada sera ocho horas la diurna, siete la  

nocturna y siete horas y media la mixta. 

Articulo 63. Durante la jornada continua de trabajo se concedera al trabajador 

un dexanso de media hora, por  l o  menos 

- Arh'culo 64. En el caso de que el trabajador n o  pueda salir del lugar donde presta 

sus servicios durante sus horas de reposo o de comida en su media hora otorgada, el 

tiempo correspondiente sera tomado como t iempo efectivo de la jornada de trabajo. 

- Articulo 66. Cuando se prolongue la jornada de trabajo po r  circunstancias 

extraordinarias,no podra exceder nunca de 3 horas diarias ni de tres veces a la semana. 



- Adculo 67. Las horas de trabajo ewtraordinario se pagara con u n  ciento po r  

ciento mas del salario que corresponda a las horas de la jomada. 

Dias de descanso 

- Articulo 69. Como consecuencia de la propia jomada de trabajo se estipula que 

por  cada seis dias de trabajo, el trabajador disfrutara de un dia de descanso, por l o  

menos, con goce de salario integro. 

- Articulo 71. Los trabajadores que presten servicios en dia doming0 tendran 

derecho a una prima adicional de una veinticinco po r  ciento, po r  lo  menos, sobre el 

salario de 10s dias ordinarios de trabajo. 

- Articulo 72. Cuando un trabajador n o  preste sus sewicios durante todos 10s dias 

de trabajo de la semana, tendra derecho a que se le. pague la parte proporcional del 

salario del dia de descanso, calculada sobre el salario de 10s dias en que hubiese trabajado. 

- Articulo 73. Los trabajadores no  estan obligados a prestar sewicios en sus dias de 

dewanso. Si se quebranta esta disposicion, e l  patron pagara al trabajador, 

independientemente del salario que le corresponda p o r  el descanso, un salario doble po r  

el servicio prestado. 

Vacaciones 

- Articulo 76. Los trabajadores que tengan mas de u n  aho de sewicios disfrutaran 

de u n  periodo anual de vacaciones pagadas, que en ninen caso podra ser inferior a seis 

dias laborables, y que aumentara en dos dias laborables, hasta llegar a doce, po r  cada aRo 

subsecuente de sewicios, ademas de una prima no  menor a un 25% sobre 10s salarios de 

sus vacaciones. 



Salario 

- Art iculo 82. El salario es la retr ibucion que debe pagar el patron al trabajador 

por su trabajo 

- Articulo 87. Los trabajadores tendran derecho a u n  aguinaldo anual que debera 

pagarse antes del veinte de diciembre, equivalente a quince dias de salario, por  lo  menos; 

o en el caso de que n o  hayan cumplido el atio de servicios, independientemente de que se 

encuentren laborando o n o  en la fecha de liquidacidn del aguinaldo, tendran derecho a 

que se les pague la parte proporcional del mismo, tomando el tiempo que hubieran 

trabajado. 

- Articulo 88. Se debera de ret r ibui r  a las personas que desempetien u n  trabajo 

material en plazos n o  mayores a una semana y quince dias para 10s demas trabajadores. 

Salario Min imo 

- Articulo 90. Salario minimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por  10s servicios prestados en una jornada de trabajo; el cual deber i  ser 

suficiente para satisfacer las necesidades normales de u n  jefe de familia en el orden 

material, social y cultural, y para proveer a la  education obligatoria de !os hyos. 

- Articulo 92. Los salarios minimos generates regiran para todos 10s trabajadores 

del area o areas geograficas de aplicacion que se determinen, independientemente de las 

ramas de la actividad economica, profesiones, oficios o trabajos especiales. 

- Articulo 93. Los salarios minimos profesionales reg i r in  para todos 10s 

trabajadores de las ramas de actividad economica, profesiones, oficios o trabajos 

especiales que se determinen dentro de una o varias areas geograficas de aplicacion. 



- Articulo 97. Estos salarios no  podran ser objeto de compensacidn, descuento o 

reduccion, salvo en 10s casos siguientes : 

1. Pensiones alimenticias decretadas por  la autoridad competente en favor de la 

esposa, hijos, ascendentes y nietos. 

2. Pago de rentas, no  pudiendo evceder este descuento a1 10 % del salario. 

3. Pago de abonos para cubr i r  prestamos provenientes del Fondo Nacional de la 

Vivienda para 10s trabajadores. 

4. Pago de abonos para cubrir crkditos garantizados por  el fondo. 

Normas protectoras y privilegios del salario 

- Articulo 98-99. Los trabajadores dispondran libremente de sus salarios, ademas 

de que el derecho a percibir el salario es irrenunciable, no  siendo objeto de compensaci6n 

alguna y este se pagar i  directamente al trabajador a menos que este imposibilitado. 

- Arficulo 101. El salario en efectivo debera pagarse precisamente en moneda de 

curso legal, no  siendo permit ido hacerlo en mercancias, vales, fichas o cualquier o t ro  

signo representativo. Y en el caso de las prestaciones en especie, kstas deberan ser 

apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia, ademis de razonablemente 

proporcionadas al rnonto del salario que se pague en efectivo. 

- Arficulo 108-109. La retr ibucion al trabajador se efectuara en el lugar en donde 

presten sus servicios, debiendo ser el pago en dia laborable, durante las horas de trabajo 

o inmediatamente despuks de su terminacion. 

- Articulo 110. Los descuentos en 10s salarios de 10s trabajadores estan prohibidos, 

salvo en 10s siguientes casos: 



1. Pago de deudas contraidas con el patron por  anticipo de salaries, pagos hechos con 

exceso al trabajador, errores, perdidas, averias o adquisicion de articulos producidos 

po r  la empresa o establecimiento, siendo la cantidad exigible n o  mayor a u n  mes de 

salariosy con u n  dewuento no mayor al 30% del excedente del salario minimo. 

2. Pago de la renta de habitaciones, el cual no  podra exceder del 15% del salario, 

3. Pago de abonos para cubrir prestamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, tanto para la adquisicion, construccion, reparation, ampliacion 

o mejoras de casas habitacion o al pago de pasivos adquiridos por  dichos conceptos. 

4. Pago de cuotas para la constituci6n y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de 

ahorro, siempre y cuando 10s trabajadores expresen libremente su conformidad y que 

n o  Sean mayores del 30% del excedente del Salario Minimo. 

5. Pago de pensiones alimenticias en favor de la esposa, hgos, ascendientes y nietos. 

6. Pago de las cuotas sindicales ordinarias en favor de esposa, hgos, ascendientes y nietos. 

7. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en  los estatutos de los sindicatos. 

8. Pago de abonos para cubrir creditos garantizados po r  el Fondo, destinados a la 

adquisicion de bienes de consumo o pago de servicios, n o  excediendo 20% del salario. 

- Articulo 111. Las deudas contraidas po r  los trabajadores con sus patrones en 

ningun caso dwengaran intereses. 

- Articulo 115. En el caw, del fallecimiento de u n  trabajador, los beneiiciarios 

tendran derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, 

ejercitar las acciones y continuar 10s juicios, sin necesidad de juicio escrito. 



Part ici~acion de 10s Trabaiadores en las Utilidades de las Empresas 

- Articulo 117. Los trabajadores participaran en las utilidades de las empresas, de 

conformidad con el porcentaje que determine la Cornision Nacional para la Participaci6n 

de 10s Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, para lo  cual se considera util idad en 

cada empresa la renta gravable, de conformidad con las normas de la LISR. 

- Articulo 122-123. La PTU sera entregada por  el patron dentro de 10s sesenta dias 

siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Esta util idad repartible se 

dividira en dos partes iguales : la primera se repart ira por  igual entre todos 10s 

trabajadores, tomando en consideracion el numero de dias trabajados por  cada uno en el 

a io ,  independientemente del monto  de 10s salarios; la segunda se repartira en proporcion 

al monto de 10s salarios devengados por  el trabajo prestado durante el atio. 

. Articulo 126. Quedan exceptuadas de pagar la obligacion de repart ir  utilidades: 

1. Las empresas de nueva creacion, durante el pr imer atio de funcionamiento. 

2. Las empresas de nueva creacion, dedicadas a la elaboration de u n  product0 nuwo, 

durante 10s dos primeros atios de funcionamiento. 

3. i as  empresas de ~ndustr ia  extractiva, de nueva creacion, durante el penodo de 

exploracidn. 

4. Las instituciones de asistencia privada, reconocidas p o r  las leyes sin prop6sito de lucro. 

5. El Inst i tu to Mexicano del Seguro Social y las Instituciones publicas descentralizadas 

con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. 



6. Las empresas que tengan u n  capital no  menor del que f i je la Secretaria de Trabajo y 

Prevision Social por  ramas de la industria, previa consulta con la Secretaria de 

Industria y Comercio. 

3.2.4. Derechosy Obligaciones de Trabajadores y Patrones 

Obligaciones de 10s Patrones 

- Articulo 132. Son obligaciones de 10s Patrones 

1. Cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 

establecimientos. 

2. Pagar a 10s trabajadores 10s salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas 

vigentes. 

3. Proporcionar oportunamente a 10s trabajadores 10s utiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecucion del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen 

estado y reponerlos cuando sea necesario; ademas de que n o  podra ewigir 

indemnizacibn alguna po r  el desgaste natura l  que sufran estos. 

4. Proporcionar local seguro para la guarda de 10s instrumentos y utiles de trabajo. 

5. Mantener el numero suficiente de sillas a disposicion de 10s trabajadores dentro de 10s 

centros de trabajo. 

6. Guardar a 10s trabajadores la debida consideracibn, absteniendose de ma1 t r a to  de 

palabra o de obra. 

7. Expedir cada quince dias, a solicitud de 10s trabajadores, una constancia escrita del 

numero de dias trabajados y del salario percibido. 



8. Expedir al trabajador que l o  solicite o se separe de la empresa, dentro del termino de 

tres dias, una constancia ex r i t a  relativa a sus setvicios. 

9. Conceder a 10s trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las 

elecciones populares y para el cumplimiento de 10s sewicios jurados, electorales y 

censales; cuando estas actividades deban de cumplirse dentro de sus horas de trabajo. 

10. Permitir a 10s trabajadores faltar a su trabajo para desempetiar una comisi6n 

accidental o permanentemente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la 

oportunidad debida y que el nl jmero de trabajadores comisionados no  sea tal que 

perjudique la buena marcha del establecimiento. 

11. Poner en conocimiento del sindicato t i tu la r  del contrato colectivo y de 10s 

trabajadores de la categoria inmediata inferior 10s puestos de una n u w a  creation, las 

vacantes delinidas y las temporales que deban cubrirse. 

12. Establecer y sostener las escuelas de conformidad con lo que dispongan las leyes y la 

Secretaria de Educacion Publica. 

13. Colaborar con las Autoridades del Trabajo y Educacidn, a f i n  de lograr la 

alfah~tizaci6n de !os trsbajadoi-rr. 

14. Cuando se empleen mas de cien y menos de mi l  trabajadores, 10s gastos para sus 

conocimientos en centros nacionales o ewtranjeros son po r  cuenta del patrdn. Y en el 

caso de tener a su servicio mas de mi l  trabajadores deberan sostener tres becarios. 

15. Proporcionar capacitacion y adiestramiento a sus trabajadores. 



16. Instalarse, de acuerdo con 10s principios de seguridad e higiene que fijen las leyes y 

10s reglamentos para prevenir 10s accidentes y enfermedades en 10s centros de trabajo. 

17. Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fi jen las leyes y 10s reglamentos 

para prevenir riesgos y perjuicios al trabajador. 

18. Fijar visiblemente y difundir en 10s lugares de trabajo, las disposiciones conducentes 

de 10s reglarnentos e instrudivos de seguridad e higiene. 

19. Proporcionar a sus trabajadores 10s medicamentos profilacticos que determine la 

autoridad sanitaria en 10s lugares donde existan enfermedades tropicales o endemicas, 

o cuando ewista peligro de epidemia. 

20. Reservar, cuando la poblacion fija de u n  centro ru ra l  de trabajo exceda de doscientos 

habitantes, un espacio de terreno no  menor de cinco mi l  metros cuadrados para el 

establecimiento de mercados publicos, edificios para 10s servicios municipales y centros 

recreativos, siempre que dicho centro de trabajo estk a una distancia n o  menor de 

cinco kil6metros de la poblacion mas prowirna. 

21. Proporcionar a 10s sindicatos, si l o  solicitan, en 10s centros rurales de trabajo, u n  local 

que se encuentre desocupado para que ifistaler! &us oiicinas, cobrando la renta 

correspondiente, y en el caso de que no  ewista local, se podre emplear cualquiera de 10s 

asignados para alojarniento de 10s trabajadores. 

22. Hacer las deducciones que soliciten 10s sindicatos de las cuotas sindicales ordinanas, 

siempre y cuando esten previstas en ley. 



23. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitution y fomento de sociedades 

cooperativas y de cajas de ahorro de conformidad con la ley. 

24. Permitir la inspeccion y vigilancia que las autoridades realicen para cerciorarse del 

cumplimiento de las normas de trabajo y darles 10s informes que a ese efedo sean 

indispensables. 

25. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus 

trabajadores y proporcionarles 10s equipos y ~ i t i l e s  indispensables. 

26. Hacer las deducciones previstas en ley y enterar 10s dewuentos a la institucidn 

bancaria acreedora, o en su caw  al fondo de fomento y garantia po r  el consumo de 10s 

trabajadores. 

27. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protection que establezcan 10s 

reglamentos. 

28. Participar en la integracion y funcionamiento de las comisiones que deban formarse 

en cada centro de trabajo de acuerdo con lo establecido po r  la LFT. 

Oueda orohibido a 10s patrones 

- Articulo 133. Queda prohibido a 10s Patrones 

1. Evigir que 10s trabajadores compren sus articulos de consumo en una tienda o lugar 

determinado. 

2. Evigir o aceptar diner0 de 10s trabajadores como gratification porque se les admita en 

el trabajo o por  cualquier o t r o  motivo que se refiera a las condiciones de este. 



3. Obligar a 10s trabajadores por coaccion o por cualquier o t r o  medio, a afiliarse o 

retirarse del sindicato o agrupacion a que pertenezcan, o a que voten por  determinada 

candidatura. 

4. Intervenir en cualquier forma en el regimen interno del sindicato. 

5. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en 10s establecimientos y lugares de trabajo. 

6. Ejecutar cualquier acto que restrinja a 10s trabajadores 10s derechos que les otorgan 

las leyes. 

7. Hacer propaganda politica o religiosa dentro del establecimiento. 

8. Emplear el sistema de poner en el indice a 10s trabajadores que se separen o sean 

separados del trabajo para que no  se les vuelva a dar  ocupacion. 

9. Portar armas en el in ter ior  de 10s establecimientos ubicados dentro de las poblaciones. 

10,Presentarse en 10s establecimientos en estado de embriaguez o bajo influencia de u n  

narcotic0 o droga enervante. 

Qbligaciones de 10s Trabaiadores 

Articulo 134. Son obligacinnes de 10s Trzbzjadores 

1. Cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo 

2. Observar las medidas preventivas e higienicas que acuerden las autoridades 

competentes y las que indiquen 10s patrones para la seguridad y protection personal 

de 10s trabajadores. 

3. DesempeRar el sewicio bajo la direccion del patron 



4. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados. 

5. Dar aviso inmediato al patron, salvo caso fo r tu i to  o fuerza mayor, de las causas 

justificadas que le impidan concurr ir  a su trabajo. 

6. Restituir al patron los materiales no  usados y conservar en buen estado los que les 

haya dado para el trabajo, no  siendo responsables po r  su deterioro. 

7. Observar buenas wstumbres durante el servicio. 

8. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten. 

9. lntegrar los organismos que establece esta la LFT. 

10. Someterse a 10s reconocimientos medicos previstos en el reglamento inter ior  y demas 

normas vigentes en la empresa. 

11. Poner en conocimiento del patron las enfermedades contagiosas que padezcan 

12. Comunicar al patron o a su representante las ddciencias que adviertan, a fin de 

evitar datios o perjuicios a los intereses y vidas de compatieros de trabajo o patrones. 

13. Guardar escmpulosamente los secretos tkcnicos, comerciales y de fabricaci6n de los 

productos a cuyn e!ahoracidn concurrat? :iiecia o indirectamente. 

Oueda prohibido a 10s Trabaiadores 

Articulo 135. Queda prohibido a los Trabajadores 

1. Faltar al trabajo sin causa justiticada o sin permiso del patron. 

2. Substraer de la empresa o establecimiento ljt i les de trabajo o materia prima 

elaborada. 



3. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus 

cornpaheros o de terceras personas; asi como la de 10s establecimientos o lugares en 

que el trabajo se desempehe. 

4. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez 

5. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algun narcotic0 o droga enervante, salvo 

que exista prescription medica. 

6. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza 

de este lo exija. 

7. Suspender las labores sin autorizacidn del patron. 

8. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo 

9. Usar 10s titiles y herramientas suministrados por  el patron, para objeto distinto de 

aquel a que estan destinados. 

10.Hacer cualquier clase de propaganda en las hrs. de trabajo, dentro del establecimiento. 

Habitaciones oara 10s Trabaiadores 

- A~%culo 136. Toda empresa agncola, industrial, x i ne ra  o dr cualquier ot ra clase 

de trabajo, esth obligada a proporcionar a 10s trabajadores habitaciones cbmodas e 

higibnicas. Para dar cumplimiento a esta obligacion, las empresas deberan aportar al 

Fondo ~ a c i o n a l  de Vivienda el cinco porciento de 10s salarios de cada uno  de 10s 

trabajadores a su servicio. 

. ~ r t i c u l o  137. El Fondo Nacional de Vivienda tendra por  objeto crear sistemas de 

financiamiento que permitan a 10s trabajadores obtener crbdito barato y suficiente para 



adquirir en propiedad habitaciones c6modas e higienicas, para la construcci6n, 

reparation, o mejoras de sus casas habitacibn y para el pago de pasivos adquiridos por  

estos conceptos. 

- Arh'culo 144. Se tendra como salario maximo para el pago de las aportaciones el 

equivalente a diez veces el salario min imo general del area geogrifica correspondiente. 

Caoacitacion y Adiestramiento de 10s Trabaiadores 

- Articulo 153-A. Todo trabajador tiene el derecho a que su patron le proporcione 

capacitacidn o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y 

productividad, conforme a 10s planes y programas formulados, de comun acuerdo, por  el 

patron y el sindicato a sus trabajadores y aprobados por  la  Secretaria de Trabajo y 

Previsi6n Social. 

- Articulo 153-8. Csta podra ser proporcionada dentro o fuera de la empresa, 

segun se haya convenido, per0 durante las horas de su jornada de trabajo, salvo que 

atendiendo a la naturaleza de 10s servicios se convenga o t ro  horario. 

Derechos de Preferencia. Anticuedad v Ascenso 

- Articulo 154. Los patrones estaran obligados a preferir  en igualdad de 

circunstancias a 10s trabajadores mexicanos respecto de quienes no  l o  Sean, a quienes les 

hayan servido satisfactoriamente por  mayor tiempo, a quienes no  teniendo ninguna otra 

fuente de ingreso economico tengan a su cargo una familia y a 10s sindicalizados respecto 

de quienes no  lo esten. En el caso de que haya contrato colectivo y este contiene clausulas 

de admision, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de n u w a  creaci6n se 

regira por lo  que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. 



- Articulo 158 y 162. Los trabajadores t ienen derecho en cada empresa o 

establecimiento a que se determine su antiguedad, ademas de recibir una prima de 

antiguedad de doce dias de salario por  cada aRo de servicios. La cantidad que se tome 

como base para su pago, n o  podre ser inferior al salario minimo, ni superior al doble del 

salario minimo, y solamente se pagara a quienes hayan cumplido quince atios de servicios 

por  lo  menos. 

- Articulo 159. Las vacantes definitivas, las provisionales con duracion mayor de 

30 dias y 10s puestos de nueva creacion, seran cubiertos escalafonariarnente por el 

trabajador de la inmediata categoria inferior, del respective d c i o  o profesion. 

lnvenciones de 10s Trabajadores 

- Articulo 163. Se debe dar la atribucion de 10s derechos al nombre y a la 

propiedad y explotacion de las invenciones realizadas en  la empresa. 

( Ley Federal del Trabajo, 1997 : 4-68 ) 

3.3. Ley del Seguro Social 

. . La presente ley ffnnna ~ a r t e  de! marc" l~gil !  para la ertn.!&.!rac!nr? de u.na 

Nomina, po r t a l  mot ivo se mencionan 10s articulos que tienen relacion a dicho tema. 

3.3.1. Generalidades de la Ley del Seguro Social 

- Articulo 11. Establece que el regimen obligatorio comprende 10s seguros de 

riesgos de trabajo; enfermedades y matemidad; invalidez y vida; retiro, cesantia en edad 

avanzada y vejez; guardenas y prestaciones sociales. 

- Articulo 12. Menciona que son sujetos de aseguramiento de dicho regimen: 



1. Las personas que se encuentren vinculadas a otras, ya sea de manera permanente o 

eventual. 

2. Los miembros de sociedades cooperativas de produccion. 

3. Las personas que determine el ejecutivo federal a haves  del decreto respective. 

- Articulo 13. Podran ser sujetos de aseguramiento al regimen obligatorio, 

mediante wnvenio con el Institute estableciendo las modalidades y fechas de 

incorporacion: 

1. Los trabajadores en industrias familiares y 10s independientes, como profesionales, 

comerciantes en pequetio, artesanos y dernas trabajadores n o  asalariados. 

2. Los trabajos domesticos. 

3. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequetios propietanos. 

4. LOS patrones personas fisicas con trabajadores asegurados a su sewicio. 

5. LOS trabajadores al servicio de las administraciones p~ibl icas de la federation, entidades 

federativas y municipios. 

- Articulo 14. En 10s convenios del articulo anterior se establecera: 

1. La fecha de inicio de la prestacion de 10s sewicios y 10s sujetos de aseguramiento que 

comprende. 

2. La vigencia. 

3. Las ~restaciones que se otorgaran. 

4. Las cuotas a cargo de 10s asegurados y demas sujetos obligados. 

5. La contribucibn a cargo del Gobiemo Federal, cuando en su caso proceda. 

6. Los procedimientos de inwripcion y 10s de cobro de las cuotas. 

7. Las demas modalidades que se requieran confonne a esta ley y sus reglamentos. 



- Articulo 15. Establece que lor  patrones estan obligados a: 

1. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el IMSS, comunicar sus altas y bajas, las 

modificaciones de su salario y 10s demas datos, dentro de plazos no  mayores de cinco 

dias habiles. 

2. L lwar  registros, tales como N6minas y listas de raya en las que se asiente 

invariablemente el n ~ i m e r o  de dias trabajados y 10s salarios percibidos por sus 

trabajadores, ademas de otros datos que exija la  ley y su reglamento. Teniendo la 

obligation de consewar estos registros durante cinco aAos siguientes al de su fecha. 

3. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al IMSS. 

4. Proporcionar al lnst i tu to 10s elementos necesarios para precisar la existencia, 

naturalera y cuantia de las obligaciones a su cargo. 

5. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias. 

6. Los patrones dedicados a la construccibn, deberan evpedir y entregar a cada 

trabajador constancia escrita del numero de dias trabajados y del salario percibido. 

7. Cumplir con las obligaciones impuestas en relacion con el seguro de retiro, cesantia en 

edad avanzada y vejez. 

8. C ~ r n p l i r  con !as d e i i ~ h  disposiciones. 

9. Expedir y entregar a 10s trabajadores eventuales la  constancia de 10s dias cotizados. 

Aclarando al f inal que las disposiciones 1, 2, 3 y 4 n o  son aplicables en 10s cams de 

construccion, ampliacidn o reparacion de casas habitacidn, cuando 10s trabajos se realicen 

en forma personal po r  el propietario, o en su caso, po r  cooperacion comunitaria, 



debikndose comprobar el hecho. Ademas que las disposiciones 1 y 2 podran 

proporcionarse en dispositivos magneticos. 

- Articulo 18. Los trabajadores tienen derecho de solicitar a1 lnst i tuto su 

inwripcion, comunicar las modificaciones de su salario y demas condiciones de trabajo. 

No liberando a 10s patrones de su obligacion. 

- Articulo 23. En el caso de que 10s contratos colectivos concedan prestaciones 

inferiores a las otorgadas, el patron pagara al institute todos 10s aportes proporcionales a 

las prestaciones contractuales. 

( Ley del Seguro Social, 1997 : 4-6 ) 

3.3.2. In teg rac idn  d e l  Sa la r io  

El salario integrado del IMSS se empata con e l  INFONAWT, no  sdlo en cuanto a su 

integracidn, sino respecto a la mecanica de su calculo y al tope maximo o superior para el 

pago de aportaciones. Esto significa que para ambas leyes, la integracidn se hara con 

apego en el arficulo 27 de la ley del IMSS, resultado l o  siguiente: 

1. Tiemoo extra: Solo integrara el tiempo ewtra que rebase las t res horas diarias o las 

n u w e  horas a la semana, es decir, las horas ewha que rebasen 10s topes que marca la 

~ e ; ,  F~edra!  dzl Trabsjo. 

2. Fondo de ahorm: Se integra la aportacion exclusivamente patronal, o cuando el 

patrdn realice una aportacion mayor integrandose la diferencia; cuando el trabajador 

pueda realizar mas de dos retiros al atio, la aportacion patronal se integrara en todos 

10s casos, salvo que 10s retiros sean a t i tu lo  de prestamo debidamente documentado y 

sin importar, por  tanto, que la aportacion del patron y po r  el trabajador Sean iguales. 



3. Alimentacidn v habitacidn: Integran la alimentacion y la habitacion gratuita; 

igualmente cuando por  cada una de estas el trabajador pague hasta el 19% del salario 

minimo general del Distr i to Federal (SMGDF); ya se trate, en el caso de la alimentacion 

de uno, dos o tres alimentos. La cuota diaria se vera incrementada en 8.33% si se 

otorga u n  alimento; 16.66% si son dos alimentos y 25% en caso de que se otorguen al 

trabajador tres alimentos. 

4. Despensas Integran las despensas en efectivo, en especie o vales cuyo importe rebase 

40% del SMGDF y solo se integra el excedente de 40% del SMGDF. 

5. Premios por asistencie: Si integran 10s premios po r  asistencia cuyo importe rebase 

10% del salario base de aportacion del bimestre o mes relativo. Se integra solo e l  

excedente. 

6. Premios o o r  ountualidad: Si integran 10s premios por  puntualidad que rebasen 10% 

del salario integrado correspondiente a u n  trabajador en el bimestre o mes relativo. 

So10 se integra la cantidad que exceda el 10% mencionado. 

7. O n t i d a d u  p a r a  fines sociales o previsidn social: Seguros de vida, invalidez y gastos 

medicos: n o  se integran las cantidades invertidas po r  el patron para contratar un 

seguro global para sus trabzj~dore:; si  se i i i tegrm la cantidad inicial y las periodicas 

que el patron entrega a sus trabajadores para la contratacidn de 10s seguros 

mencionados; n o  se integra la prevision social realizada a traves del sindicato; tampoco 

las aportaciones a 10s fondos para planes de pensiones patronales o derivados de un 

contrato colectivo que Sean aprobados y registrados po r  la Cornision Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSARI; no  se integran las cantidades que se . 

entreguen al trabajador bajo la condition de que se den 10s supuestos (hospitalizaci6n, 



defuncion, etc.) previstos contractualmente; tampoco las cantidades aportadas para la 

realizacion de actividades generales, no  personalizadas de prevision social. 

8. Solo se integran las propinas  acta ad as entre trabajadores y patrones, 

cubiertas directamente po r  este; por  lo  que no  se integraran las propinas entregadas 

por  10s clientes. 

9. Prima vacacional: Si integra, segrin Art'culo 2 7  LSS, 29 fraccion I1 LINFONAVIT, 

Articulos 8 0  y 8 4  de la LFT. 

10.Aauinaldo: Si integra, seg~in Articulo 27 LSS, 29 fraccion I 1  UNFONAVIT, Articulos 8 4  

y 8 7  de la LFT. 

11.Prima dominical: Si integra, segun Articulo 2 7  LSS, 29  fraccion I 1  LINFONAVIT. 

Articulo 7 1  LFT. 

12.Primas. premios. bonos. ~rat i f icac iones.  incent iws  oor producci6n o oroductividad 

Si integra, segun Articulo 27  LSS, 29 fraccion 11 LINFONAVIT, Articulo 8 4  de la LFT. 

13.Avuda pa ra  rentas: Si integra, segun Articulo 27  LSS, 29 fraccion 11 LINFONAVIT. 

Articulo 8 4  de la LFT. 

14.A.vuda para  transoorte : De domicilio a centro de trabajo, si integra, segun Art'culo 

27  LSS. 29 fraccidn IT L!k!FONP.?'IT. 

1 5 . D & q ~ s  Si integra. segun Articulo 27 LSS, 29 fraccion 11 LINFONAVIT, Articulos 83 y 

8 5  de la LFT. 

16.Comnensacionez Ascenso temporal, comisiones en zona de vida mas cara y por viaje, 

n o  comprobandose, reembolso por  gastos, si integra, segirn Articulo 27 LSS, 29 

fraccion 11 LINFONAVIT. Articulo 8 4  de la LFT. 



17.&misiones Si integra, segirn Articulo 27  LSS, 29  fraccion I 1  LINFONAVIT, Articulos 

83.84 y 286 de la LFT. 

18,Particioacidn de utilidades: Cuando se reparten sin haber utilidades en la empresa; o 

en mayor cantidad de las determinadas, s i  integra, segun Articulo 27 LSS. 29 fraccion 

I1 LINFONAVIT, Articulos 117 y 120  de la LFT. 

19.Dias de descanso: Semanal y obligatorio, si integra, segun Articulo 27  LSS, 29 fraccion 

11 UNFONAVIT, Articulo 8 4  de la LFT. 

2O.Gratificaciones oeriddicas Por antiguedad, etc., s i  integra, se@n Art iculo 27 LSS, 29  

fraccion I 1  LINFONAVIT, Articulo 8 4  de la LFT. 

21,Gratificaciones esaeciales Si integra, segun Arf iculo 27  LSS. 29 fracci6n I 1  

LINFONAVIT, Art iculo 8 4  de la LFT. 

22.lmouesto sobre aroductos del  t rabaio oasados p o r  e l  patron: No integra, segtin 

Articulo 27 LSS. 29 fraccion I1 UNFONAVIT. 

23.Yidticos v gastos de representadon: Si no  se justifican las erogaciones, Si integra, 

segirn Art iculo 27 LSS, 29 fraccidn I 1  UNFONAVIT. Ar t icu lo 8 4  de la LFT. 

24.Gastos de a s o l i n a :  Si el trabajador emplea la gasolina para trasladarse de su 

domicilio al centro de traba-io, si integra, se$n .Ar"cu!o 27 S S ,  29 iraccion II 

UNFONAVIT, Art iculo 8 4  de la LFT. 

25.Gastos de 9solina: Si la gasolina se emplea por  el trabajador para la realiracion de 

sus labores, no  integra, segirn Art iculo 27 LSS. 29 fraccion I 1  LINFONAVIT. 

26.Cuotas obreras de l  IMSS pagadas p o r  e l  patrdn: No  integra, segun Art iculo 27 LSS, 

29 fraccion I1 LINFONAVIT. 



27.Renta de automdvik Propiedad del trabajador, n o  integra, segun Amculo 27 LSS, 29 

fraccion I1 LINFONAVIT. Articulo 8 4  de la LFT. 

28.Vidticos v_aastos de reoresen@cion: No integra, segun Art iculo 27 LSS. 29 fraccion I1 

LINFONAVIT. Arficulo 8 4  de la LFT. 

29.Particioacidn de utilidades: No integra, segun A r t ku lo  27  LSS, 29 fraction 11 

LINFONAVIT. Articulo 129 de la LFT. 

30.lndemnizaciones: Incluidas prima de antiguedad, no  integra, segun Articulo 27 LSS, 

29 fraccion I1 UNFONAVIT. Articulo 8 4  de la LFT. 

31.Vacacione.c Disfrutadas, no  integra, segun At%culo 27  LSS. 29 fraccion I 1  

LINFONAVIT. 

32.Cuotas a /  S M :  Cuotas al seguro de retiro, cesantia y vejez, incluidas las adicionales, n o  

integra, segun At%culo 27  LSS, 29 fraccion 11 LINFONAVIT, Art iculo 27 fraction I11 de 

la Ley del Seguro Social. 

33.Aportaciones a /  INFONAVIT: No integra, segun Art iculo 27  LSS, 29 fraccibn I 1  de la 

Ley del INFONAVIT. 

( Amezcua. 1997 : 7-14 ) 

3.4. Ley d e l  INFONAWT 

Otra de las leyes que se debe de tomar en cuenta para la estructuraci6n legal de 

una Ndmina es la de INFONAVIT, en la que describe en relacion al tema lo siguiente: 

3.4.1. Periodo para e l  pago d e  l a s  apo r tac i ones  y descuentos 

De acuerdo a la Ley que entro en vigencia el 1 de ju l io  de 1997, para 10s patrones 

el period0 de pago de cuotas sera bimestral, el dia 17  del mes subsecuente al bimestre. 



3.4.2. Salario base y maxintos-minimos salariales para aportaciones 

El salario base de aportacion es conforme al Artfculo 27 de la Ley del Seguro 

Social, tomando en cuenta el tope maximo a 15 SMGDF, con increment0 cada 1 de ju l io  

hasta 25 SMGDF hasta el ail0 2007, mientras que para el calculo de salario fijo, variable y 

mixto; jomada y semana reducida, se determinara p o r  medio de un coeficiente semanal. 

Y en el caso del tope salarial min imo debera tomarse el de u n  SMG del Area geogrifica 

relativa, aun respecto de 10s trabajadores de semana y jornada reducidas. 

3.4.3. Calculo del Salario para efectos de aportaciones 

1. Salario Fijo: el cual se integra po r  elementos fijos mas retribuciones previamente 

conocidas. 

2. Salario Variable: se integra con elementos variables, que no  se pueden conocer 

previamente. 

3. Trabajadores de semana o jornada reducida: el salario va a ser determinado conforme 

a u n  coeficiente semanal, el cual si es inferior al min imo del area geografica, sobre este 

deberAn cubrirse las aportaciones al INFONAVIT. 

3.4.4. Emisidn de Cidulas de pago 

La$ cedulas eii d6nde se determinen las aportaciones y dexuentos ser in emitidas 

y notificadas por  el Inst i tu to Mewicano del Seguro Social, siendo po r  el contrario, las 

entidades receptoras las obligadas a realizar el pago de dichas aportaciones y dexuentos. 

3.4.5. Ausencias e incapacidades 

En cuanto a las ausencias, por  estas no  se aporta per0 debe presentarse aviso, 

mientras que por  las incapacidades se aporta normalmente, estos avisos deberan ser 



dentro de 10s cinco dias siguientes a que tengan efecto, estando obligados 10s patrones a 

dar dicho aviso de estas incidencias. 

3.4.6. Convenios de prorroga 

El patron tiene derecho a pedir convenios de prorroga para el pago de 

aportaciones adeudadas, per0 solo en relacion con las aportaciones del 5%, no asi 

respecto de 10s descuentos para el pago de 10s creditos otorgados a 10s trabajadores. 

3.4.7. Devolucionesy compensaciones 

Tambien el patron tiene derecho a pedir devolucidn y cornpensacion, en el caso de 

que pague aportaciones y f o  dewuentos de manera indebida o en exceso, debera acudir 

pnmeramente al INFONAVIT, quien dictara en su caso, la resolucidn de procedencia. 

3.4.8. Dtras obligaciones patronales en materia de aportaciones 

1. Facilitar datos para la individualization de aportaciones y descuentos. 

2. Presentacion de copia con f i rma autografa del in forme sobre situation fiscal. 

3. Presentacion de avisos sobre incidencias patronales y del trabajador. 

4. Sustitucion patronal. 

5. Permitir inspecciones y visitas domiciliarias. 

G.  Las industrias de la Construccion deberan dar constancia de dias trabajados y pago de 

aportaciones en forma indeterminada. 

3.4.9. Inscription obligatoria de 10s Trabajadores 

En cuanto a 10s trabajadores, estos tienen la inscripcion obligatoria. ya  sea a cargo 

del patrdn el cual esta obligado a inscribirlos dentro de 10s cinco dias habiles siguientes al 

inicio de la prestacion de los sewicios; en el caw de que el patron n o  10s inscriba, el 

trabajador por  iniciativa propia puede acudir ante el Institute para que de oficio se le 



inscriba, o se le exija a su patron si es necesario a traves del procedimiento 

administrativo de ejecucion el pago de aportaciones y descuentos. En el caso de que el 

patron no  inscriba al trabajador, ni este realice gestion para ello, el INFONAVIT de oficio 

puede inscribir a l  trabajador determinando tambien su salario base de aportaci6n, que 

sera en adelante el mismo salario integrado del IMSS. 

3.4.10. Clave Linica de Registro de Poblacion 

Es necesario que 10s trabajadores tengan la Clave ~ n i c a  de Registro de Poblacidn. 

la cual sera el numero con que el trabajador quedara inscrito no  solo ante el IMSS e 

INFONAVIT, sino el numero de ident i f icac i~n de su cuenta individual ante las Afores. 

Su obtencion n o  sera obligation del trabajador sino del patron, quien debera 

comunicarlo al trabajador para pedir informes sobre sus aportaciones ante las Afores, 

quienes administraran su cuenta individual y concretamente su subcuenta de vivienda en  

la que se abonarhn las aportaciones del 5% del INFONAVIT. 

3.4.1 1. Selection de la Afore 

El trabajador tendra derecho a escoger la Afore que en a su consideration sea mas 

conveniente, pudiendo cambiarla cada atio en el caw  de que esta eleve las comisiones o 

riesgos. 

3.4.12. Information a1 Trabajador 

Tiene derecho el trabajador a que la Afore anualmente envie a su domicilio un 

estado de cuenta de su cuenta individual, ademas de poder solicitar estados de cuenta 

adicionales mediante el pago de la cornision que fije la Afore; l o  cual lo  podra realizar 

directamente o por  conduct0 del INFONAVIT o de su patr6n. . 



En el caso de 10s trabajadores que tengan credito de vivienda, la information sobre 

tales creditos, saldo, dewuentos, aportaciones a~l icadas al descuento del credito, etc., re 

solicitara ante el Inst i tu to directamente p o r  el trabajador o mediante el patron. Y 

cuando se t rate de creditos otorgados p o r  la  banca privada, sera esta quien de 10s 

informes relatives. 

3.4.13. Aportaciones 

Las aportaciones no  son propiedad del INFONAVlT sino del trabajador, depositadas 

en su cuenta individual, nos referimos a las aportaciones patronales del 5% sobre el 

salario integrado. 

3.4.14. Inter& a 10s fondos de vivienda 

En cuanto a 10s fondos o saldos de la subcuenta de vivienda tendran u n  interes 

anual siempre superior al increment0 del SMGDF, en donde sera el consejo de 

administration del INFONAVIT quien fi je la tasa concreta de interes. 

3.4.15. Creditos a 10s Trabajadores 

1. Se podran otorgar creditos po r  el INFONAVIT, po r  la banca privada o en su caso por 

cofinanciamientos. 

7 -. I ,a, - ayurtaiiunes voluntarias las podran efectuar 10s trabajadores e incrementar sus 

fondos de vivienda como garantia para la banca privada. 

3. En cuanto a 10s creditos otorgados por el INFONAVIT. sus saldos se revisaran conforme 

a 10s incrementos del SMGDF, la tasa de interes no  menor a 4% anual, el plazo del 

otorgamiento es a 30 aRos y seran otorgados una sola vez. 



4. Las prorrogas en pago de creditos, se haran mediante solicitud al no  tener ingresos 

salariales, solicitud en 30 dias naturales, la prorroga de pago de capital e intereses. 

dandose u n  period0 de ewcencion de intereses. 

5. La venta, la permuta, e l  gravamen o la renta de vivienda se liberalizan. 

6. El descuento del 1% para mantenimiento se suprime, y la dwolucion de descuentos a 

trabajadores es transitorio. 

7. Los seguros po r  siniestros 10s podran contratar 10s trabajadores a su cargo en 

empresas priblicas o privadas. 

3.4.16. Otros derechosy Obligaciones de 10s Trabajadores 

1. LOS beneficiaries de 10s fondos de vivienda 10s designara el trabajador libremente. 

2. El saldo de vivienda y pensiones, 10s fondos de vivienda se aplicaran a la contratacion 

de la pension; y las aportaciones a par t i r  del 1 de ju l io  de ju l io  de 1997 las perdera e l  

trabajador que opte por pensionarse conforme a la LSS anterior. 

3. Las reclamaciones contra las Afores se realizaran ante la CONSAR, y contra e l  

INFONAVIT mediante un recurso de inconformidad. 

(Amezcua, 1997:  5-40) 

3.5. Ley del Impuesto Sobre la Ren ta  

Fixalmente tambikn la elaboracion de la Nomina esta reglamentada, para ello el 

Titulo IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, menciona de las personas fisicas las 

disposiciones generales, asi como de 10s ingresos po r  salarios y la prestacion de un 

servicio personal subordinado, por  lo  que se presentan para su estudio 10s siguientes 

Articulos aplicados a la relacion laboral: 



3.5.1. Disposiciones genera les  

- Articulo 74. Los sujetos obligados al pago de dicho impuesto, son las personas 

fisicas residentes en Mexico que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en credito, en 

servicios en 10s cams que setiale dicha ley. Especifica ademas que la ganancia inflacionaria 

es el ingreso que obtienen 10s contribuyentes por la disminucion real de sus deudas. Y 

que de igual forma estan obligadas al pago del impuesto las personas fisicas residentes en 

el evtranjero que realicen actividades empresariales o en su caso presten servicios 

personales independientes en el pais, a t rav is  de u n  establecimiento permanente o base 

fija, por  10s ingresos atribuibles a estos. 

- Articulo 77. Ingresos po r  10s que n o  se pagar i  el lmpuesto Sobre la Renta 

(ingresos exentos), de 10s cuales solo se mencionaran aquellos que tienen vinculos con la 

relacion de trabajo: 

1. Las prestaciones distintas de salario m i n i m o v  t iempo ed ro :  marcando que aquellas 

prestaciones diferentes del salario que reciban 10s trabajadores del salario minimo 

general para una o varias areas geograficas, que se calculen sobre la base de dicho 

salario, cuando no excedan de 10s minimos seAalados po r  la legislacion laboral, asi 

como tambien lar remuncrexioi~es po r  concepto de t iempo extraordinario o prestacion 

de servicios que se realice en 10s dias de descanso sin disfrutar de otros en sustitucion, 

hasta el l imite establecido en la legislacion laboral que perciban dichos trabajadores. 

Tratandose de 10s demas trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de 

tiempo extra o de la prestacion de servicios que se realice en 10s dias de descanso sin 

disfrutar de otros en sustitucion, que no  exceda el l imite previsto en la legislacion 

laboral y sin que esta exencion exceda del equivalente de 5 veces el salario minimo 



general del area geografica del trabajador por  cada semana de servicios. Por lo  tanto, 

del excedente de las prestaciones exceptuadas se pagara el impuesto correspondiente. 

2. Indemnizaciones Dor r i a g o s  o e n f e r m e d a d ~  en el caso de que se presenten dichos 

conceptos se tomaran confonne se concedan de acuerdo con las leyes o contratos de 

trabajos respectivos. 

3. Jubilaciones. oensiones. haberes de retiro. &.: cualquiera de las anteriores, as< como 

las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la cuenta individual 

del trabajador conforme al IMSS, en 10s casos de invalidez, incapacidad, cesantia, vejez. 

ret i ro y muerte, cuyo monto diario no  exceda de nueve veces el salario minimo 

general del area geografica del contribuyente. Por el excedente se pagara el impuesto 

en 10s thrminos de la presente ley. 

4. Reembolsos de aastos medicos y de funeral: aquellos percibidos por  gastos medicos, 

dentales, hospitalarios y de funeral, dandose de manera general, de acuerdo con las 

leyes o contratos de trabajo. 

5. Prertaciones de s e w r i d o d  social: estaran exentas aquellas prestaciones de seguridad 

social que otorguen las instituciones p~iblicas. 

6. Prestaciones de prevision s~cia!: seran considerado3 eti rste concepto, aquellos 

percibidos con motivo de subsidios por  incapacidad, becas educacionales para los 

trabajadores o sus hijos, guardenas infantiles, actividades culturales y deportivas, y 

otras prestaciones de prevision social, de naturaleza analoga, que se concedan de 

manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. 

7. Depdsitos en  e l  1NFONAVrT.v otros inst i tutos de segur idad aquellos depositos a1 

INFONAVlT o en 10s demas institutos de seguridad social, en terminos de la ley, asi 



como las casas habitacidn proporcionadas a 10s trabajadores, inclusive por  las 

empresas cuando se reunan 10s requisitos de deducibilidad segun la ley del ISR. 

8. Cajas v fondez de ahorro: seran exentos cuando reunan lor requisitos de 

deducibilidad, asi como tambien cuando se t ra te  de prestamos concedidos de manera 

general a 10s trabajadores sindicalizados y que sus ingresos n o  hayan excedido en  el 

ejercicio inmediato anterior de un monto  equivalente a siente veces el salario minimo 

general del area geogrifica del contribuyente elevado al atio, y que la totalidad del 

prestamo en el ejercicio de que se trate, no  exceda de u n  monto  equivalente a u n  

salario mensual, por  u n  period0 maximo de tres meses y siempre que 10s ingresos del 

trabajador adicionados del beneficio de esta exencion se encuentren en 10s limites 

establecidos. 

9. Cuotas de l  se-wro social: se considera como un ingreso exento la cuota de seguridad 

social de 10s trabajadores pagada por  10s patrones. 

10.Primas de antipaiiedad. retiro. indemnizaciones. etc.: pueden ser exentos hasta por el 

equivalente a noventa veces el salario min imo general del area geografica del 

contribuyente por  cada atio de servicio o de contribuci6n en el caso de las subcuentas 

del s e ~ u r o  . de ret i ro o cuentzs individuales d r  ahorro. En el caw  de una fraccidn de 

mas de seis meses se considerara u n  atio complete. Por el excedente se pagara el 

impuesto. 

11.Gratificaciones anuales v ot ras  prestaciones: las gratificaciones que reciban 10s 

trabajadores de sus patrones, durante u n  aRo de calendario, hasta el equivalente del 

salario minimo general del area geogrifica del trabajador elevado a 3 0  dias, cuando 

dichas gratificaciones se otorguen en forma general; asi como las primas vacacionales 



que otorguen 10s patrones durante el atio de calendario a sus trabajadores en forma 

general y la participation de 10s trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta 

po r  el equivalente a 15 dias de salario min imo general del area geografica del 

trabajador, por cada uno de 10s conceptos senalados. Tratandose de primas 

dominicales hasta por  el equivalente de u n  salario min imo general del area geografica 

del trabajador por cada domingo que se labore, p o r  el excedente de estos ingresos se 

pagar i  el impuesto. 

El l i l t imo parrafo de dicho Articulo da 10s limites para prestaciones de prevision 

social, en donde la exencion se l imitara cuando la suma de 10s ingresos por la prestacibn 

de servicios personates subordinados y el monto  de esta exencion exceda de una cantidad 

equivalente a siete veces el salario min imo general del area geografica del contribuyente, 

elwado al atio; cuando dicha suma exceda de la cantidad citada. solamente se considerare 

como ingreso no  sujeto al pago del impuesto por  10s conceptos mencionados u n  monto 

hasta de u n  salario minirno general del area geografica del contribuyente, elevado al atio. 

- Arh'cu!~ 77-A. Menciona que las aportaciones que efectlieh 10s patrones 

conforme al IMSS y al INFONAVIT, incluyendo 10s intereses que generen dichas 

subcuentas o cuentas, no  seran inqesos acumu!ab!es dzl tri-abqiador en ei ejercicio en que 

se aporten o generen, segun corresponda. Pagandose el impuesto correspondiente en e l  

ejercicio en que se efectuen retiros de las subcuentas o cuentas mencionadas. 

3.5.2. Ingresos  por s a l a r i o s y  p res tac ion  d e  un sew ic i o  

pe rsona l  subordinado 

. Articulo 78. Se consideran ingresos po r  la  prestacion de u n  servicio personal 

subordinado, 10s salario y demas prestaciones que deriven de una relacion laboral, 



incluyendo la participation de 10s trabajadores en las utilidades de las empresas y las 

prestaciones percibidas como consecuencia de la terminacion de la relacion laboral. 

AI finalizar el presente Art iculo especifica que no  se consideran ingresos en bienes, 

los servicios de comedor y comida proporcionados a 10s trabajadores; asi como el uso de 

bienes que el patron proporcione a 10s trabajadores para el desempetio de las actividades 

propias de estos y que esten de acuerdo con la naturaleza del trabajo presentado. 

- Articulo 78.A. Considera ingresos en servicios por  la prestacibn de un servicio 

personal subordinado, las cantidades que resulten de aplicar al importe de prestamos 

obtenidos una tasa equivalente a la diferencia entre la  tasa padada po r  dichos prestamos 

y la tasa promedio diaria de los Certificados de la Tesorena de la Federacion, colocados a 

plazo de noventa dias, en el mes inmediato anterior. Por lo  que dichos ingresos se 

consideran obtenidos mensualmente y se determinaran aplicando al to ta l  del prestamo. 

disminuido con la parte que del mismo se haya reembolsado, la tasa que resulte en la 

parte que corresponda al mes de que se trate. 

-Arh'culo 79. Los ingresos po r  antigiiedad, ret i ro e indemnizacibn, po r  separation, 

se calculara el impuesto anual, conforme a lo siguiente: 

1. Del tota l  de perce?cioner par  cste coniepto, sr separari una cantidad igual al u l t imo 

sueldo mensual ordinario, la cual se sumara a 10s demas ingresos po r  los que se deba 

pagar el impuesto en el aAo calendario de que se t rate y se calculara el impuesto 

correspondiente a dichos ingresos. Cuando el to ta l  de las percepciones sean inferiores 

al u l t imo sueldo mensual ordinario, estas se sumarhn en su totalidad a 10s demas 

ingresos por  10s que se deba pagar el impuesto. 



2. Al to ta l  de percepciones por  este concept0 se restara una cantidad igual al l j l t imo 

sueldo mensual ordinario y al resultado se aplicara la tasa que correspondid al 

impuesto que sefiala la fraccidn anterior. El impuesto que resulte se sumara al 

calculado conforme a lo anterior. 

La tasa a que se retiere el punto anterior se calculara dividiendo el impuesto 

serialado en el punto 1 entre la cantidad a la cual se le  aplico la tari fa del articulo 141; el 

cociente se mul t ip l icar i  por  cien y el product0 se ewpresa en porciento. 

- Articulo 80. La obligacion de retener el impuesto recae en las personas que 

hagan pagos por  10s conceptos setialados, las cuales deberan realizar las retenciones y 

enteros mensuales que tendran el caracter de pagos provisionales a cuenta del impuesto 

anual. Cuando quienes hagan 10s pagos correspondientes realicen pagos provisionales 

trimestrales, efectuaran las retenciones respectivas mensualmente debiendo realizar 10s 

enteros correspondientes en forma tr imestral conjuntamente con sus declaraciones de 

pagos provisionales, estando relevados de esta obligacidn cuando 10s pagos se realicen a 

personas que ~ln icamente perciban el salario min imo del area geografica del  

c ~ n t r i b u ~ e n t e .  

(Ley del Impuesto Sobre la Rentn. 19'37 : 126-149 ? 

Por lo  tan to  la determinacion del impuesto sobre la renta, subsidio acreditable y 

credit0 a l  salario se llevara a cab0 de la siguiente forma: 

* Para la determinacion del ISR, se apl icad sobre la base gravable la tarifa del 

Articulo 8 0  de la ley, para periodos mensuales o bien las tarifas contenidas en 10s anewos 

de la Resoluci6n Miscelanea para diario, semanal, decenal o quincenal, conforme a lo 

siguiente: 



( + ) Ingresos p o r  sueldos 

( - ) Ingresos exentos 

( = ) Base gravable 

( - ) Limite inferior 

( = ) Excedente del l imite inferior 

( x  ) % aplicable sobre el excedente del l imite inferior 

( = ) ISR sobre el excedente del l imi te inferior 

( + ) ISR cuota f i ja  

( = ) 1SR to ta l  

* La determinacidn del subsidio que podra acreditarse contra el impuesto 

determinado anteriormente, se calculara de acuerdo con las disposiciones y la tabla 

contenida en el Ari iculo 80-A de dicha ley: 

a) ( +  ) Base gravable 

( - ) Limite inferior tar i fa del art iculo 8 0  

( = ) Excedente del l imite inferior 

( K ) % aplicable sobre el excedente anterior, tar i fa del Art.80 

! = ) !-pu&o niai.ginai 

( K ) % de subsidio sobre el impuesto marginal 

( =  ) Subsidio sobre impuesto marginal 

( +  ) Subsidio cuota fi ja 

( = ) Subsidio to ta l  

( w ) Proporcion de subsidio no  acreditable 

( = ) Subsidio no  acreditable 



b) ( + ) Subsidio tota l  

( - ) Subsidio no  acreditable 

( = ) Subsidio acreditable 

C) (+) Unidad ( 1 ) 

( - ) Proporcidn de subsidio 

( = ) Diferencia 

( n )  DOS ( 2 )  

( = ) Proporcidn de subsidio n o  acreditable 

d) ( + ) Monto  tota l  de pagos po r  salarios efectuados en el ejer- 

cicio anterior que sirvieron debase para calcular el ISR 

( i ) Total de erogaciones efectuadas en el ejercicio inmedia- 

t o  anterior por  cualquier concept0 relacionado con la 

prestacidn de servicios personales subordinados 

( = ) Proporcidn de subsidio 

*E l  crbdito al salario es el mecanismo  UP consirte en ap!icai- uiia iabia de cridi tos 

fiscales evpresados en montos, dependiendo del ingreso del trabajador, con el fin de que 

el que obtenga menores recursos pague menos impuestos, incrementado de esta forma 

su ingreso disponible. 

En cuanto a la determinacidn del credit0 al salario acreditable contra el ISR a 

cargo, una vez acreditado el subsidio, se hare en 10s terminos del Articulo 80.6 de esta 

ley: Se ubica la base gravable con el rango de sueldos correspondiente, contenido en la 



tabla de dicho Amcu lo  y la cantidad acreditable sera fijada y se encontrara en la tercera 

columna de la mencionada tabla correspondiente al rango en que se hubiera ubicado el 

salario. 

* Para la determination del 1SR a cargo o del credito a1 salario a entregar en 

efectivo al trabajador, se l lwa  a cab0 l o  siguiente: 

( +  ) ISR tota l  

( - ) Subsidio acreditable 

( - ) Credito a1 salario 

( = ) ISR a cargo 

Y en el caso de que el ISR tota l  sea superior a las cantidades acreditables 

tendremos impuesto a cargo: 

( + )  ISR tota l  

( - Subsidio acreditable 

( - ) Credito al salario 

( = ) Credito al salario a entregar en efectivo al trabajador 

El patr6n entregara al trabajador el credito al salario en efectivo, equivalente a la 

diferencia que se obtenga, cuando el mismo exceda al ISR que se determine, una vez 

acreditado el subsidio. 

( Le6n, 1995 : 44-46 ) 



PR EVISI~N SOCIAL 

Para elevar el nivel de vida de 10s trabajadores, es necesario que se otorguen 

planes de Prevision Social, a traves de estos se da la protection de la poblacidn en general, 

tanto de 10s trabajadores como de sus familias; con el fin de ayudarlos a resolver 

contingencias que se presenten de algunas circunstancias imprevistas. De is ta  manera se 

lograra que las personas d id ru ten  de u n  nivel aceptable dentro de la sociedad, ademis de 

contr ibuir al crecimiento de una empresa y del pais. Asi como dar en u n  momento dado 

recursos economicos en el caso de que el trabajador no  se encuentre laborando a causa 

de desempleo, incapacidad temporal o por  ancianidad. Por lo  anterior, en el presente 

capitulo se da la historia, el concepto, 10s objetivos de la Prevision Social, asi como la 

necesidad de crear u n  plan de Prevision Social y 10s rubros que pueden contemplarse 

dentro de este. 

4.1. Historia de  Prevision Social 

ti origen de la Pre:isi&n social fue  de caracter privado, ya que 10s obreros 

organizaron las mciedades de socorros mutuos, las cuales se formaban mediante la 

aportacion personal de pequetias cuotas, con el fin de fo rmar  u n  fondo comtin que se 

utilizaba para otorgar ayudas economicas temporales a 10s asociados cuando se les 

presente algbn contratiempo. A1 inicio, estas ayudas solo eran para resolver problemas 

que se derivaban de accidentes o enfermedades, mas sin embargo, con el tiempo y a1 

convenir aumentar las cotizaciones; 10s servicios se extendieron hasta otorgar seguros de 

vida. 



Estas sociedades finalmente se disolvieron debido a que el costo de la vida se elevir 

y las cuotas no pudieron alcanzar igual nivel, siendo imposible para muchos trabajadores 

la entrega de las aportaciones requendas. Pero el derecho dei trabajo se amplio, 

obligando a 10s patrones a dar surgimiento a las primeras cajas de socorros y pensiones. 

4.2. Concepto d e  Prevision Soc ia l  

Al hablar de Prevision Social nos referimos a el conjunto de acciones publicas o 

privadas, las cuales estan dea'nadas a la proteccidn de la poblacion en general, de 10s 

trabajadores y sus familias en particular, contra contingencias que provengan de 

situaciones imprevistas. Estos son metodos que son dirigidos con el fin de satisfacer 

necesidades futuras, 10s cuales son a traves de u n  apoyo economico otorgado a 10s 

obreros, empleados y a sus familiares. 

Podemos tambien conceptuar por separado la palabra prevision, como la accidn de 

disponer en forma conveniente para atender las necesidades o contingencias previsibles, 

lo  cual puede ser previsto; y en cuanto al a tnbuto  social, es el que se adquiere cuando 

uria ;ornunidad de intereses busca resolver problemas particulares de u n  nl imero 

indetenninado de personas que tienen u n  objetivo comun, el que consiste en ia adopciti i 

de medidas que conl lwen a cubrir riesgos profesionales, la desocupacion a 10s 

requerimientos de la vejez, a t rav is  de sistemas economicos de seguridad. 

4.3. Objet ivos d e  Prevision Soc ia l  

La Previsidn Social busca u n  ingreso que permita al trabajador una existencia 

decorosa y al mismo tiempo que su familia disFrute u n  nivel aceptable dentro de la 

sociedad, asi como la ampliacion de 10s seguros, 10s cuales abarquen el mayor numero de 



contingencias posibles, con el fin de que ademis de cubr i r  riesgos profesionales se cubran 

riesgos ordinarios propios o de 10s miembros de la familia. 

Tambien busca el otorgar recursos economicos cuando el trabajador n o  este 

laborando, ya sea po r  desempleo, incapacidad temporal o por  ancianidad. Dar  el 

desarrollo a actividades de indole personal o familiar, tales como actividades culturales, 

recreativas o deportivas. Tener una garantia que cubra una vejez digna, en donde n o  se 

carezca de los recursos basicos. 

En la Prevision Social se toman en cuenta una sene de prestaciones que 

contribuyen a la mejor  subsistencia del trabajador, po r  el contrario, el salario alcanza 

solo a cubrir sus necesidades presentes, y generalmente no  contribuye a prevenir 

contingencias futuras, tales como riesgos ordinarios propios de 10s miembros de su 

familia, como el poder generar u n  ahorro para la desocupacidn (por desempleo o 

ancianidad), o en su caso la obtencion de satidactores para realizar actividades 

culturales, recreativas o deportivas. 

De acuerdo con la Constitution Federal y Legislacion Mercantil, la Prevision Social 

no  queda incluida dentro del Salario, sino que es u n  mnceptn paralelo a este, es decir, la  

Prevision Social debe tener la caractetistica de establecer o contener prestaciones que e l  

Salario ordinario del trabajador n o  puede alcanzar. 

Por lo  tan to  el Salario como la Prevision Social deben de tener finalidades u 

objetivos distintos; lo  que no  se satidaga con el Salario puede o debe ser satidecho con la 

Prevision Social. 



4.4. Referencias legales d e  Prevision Soc ia l  

La Prevision Social t amb i i n  se encuentra enmarcada en una serie de disposiciones 

legates, las cuales son objeto de estudio de la presente tesis, p o r t a l  motivo se presentan a 

continuacion: 

4.4.1. Const i tuc idn  Po l i t i ca  d e  10s Estados Unidos Mexicanos 

El concepto de Prevision Social en Mexico se origina en la Constitucion Politica, sin 

definir evactamente su significado, per0 senalando una serie de enunciamientos en 

algunas de las fracciones de su Articulo 123, las cuales posteriormente se r e p l a n  en 

forma particular en la Ley Federal del Trabajo. 

Mencionaremos algunos de estos en forma general, per0 po r  fracciones, con el f in  

de identificar la relacion con el concepto de Prevision Social : 

Fraccion V. Descanso forzoso de seis semanas anteriores y posteriores al par to 

- Fraccion VI. Los salario deben ser suficientes para cubrir necesidades de orden 

material, social y cultural y para proveer la education obligatoria de 10s hgos. 

- Fraccion IX. Derecho para 10s trabajadores para participar en !zs ~ t i l i dades  de las 

empresas. 

- Fraccion XII. Proporcionar habitaciones comodas e higiinicas para 10s trabajadores, 

obligation que se cumplirh mediante la  aportacion a un fondo para su efecto. 

- Fraccidn XIII. Las empresas estar in obligadas a proporcionar a sus trabajadores, 

capacitacidn o adiestramiento para el trabajo. 



- Fraccion XIV. Otorgar indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedades 

profesionales, incluyendo las incapacidades temporales o permanentes. 

- Fraccion XV. Consetvar conforme a 10s preceptos legales la seguridad e higiene en las 

instalaciones de la empresa. 

- Fraccion XXIX. Seguro de invalidez, de vejez, de vida, de cesacidn voluntaria del 

trabajo, de enfermedades y accidentes, de setvicios de guardena y cualquier o t r o  

encaminado a la protection y bienestar del trabajador (prestaciones otorgadas mediante 

el Seguro Social). 

Notandose que en 10s enunciamientos anteriores no  se define l o  que es la 

Prevision Social, per0 se deriva que son beneficios para el trabajador y su familia, 

otorgados por las empresas que 10s contratan. 

( Ramirez, 1993 : 12) 

4.4.2. Ley Federal del Trabajo 

Esta ley tampoco define el concepto de Prevision Social, solo setiala en su Articulo 

3 O  que el trabajo es u n  derecho j; dzber social. No es Art iculo de comercio, evige respeto 

para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que le 

aseguren la vida, la salud y u n  nivel econ6mico decoroso para el trabajador y su familia. 

NO podran establecerse distinciones entre 10s trabajadores por  motivo de raza, sexo, 

edad, credo religioso, doctrina politica o condicion social. De igual forma, es de interbs 

social promovery vigilar la capacitacion y el adiestramiento de 10s trabajadores. 

Y aunque a pesar de que por  medio de la Constitution emana dicho concepto, y es 

mencionado indirectamente en la Ley Federal del Trabajo, n o  definen u n  concepto tan 
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importante y lo que debe de considerarse como prestaciones de prevision social; puesto 

que tenemos leyes como la del Impuesto Sobre la Renta y la del Seguro Social que 

retoman a ese concept0 aplicandole una sene de disposiciones, per0 sin haberlo definido 

previamente. 

- Articulo 84. Setiala que el salario se integra con 10s pagos hechos en efectivo por 

cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitacion, primas, comisiones, prestaciones 

en especie y cualquiera o t ra  cantidad o prestacion que se entregue al trabajador por  su 

trabajo; puesto que al respecto es necesario dist inguir cuales son las verdaderas 

prestaciones, ya que para efectos fiscales, las prestaciones tienen un tratamiento 

diferente. 

- Articulo 102. Menciona especificamente que las prestaciones en especie deberin 

ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente 

proporcionadas al monto  del salario que se pague en  efectivo, es el unico precept0 legal 

que habla de las prestaciones en especie; mas sin embargo lo hace u n  tanto logico, ya que 

las prestaciones es evidente que se otorgaran en forma proportional a1 salario, ya que 

ningun patron y a estas alturas paga presiaiiones mzyores a las que corresponden. 

- Articulo 132. En sus diversas fracciones, maneja conceptos de becas a 

trabajadores o a sus hgos, en ciertos casos terreno para mercado publico, edificio de 

servicios municipales y centros recreativos y actividades culturales y deportivas. 

Articulo 136. Hace referencia a la habitacion para 10s trabajadores, mediante la 



- Articulos 132 y 153. Tratan la capacitacidn y adiedramiento como obligatorio 

para el patron, con el f i n  de que 10s trabajadores desarrollen sus habilidades al 

desarrollar el trabajo. 

- Articulo 300. Describe las obligaciones es~eciales de 10s patrones, las cuales es 

organizar y mantener u n  servicio medico que practique reconocimientos periddicos y 

conceder a los trabajadores u n  dia de dewanso a la semana. 

- Articulo 338. Contempla o t ra  obligacion del patron, que es dar  asistencia medica 

o gastos de funeral a 10s trabajadores domesticos. 

- Articulo 487. Estipula que 10s trabajadores que sufran u n  riesgo de trabajo 

tendran derecho a asistencia medica y quinirgica, rehabilitation. hospitalization cuando 

el caso l o  requiera, medicamentos y material de curacidn, 10s aparatos de protesis y 

ortopedia necesarios, asi como la indemnizacion correspondiente. 

- Art iculo 500. En el caso de que el riesgo traiga como consecuencia la muerte del 

trabajador, la indemnizacidn comprendera dos meses de salario p o r  concepto de gastos 

fmzrer inr  y la cantidad equivalente al importe de setecientos t re inta dias de salario, sin 

deducir la indemnizacion que percibio el trabajador durante el t iempo quz cstuvo 

sometido al regimen de incapacidad temporal. 

( Ramirez. 1993 : 12-13 ) 

4.4.3. Ley del Seguro Social 

Al igual que las leyes anteriores, la Ley del Seguro Social tampoco define al 

concepto de prevision social, sin embargo en el Art iculo segundo setiala que la seguridad 

social tiene por  finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia medica, la 
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proteccidn de 10s medios de subsistencia y 10s servicios sociales necesarios para el 

bienestar individual y colectivo; asi como el otorgamiento de una pension que en su caso 

y previo curnplimiento de 10s requisitos legales, sera garantizada por  el Estado. 

Por lo  que mediante este ordenamiento, 10s patrones cumplen con su obligacion 

constitucional de proporcionar a 10s trabajadores la seguridad social, a la cual se refiere 

el Articulo 123 de la Constitucion. 

( Ramirez, 1993 : 14 ) 

4.4.4. Ley del INFONA !4T 

Conforme al Articulo 136 de la Ley Federal del Trabajo, se obliga a 10s patrones a 

proporcionar habitaciones comodas e higienicas, de acuerdo a la Constitucion, 

cumpliendo con ta l  obligation, aportando el 5% del salario integrado de cada uno de 10s 

trabajadores. 

( Ramirez, 1993 : 14 ) 

4.4.5. Ley del Impuesto Sobre la Renta 

- Articulo 24, fraccion XII. Hace referencia a 10s requisite: de las deducciones, 

sehalando que cuando se t rate de gastos de prevision social, las prestaciones 

correspondientes se destinen a jubilaciones, fallecimientos, invalidez, servicios medicos y 

ho~~ i t a l a r i os .  subsidios por incapacidad, becas educacionales para 10s trabajadores o sus 

hijos, fondos de ahorro, guarderias infantiles o actividades culturales y deportivas y otras 

de naturaleza analoga. Dichas prestaciones deber in otorgarse en forma general en 



beneficio a todos 10s trabajadores. Y en todos 10s casos deber in establecerse planes 

conforme a los plazos y requisitos que se fijen en el Reglamento de esta ley. 

- Articulo 77. El cual en el t i l t imo parrafo setiala el gravamen que tienen las 

prestaciones, cuando la suma de los ingresos por  la prestacion de setvicios personales 

subordinados y el monto de esta ewcencidn sea mayor a una cantidad equivalente a siete 

veces el salario minimo general del area geografica del contribuyente, elevado al atio, en 

el caso de que exceda dicha cantidad, solamente se considerara como ingreso no  sujeto al 

pago del impuesto u n  monto  hasta de u n  salario minirno general del area geografica del 

contribuyente elevado al atio. 

- Articulo 19 del Reglamento. Menciona 10s requisitos de 10s gastos de prevision 

social, es decir, las generalidades de !as prestaciones, las bases de acuerdo al sector de 

trabajadores y 10s seguros de vida. 

- Articulo 20 del Reglamento. Otros aspectos de la prevision social, tales como la 

medicion de beneficios deducibles, cuando existen diferencias entre las que se otorgan a 

rrripleadrrr de confianza con respecto a los demas; si hay aportaciones deben participar 

por  l o  menos el 75% de 10s trabajadores y los planes de prevision deben ser por  escrito. 

- A r tku lo  22 del Reglamento. Menciona los plazos y requisitos que se deben de 

cumplir para que los fondos de ahorro Sean deducibles. 

- Articulo 23 del Reglamento. Define otros requisitos de la prevision social, tales como 

para planes en el extranjero, y aquellos que bendc ien  a trabajadores, su cdnyuge o sus 

dependientes. 



- Articulo 24 del Reglamento. Da las reglas para seguros de vida de tecnicos o 

dirigentes. 

( Ramirez, 1993 : 13-14 ) 

4.5. P lan  de Prevision Soc ia l  

Para la constituci6n de un plan de prevision social, es necesario se de 

cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta, considerando al mismo tiempo la importancia que tiene el personal en una 

empresa. 

Este plan es con el objeto bisicamente de estimular y mejorar la relacion obrero- 

patronal aumentando con ello la productividad del trabajo: no  dejando atras el proposito 

fundamental de elevar el nivel de vida de 10s trabajadores, beneficiando al personal 

mediante prestaciones adicionales al salario que les permita satisfacer sus necesidades. 

Se debe de tomar en  cuenta alguna terminologia, para efectos de la interpretacion 

del plan, ta l  como: 

1. & Conjunto de prestaciones de prevision sociol ;I!? dan cumplimiento a las 

diferentes disposiciones marcadas por  las leyes. 

2. Prestaciones: Diferentes tipos de beneficios que el trabajador puede obtener, en 10s 

terminos y condiciones de este plan. 

3. Comite tecnico: Grupo de personas nombradas por la empresa para administrar el 

plan. 



4. Salario ordinario: Cantidad que el trabajador recibe en efedivo a cambio de su 

trabajo ordinario, es decir, sin incluir otras prestaciones, premios, horas ewtras, etc. 

El comite tecnico estara integrado por lo  menos de tres miernbros, haciendo 

nuevos nombramientos cuando sea necesario, reuniendose cada vez que se estime 

conveniente y tomando sus decisiones por  la  mayona de votos presentes. 

Es necesario que el plan se de a conocer a todos 10s trabajadores de la empresa 

por  medio del presidente del comitb tecnico. 

En 10s terminos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, si la suma de salarios y 

prestaciones de prevision social excede de siete veces el salario minimo general de la zona 

economica del trabajador, rinicamente se considera como prevision social exenta, el 

importe de u n  salario min imo anual, siendo esta lirnitante no  aplicada a 10s fondos de 

ahorro. 

4.6. Rubros  de  Prevision Soc ia l  

Se estudiarin 10s diferentes rubros que comunmente se contemplan en u n  Plan de 

Prevision Social, con el fin de conocer su t ratamientn en especifico. 

4.6.1. Despensas 

Existe diferencia en cuanto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del 

Seguro Social, el problema es que la USR n o  enuncia en forma especifica que las 

despensas o ayudas para despensas o vales de despensas sean un gasto de prevision social 

y en su caso solo podrian quedar incluidas dentro de las otras prestaciones de prevision 

social de naturaleza analoga. Por lo tanto las despensas deben considerarse como gastos 



de prevision social que quedan incluidas dentro de la fraccion XI1 del Art iculo 24 de la 

presente ley 

Las despensas puede ser que el patron las entregue a sus trabajadores 

materialmente, es decir articulos de la canasta basica, o que la adquiera y venda a sus 

propios trabajadores a precios reducidos. Cualquiera de estas fonnas quedaria incluida 

como despensa. 

Con respecto al trabajador, el ingreso que perciba por  concepto de despensa queda 

previsto en la fraccibn VI del Art iculo 77 de la USR, po r  l o  cual seria u n  ingreso 

considerado como exento per0 sujeto a la limitation contenida en el ~ i l t i m o  p i r rafo del 

Articulo 7 7  de dicha ley. Y con respecto a la LSS, en e l  Art iculo 27, fraccion VI especifica 

que las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no  rebase el 

cuarenta por  ciento del salario min imo general diario vigente en el Distr i to Federal, n o  

f o r m a r i  parte integrante del salario base de cotizacion. En el cam de que el importe sea 

superior, debera integrarse al salario base de cotizacion solamente el excedente del 40% 

del SMGDF. 

4.6.2. Fondo de Ahorro 

El concepto de fondo de ahorro esta plena y claramente regulado en la LISR como 

u n  gasto de previsidn social, pues se considera en la fraccion XI1 del Articulo 24 de la ley. 

En donde ademas el Articulo 22 del Reglamento de la USR establece que las aportaciones 

que efectuen 10s contribuyentes al fondo de ahorro seran deducibles cuando se ajusten a 

10s plazos y requisitos siguientes: 



- El monto  de las aportaciones no  exceda del 13% de 10s salarios de cada 

trabajador incluyendo 10s empleados de confianza, considerando exclusivamente la parte 

que no  exceda de diez veces el salario min imo general del area geografica en que se 

encuentre el establecimiento donde el trabajador preste sus servicios. 

- El plan debe establecer que el trabajador pueda ret i rar  las aportaciones de que 

se trata, linicamente al termino de la relacion de trabajo o una vez po r  atio. 

- El fondo se destine a otorgar prestamos a 10s trabajadores participantes y el 

remanente se invierta en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro 

Nacional de Valores Intermediarios, asi como en t i tu los valor que se coloquen entre el 

gran ptjblico inversionista o en su caso en valores de renta fija. 

Con 10s anteriores requisitos quedan cubiertas las exigencias reglamentarias para 

la deducibilidad de las aportaciones del fondo de ahorro. Siendo para e l  trabajador esta 

prestacion benefica, ya  que todo l o  que el patron aporte en su beneficio sera u n  ingreso 

exento, de conformidad con la fraccion VI I I  del Art iculo 77 de la LISR. 

En l o  coiiS;n+o, el Articulo 27, fraccion I1 de la Ley del Seguro Social indica que el 

ahorro se excluye para integrar el salario base de cot izacih,  cuando s r  i i i tcgre por u n  

deposit0 de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la 

empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador ret i rar lo mas de dos 

veces al atio, integrara salario: tampoco se tomaran en cuenta las cantidades otorgadas 

po r  el patron para fines sociales de caracter sindical. 

Y aunque n o  se debena obligar a1 trabajador a participar en el ahorro con una 

cantidad igualitaria que el patron, ademas de que tambien se l imi tan 10s retiros que 



puedan efectuarse, a sdlo dos veces por  ario, en  contradiccidn la LISR indica que se sdlo 

puede retirarse el fondo uria vez por  ario, todo plan de prevision social debe l imi tar  la 

posibilidad de ret i ro a una vez a1 ario. 

Por lo  que se debe integrar la aportacidn exclusivamente patronal, o cuando el 

patron realice una aportacidn mayor integrandose la diferencia; cuando el trabajador 

pueda realizar mas de dos ret i ro a1 atio, la aportacion patronal se integrara en todos 10s 

casos, salvo que 10s retiros Sean a t i tu lo  de prestamo debidamente documentado y sin 

importar, por tanto, que la aportacidn del patron y el trabajador Sean iguales. 

Sobre este concepto, es conveniente tener presentes 10s siguientes puntos: 

1. Es recomendable que el trabajador suxr iba  u n  documento en que haya constar que 

conoce y desea adherirse a1 plan de fondo de ahorro. 

2. En 10s recibos de Nbminas salariales conviene que aparezcan 10s dewuentos 

correspondientes a las aportaciones de 10s trabajadores al fondo de ahorro. 

3. Debera existir una solicitud escrita de 10s trabajadores en el caso de que requieran de 

a l g i n  prestamo, siii quc bste pueda ser equivalente a la suma tota l  de las aportaciones. 

4. Es necesario que exista siempre u n  remanente del fondo para que kste sea invertido en 

valores del Gobierno Federal. 

5. En 10s recibos de las Ndminas, n o  deberan reilejarse las aportaciones de 10s patrones a1 

fondo de ahorro. 

6. De igual forma, no  debera aparecer en dichos recibos 10s pristamos que otorgue el 

fondo, ya que estos no  son proporcionados p o r  la empresa. 



4.6.3. Ayudas para casa - habitacion y renta 

Primeramente debemos tener en cuenta de que noes  lo mismo la ayuda para casa- 

habitacion y la ayuda para rentas, y aunque el Tribunal Fiscal de la Federacion considere 

ambos conceptos de prevision social, la  Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacion ha hecho una diferencia al respedo considerando que la ayuda para casa- 

habitacion si es u n  concepto de prevision social, per0 la ayuda para renta no  participa en 

este concepto. 

La ayuda para casa - habitacion esta contemplada en la Ley del ISR en el Articulo 

24, fraccion XII; la cual representaria en terminos de la fracci6n VII del Articulo 77 de 

dicha ley, u n  ingreso exento para el trabajador no  sujeto a la limitation del u l t imo 

parrafo de esa disposition. 

Para efectos del Seguro Social, se conternpla la ayuda para casa - habitacion corno 

concepto de prevision social, integrandose de la misma forma que la alirnentacion, 

tomando en cuenta t a m b i b  para la integracion del salario las ayudas para rentas, pues 

esto es de conformidad con el Articulo 27 de la LSS, 29 fraccion 11 de la Ley del 

INFONAVIT y el Articulo 84 de la LFT. Esto es porque al ser parte dei salnrio, ri integraria 

el misrno para efectos de esta contribucion. 

4.6.4. Ayuda para transporte 

Aunque debemos suponer que el transporte debe ser considerado corno un gasto 

de prevision social ya  que la necesidad de transporte debe ser cubierta por  el salario, para 

la LSS y para le ley del INFONAVIT debe considerarse una prestacion gravada y que forrna 

parte integrante del salario base de cotizacion. 



4.6.5. Pago de cuotas del IMSS a cargo de 10s Trabajadores 

La USR establece en el Arh'culo 25, fraccion I que tratandose de aportaciones al 

IMSS, solo seran deducibles las cuotas obreras pagadas p o r  10s patrones, correspondientes 

a trabajadores de salario mlnimo general para una o varia areas geograficas. De aqui que 

cuando se t rate de trabajadores con salario superior al minimo no  podra hacerse 

deducible el pago de la cuota obrera al IMSS. 

Este gasto que widentemente es de previsi6n social, tiene u n  t rato legal especifico 

y par  tanto consideramos que su deduccion no  e s t i  apoyada en la fraction XI1 del 

Articulo 24 de la Ley del ISR, sino en la fracci6n I. lgualmente se tratara de u n  ingreso 

exento para el trabajador, ya que la fraccion IX del Art iculo 77 de la LISR lo sehala en 

forma especifica. 

4.6.6. Subsidio por incapacidad 

En el caw, de que el trabajador este incapacitado, es obvio que no  puede trabajar, 

por esos dias no  percibira salario, por  lo  cual este es u n  gasto de previsi6n social que se 

especifica en la fracci6n XI: dc! .A.~'culo 24 de la USR. Desde el momento que se trate de 

u n  gasto de prevision social, esta prestacion no  debera ser parte integrante del saiario 

base de cotizacion para efectos de la LSS. 

Para el trabajador esta prestacion representars u n  ingreso ewento segun la 

fraccibn VI del Articulo 77 de la USR, pero el monto  exento de esta prestacion estara 

limitado de acuerdo con el u l t imo parrafo del Art iculo 77 de la misma ley. 



4.6.7. Becas educacionales 

Para efectos de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta, estos gastos para becas 

educacionales se encuentran catalogadas como de prevision social, ya que en forma 

especifica se setialan en el Articulo 24  fraccibn XII. 

Para el trabajador, el ingreso que perciba por esta prestacion sera exento del pago 

de ISR, ya  que se establecido en el Articulo 77 de la USR, tomando en cuenta la 

lirnitacion en su monto  exento de acuerdo con el u l t imo parrafo de esta disposicion. 

Mientras que en materia del la LSS n o  forman parte integrante del salario base de 

cotizacion. 

4.6.8. Act iv idades culturales, soc ia l esy  depo r t i vas  

Para efectos fiwales dichas prestaciones se mencionan en la fraccidn XI1 del 

Articulo 2 4  de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta, siendo para el trabajador ingreso 

exento de conformidad con el Art iculo 7 7  fraccibn Vl  y l imitado su monto  conforme al 

u l t imo parrafo de dicha disposicion contenida en la USR. Sin embargo para la ~ e y  del 

Seguro Sociai nu f ~ m a  psrte integrante del salario base de cotizacion. 

4.6.9. Reembolso gtos.  medicos, dentales, hosp i t a l a r i osy  

d e  f u n e r a l  

Este concept0 forma parte de la prevision social, ademas esta enunciado en el 

Articulo 2 4  fraccion VI de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta. Y para el trabajador dicho 

ingreso esta contemplado en la fraction I V  del A r t ku lo  77 de la misma ley, 10s cuales son 

exentos sin lirnitacion alguna, agregandose unicamente que es necesario que dicha 



prestacidn se conceda de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. 

En cuanto a la Ley del Seguro Social, no  debe ser integrante del salario base de cotizacion. 

4.6.10. Casa - habitacion proporcionada a 10s trabajadores 

Es u n  gasto de prevision social cuando se proporciona al trabajador a t i tu lo  de 

propiedad o via creditos para adquir ir  la casa - habitacion. No sera u n  gasto de prevision 

social cuando la casa - habitacion se proporcione como una herramienta de trabajo, por 

ejemplo el caso de u n  velador. Debera considerarse como parte del salario cuando sdlo se 

permita el uso o goce de la casa mientras subsista la relacion laboral. 

En cuanto al gasto. este sera deducible para la empresa en el caso que sea como 

herramienta de trabajo, como salario o como prevision social, s e e n  sea el caso, 

Mientras que este ingreso para el trabajador sera exento sin limitation en su 

monto, dado que lo establece el Arh'culo 77 fraccion VI I  de la Ley del ISR. 

Y para efectos de la Ley del Seguro Social no  integrara salario base de cotizacion si 

representa una herramienta de trabajo. Si se t rata de u n  gasto de prevision social o como 

salario, entonces no  integrara salario ii;ando se otorgue en forma onerosa a 10s 

trabajadores, entendiendose como ta l  cuando se cobre como minimo el 20% del salario 

minimo general que r i ja  en el Distr i to Federal. 

4.6.11. Planes de pensionesy jubilaciones 

Estos son propiamente gastos de prevision social, la LISR 10s reglamenta en forma 

especifica en el Articulo 24 fraction XII. A su vez el Articulo 2 1  del Reglamento de dicha 

ley setiala que las pensiones o jubilaciones que podran deducirse en 10s tbrminos dicha 

fraccion, seran aquellas que se otorguen en forma de rentas vitalicias adicionales a las del 
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lnst i tu to Mexicano del Seguro Social, pudiendose pactar rentas garantizadas siempre que 

no  se otorguen al trabajador las resetvas constituidas p o r  la empresa. Sin embargo, en el 

caso de que 10s trabajadores manifiesten expresamente su conformidad, la renta vitalicia 

podra convertirse en cualquier forma opcional de pago establecida en  el plan, siempre 

que no  exceda del valor actuarial de la misma. 

En el caso de empleados de confianza, el mon to  de la pension o jubilacion se 

calculara con base en el promedio de las percepciones obtenidas en 10s ti lt imos doce 

meses como minimo. Y cuando se transfiera el valor actuarial correspondiente al fondo 

de pensiones del trabajador, se computara el t iempo de setvicio en otras ernpresas. 

La USR expresa esta deduccion en el Art iculo 22 de la fraccion VIII, estableciendo 

reglas especificas para su deduccion en el Art iculo 28 de dicha ley, asi como reglas, 

condiciones y requisitos para su operacion en 10s Ar%culos del 35 a140 de su reglamento. 

Para el trabajador estos ingresos seran considerados como exentos segun el 

Articulo 77 fraccion 111 de la Ley del ISR, 10s percibidos por  jubilaciones, pensiones y 

haberer, de ret i ro en 10s casos de invalidez, incapacidad, cesantia, vejez, ret i ro y muerte 

cuyo monto diario n o  ewceda de nueve veces el salario minimu. 

En cuanto a la Ley del Seguro Social, esta prestacidn no  debe ser integrante del 

salario base de cotizacion por  ser de prevision social. 

4.6.12. Seguros de gastos medicos mayoresy de vida 

Con esto se pretende proteger al trabajador y a sus beneficiaries de los riesgos 

inherentes al hombre como son el quebranto de la salud y la perdida de vida, por l o  que 

se considera como prevision social. 
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La deduction de dicho gasto se ve contemplada en el Arh'culo 24 fraccion XI1 y XI11 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. La primera fracci6n se retiere a la prevision social 

y a 10s requisitos inherentes, y la segunda sefiala que para que el contribuyente pueda 

hacer deducible la prima pagada en la contratacion de seguros, es necesario que 10s pagos 

se hagan conforme a las disposiciones de las leyes de la materia y correspondan a 

conceptos que se indican como deducibles o que en otras leyes se establezca la obligacion 

de contratarlos y siempre que, tratandose de seguros, durante la vigencia de la po lka  no  

se otorguen prestamos a persona alguna, po r  parte de la aseguradora, con garantla de las 

sumas aseguradas, de las primas pagadas o reservas matematicas. 

En el Arh'culo 19 fraccion I 1  del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

establece que tratandose de planes de seguros de vida solo se asegure a 10s trabajadores; 

po r  lo  que este beneticio no  es extendible a 10s dependientes economicos del trabajador. 

El reembolso de 10s gastos medicos a el trabajador, se t rata en  la fracci6n IV  del 

Arh'culo 77  de la LISR, y tratandose del seguro de vida, representara para el beneticiario 

persona fisica designada, u n  ingreso ewento en su totalidad. 

La Ley del Seguro Social en l o  referente a dicha prestaii6r., establece que no  

integrara salario por tratarse de u n  concept0 de prevision social. 

4.6.13. Al imentos  

Cuando el patron proporcione 10s alimentos al trabajador, se deber i  de wnsiderar 

como una prestacion que forma parte de su salario, ya  que debe el salario ser suticiente 

para la alimentacion del trabajador. 



La Ley del Impuesto Sobre la Renta contempla la deduccion de este gasto en l a  

fraccidn XXI del Arh'culo 25, limitando el monto  deducible de esta partida. La condicidn 

para la deducibilidad del gasto es que se t rate de comedores que po r  su naturaleza esten 

a disposicion de todos 10s trabajadores de la empresa, y el monto  deducible se l imi ta al 

equivalente de u n  salario min imo general diario del area geografica del contribuyente 

por  cada trabajador que haga uso de 10s mismos y por  cada dia que se preste el servicio, 

adicionado con la cuota de recuperacidn que pague el trabajador por  este concepto. 

Por lo  que para el trabajador dicho ingreso se considerara como u n  ingreso no  

gravable, pues en el Arh'culo 78 la Ley del ISR establece que no  se consideraran ingresos 

en bienes 10s servicios de comedor y comida proporcionados a 10s trabajadores. 

En cuanto a la Ley del Seguro Social, establece en la fraccion VArt icu lo 27, que n o  

integrara salario la alimentacion que se entregue en forma onerosa a trabajadores; 

entendibndose como onerosa cuando represente como minimo el veinte porciento del 

salario minimo general diario, que r i ja en el D i m i t o  Federal. En el caw, de que se cobre 

una centidad inferior a la estipulada debera integrarse a la base de cotizacion el 8.33% 

del salario cuota diaria del trabajador po r  cada aliment0 y e  se le proporcione, esto en  

conformidad con el Arh'culo 32 de dicha ley. 



Cualquier t ip0 de empresa debe llevar u n  control de las retribuciones que da a sus 

trabajadores, con el fin de contar con informacion precisa y oportuna referente al 

manejo de seldos y salarios que se realicen en u n  period0 determinado; dando al mismo 

tiempo cumplimiento a las diversas disposiciones legales que enmarcan la relacion 

laboral. En este capitulo se presenta u n  formato de Nbmina, el cual puede variar 

dependiendo de las necesidades de cada empresa, po r  l o  que mencionamos 10s requisitos 

minimos para llevar a cab0 su elaboracion. 

5.1. Historia de la Nomina 

Existen mtilt iplos mecanismos que se han creado para remunerar e incentivar a 

10s trabajadores, es decir, llevar a cab0 el manejo de sueldos y salarios, todo esto se da 

debido a la diversidad de criterios y distintas opciones presentadas en la adualidad. 

Mas sin embargo, a pesar de que los criterios para su realization varian, existen 

leyes que r e p l a n  la estructuracion, el calculo y manejo de las contribuciones derivadas 

de la relacion laboral, tales como la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley 

del INFONAVIT, Ley del lmpuesto Sobre la Renta e incluso surge conternplandose en la 

Constitucidn Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

Es necesario para fines legales, de control y de protecci6n, conservar evidencias 

documentales en las que se conste la informacion relativa al pago de sueldos y salarios 

independientemente de la obligacidn que otros ordenamientos serialen. La elaboraci6n de 



estas evidencias documentales dependeran absolutamente de las necesidades de cada 

empresa, en atencion a su actividad, numero de trabajadores, t ip0 de labores que se 

desempetien, etc. considerando ademas las normas establecidas en las leyes aplicables. 

Por lo  tanto, no  existen formatos especiales de contro l  e informacion de sueldos y 

salaries, per0 podemos mencionar algunas disposiciones que hacen necesario conservar 

dicha informacidn por  cada uno de 10s trabajadores. 

1. La obligacion de entregar a 10s trabajadores su aguinaldo, tomando en cuenta 10s dias 

laborados y su sueldo vigente. 

2.  La obligacion de entregar a 10s trabajadores la Participation de utilidades, en funcion 

con 10s dias trabajados e ingresos percibidos, durante el ejercicio fiscal del patron. 

3. Para la entrega de vacaciones y prima vacacional correspondiente. 

4. Para calcular liquidaciones o indemnizaciones en el caso de dar terminada la relacion 

de trabajo. 

5. Para calcular cuotas y aportaciones patronales al Seguro Social y al INFONAVIT 

respectivamente. 

6. Para efectos de dexuentos con 10s trabajadores, de acuerdo con las normas aplicables. 

7. Para la determinaci6n de alguna otra contribucion sobre N6minas a cargo de 10s 

patrones. 

8. Por la obligacion patronal de calcular, retener y enterar el ISR provisional y anual a 

cargo de 10s trabajadores. 

9. Para cubrir la obligacion patronal de presentar declaraciones anuales informativas 

sobre el crbdito al salario pagado en  efectivo a sus trabajadores. 



10. La obligation patronal de proporcionar a sus trabajadores wnstancias de 

remuneraciones cubiertas y retenciones de ISR, efeduadas en cada ejercicio. 

11. En general, para contar con evidencia documental, para fines legales de cualquier 

indole. 

Con el fin de concretizar sobre el tema, dadas las m~j l t ip les  obligaciones patronales 

y derechos de 10s trabajadores, se considera imprescindible elaborar cualquier tipo de 

control sobre los trabajadores asentando la informacion que es obligatoria para 10s 

patrones e inclusive podemos adicionar conceptos tales como: 

1. Tipo de percepciones extraordinarias y monto  de cada una 

2. Desglose de deducciones po r  concept0 e importe. 

3. Importe del crkdito al salario pagado en efedivo. 

4. Percepcion neta. 

5. Registro Federal de Contribuyentes. 

Ademas de que se requiere que esta informacion este respaldada con 

comprobantes periodicos, es necesario en forma acumulativa, puesto que se requiere para 

otros tines. 

Con anterioridad era muy comlin el uso de tarjetas individuales de percepciones, 

las cuales estipulaban toda la informacion comentada, po r  penodos parciales y en forma 

acumulativa; sin embargo, f i e  necesario elaborar este tip0 de controles mediante una 

computadora; por  l o  tanto, el uso de dichas tarjetas pradicamente esta desapareciendo. 

En definitiva, reiteramos que la documentacion comprobatoria del pago de sueldos 

y salarios dependera de las necesidades de cada empleador, ya que en ocasiones sera 
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necesario el uso de a l e n  t ip0  de recibos o Nominas que contengan informacion 

sumamente detallada. 

Es por eso que para las pequetias empresas es suficiente formatos sencillos, mhs 

sin embargo, para las empresas de mayores dimensiones, se requiere el uso de sistemas 

computarizados de Nominas, dada la complejidad de la informacion que la componen. 

Desde luego debemos setialar que es de gran importancia que t an to  10s recibos de  

sueldos, Nominas o listas de raya y tarjetas de asistencia, Sean firmadas con boligrafo y 

no con Iapiz, tanto po r  el patron o la persona autorizada, como por 10s trabajadores. 

(Leon. 1995 : 3 9 4 3  ) 

5.2. Concepto de  Noniina 

Una Nomina la podemos conceptuar como una hoja de trabajo en la que se reunen 

datos para controlar y verificar las percepciones y deducciones de cada uno  de 10s 

empleados o trabajadores de una empresa. Esta se formula para llevar control y 

comprobacion del pago de sueldos y salarios que se realicen en u n  period0 determinado. 

(Serrano. 1991  : 1-2 

5.3. Estructuracion de la Nomina 

Para dar formato a la N6mina se util iza comunmente u n  rayado columnar en e l  

que cada renglon corresponde a u n  trabajador s e e n  10s datos obtenidos, 10s cuales 

pudieron haber sido del registro personal si son fi jos o del control de asistencias si son 

variables. 

Este formato va a depender principalmente de las caractensticas y necesidades de 

la propia empresa, ya  que es conveniente que se lleve a cabo conforme a l o  que maneja 



cada una, esto con el fin de adecuarla y no  hacer una N6mina complicada cuando ta l  vez 

se necesite solo u n  formato sencillo. 

( Franco, 1983 : 140-141 ) 

La estructuracion propuesta para una Nomina es la Siguiente: 

5.3.l.Encabezado 

Se exr ibe  el nombre, denominacion o razon social del patron, numero de registro 

en  el IMSS, el period0 al que corresponde el pago (10s plazos para el pago del salario 

segun la LFT, nunca podran ser mayores de una semana para las personas que 

desempeilen u n  trabajo material y de 15 dias para 10s demas trabajadores), la rnencion 

de ser una Nomina y el nrimero correspondiente a la Nomina (este es conveniente 

componrrlo con el atio seguido de la semana o quincena correspondiente, para obtener 

mayor facilidad de identificacion y control; ejemplo 8 8 0 1 , 8 8 0 2 ,  ... ). 

5.3.2. Datos generals 

Son columnas dispuestas para anotar la clave o numero del trabajador, nombre 

del trabajador, el registro federal de causantes, el registro del IMSS o numero de 

seguridad social, ocupacion, Clave Unica del Registro de Poblacion (el CURP sera a par t i r  

del segundo semestre de 1YYX en que se iniciara ia inx r ipc ion  en ei Kegistro Nacionai ae 

Ciudadanos expidiendose la correspondiente cedula de identidad, segtin l o  establecido en  

el Nuevo Reglamento para el pago de cuotas del Seguro Social). 

5.3.3. Percepciones 

Se util izan ciertas columnas para desglozar y total izar 10s conceptos de ingreso de 

cada trabajador, tales como el salario real base de cotizacion, dias laborados, el numero 

de horas ewtras autorizadas, las prestaciones adicionales tales como vales de despensa, 



comida, ayudas de trasporte, educacidn, fondo de ahorro, comisiones, etc. totalizando de 

esta forma todas las percepciones. 

5.3.4. Deduccioner 

Son columnas para registrar 10s descuentos que deben ser hechos a cada 

trabajador por concept0 de retention de lmpuesto Sobre la Renta, cuotas obrera del 

Seguro Social, pristamos, cuotas sindicales y otras, totalizando las deducciones de igual 

forma que las percepciones. 

5.3.5. Salario neto y firma 

Dos columnas en que se determina el alcance percibido por  cada trabajador, 

restando la totalidad de las percepciones menos el to ta l  de las deducciones; 

posteriormente se recaba la huella o firma de recibido de cada trabajador. 

5.3.6. Pie 

Finalmente para concluir la Nomina, es necesario que se ex r i ban  las iniciales o 

f i rma de quien elaboro, reviso, autorizo y page  esto con el fin de saber en determinado 

momento quien puede resolver u n  problema con respecto a la Nomina. 

( Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, 1998 : 1-2 ) 

Despues de mencionar la estructura de la Nomina, es necesario tener presente que 

para realizarla, elaboremos u n  listado de todas las percepciones y deducciones que 

maneje la empresa con su respectiva clave, para ahorrar espacio y tener u n  mayor 

control de 10s conceptos de la Nomina; como propuesta presentamos la siguiente lista, 

donde se marcan 10s conceptos mas comunes, ademis presentamos posteriormente del 

listado u n  formato. de Nomina, 10s cuales se podran modificar dependiendo de las 

necesidades de cada empresa. 



PERCEPCIONES : PO1 

PO2 

PO3 

PO4 

PO5 

PO6 

PO 7 

PO8 

PO9 

P10 

P11 

P12 

P13 

P14 

DEDUCCIONES : DO1 

D02 

DO3 

DO4 

DO5 

DO6 

DO7 

DO8 

Horas trabajadas 

Credito al Salario 

Tiempo ewtra 

Tiempo extra doble 

Tiempo extra t r ip le 

Dias festivos 

Despensa 

Ayuda para casa - habitacidn y renta 

Ayuda para transporte 

Subsidio po r  incapacidad 

Becas educacionales 

Actividades culturales, sociales y deportivas 

Reembolw, 60s.  medicos, dentales, hospitalarios, funeral 

Alirnentos 

ISR 

Cuetas !MSS 

Cuota sindical 

Fondo de ahorro 

Casa - habitacidn 

Planes de pensiones y jubilaciones 

Alimentos 

Ayuda para transporte 





5.4. Recibo de Nomina 

Es conveniente que ademas de la Nomina se elabore un recibo de Nomina, con el 

fin de darle un comprobante al trabajador de su pago, y de igual forma que la N6mina. 

tampoco existe formato especial para elaborar este recibo de sueldos para 10s 

trabajadores; sin embargo, estos se hacen necesarios para especificar la naturaleza de las 

percepciones y deducciones del period0 de que se trate. 

Estos recibos deben de po r  lo  menos contener como datos: 

1. El nombre, denominacidn o raz6n social del patron y su nl imero de registro en el 

instituto. 

2. Perfodo que comprende el registro. 

3. Nombre y numero de seguridad social. 

4. CURP ( Clave ~ n i c a  del Registro de Poblacion ). 

5. Salario real base de cotizacion y el numero de dias de salario. 

6. Total percepciones y deducciones e Importe devengado. 

7. Firma o huella digital de 10s trabajadores. 

Por tanto en el momento que se le pague al trabajador, se debe de mostrar la 

Nomina j un to  con su recibo, en donde 10s datos implicitos en ambos documrriios sear. los 

mismos, es decir, debe coincidir el pago neto en la Ndmina que en el recibo, para que 

posteriormente el trabajador f i rma la N6mina para comprobante de la empresa y se l l w a  

el recibo de Nomina como comprobante de su pago. 

A continuation presentamos u n  recibo de Nomina, asentando 10s datos minimos 

necesarios que deben de contener: 



R.F.C. : 
CURI': 
R q .  IMSS : 
Dins lnbo~ndor : 



5.5. Sistema compu ta r i zado  ap l i cado  a la N o m i n a  

Hay que destacar la importancia del uso de las computadoras en la elaboracion de 

la Nomina, wi tando asi retrasos en el pago de 10s salarios po r  causa de errores que se 

pudieran cometer si se realizan en forma manual. 

Las empresas que n o  cuentan con u n  sistema de N6mina computarizado 

frecuentemente tienen problemas operacionales en su calculo, teniendo w m o  impado la 

baja productividad del trabajador po r  falta de pago oportuno, asi como 10s reclamos por 

parte de 10s trabajadores hacia el patron. 

Los problemas operacionales son aquellas deficiencias que ocurren en el desarrollo 

de un calculo detenninado en la realization de una adividad para la obtencion de u n  

resultado especifico. 

La magnitud de la problematica de la elaboracion de la Nomina en fonna manual 

depende especificamente del tamatio de la empresa y la actividad a que se dedique. 

Comercialmente hablando, se tiene que las empresas que util icen u n  sistema de 

computo tendran mayores oportunidades de competitividad y productividad en relacion 

con las ernpresas que existan en su alrededor o entorno. 

( Czermak, 1992 : 38-42 



ESTUDIO DE CAMP0 

Con el fin de conocer la medida en que las empresas dedicadas al sector 

restaurantero dan cumplimiento a la estructuracion legal de una Nomina, este capitulo 

presenta la investigacion de campo en la cual se fundamento tan to  el problema, la 

hipotesis y 10s metodos de estudio; presentando la metodologia y la organizacion del 

trabajo de campo, para finalmente concluir con el procesamiento y anelisis de la 

informacidn obtenida. 

6.1. Metodologia aplicada en la investigacion de campo 

Para todo proceso de investigacion cientifica es necesario seguir una metodologia. 

la que nos permite organizar y controlar nuestra investigacion, dando posibles soluciones 

al problema estudiado. 

El m i t odo  cientifico engloba las distintas fases de la investigacion, el cual da 

comienzo desde el planteamiento de u n  problema, la formulacion de hipotesis, su 

comprobacion y la interpretacion de resultados, para finalmente formular  las 

conclusiones. 

Es importante aclarar que en la fase de la planeacion, el planteamiento del 

problema de investigacion es: I Se aplica el marco legal para la estructuracion de una 

Nbmina en el sector restaurantero de la ciudad de Uruapan Michoacan ?. 

Estableciendo por tanto la siguiente hipotesis: En la actualidad 10s empresarios del 

sector restaurantero de la ciudad de Uruapan Michoacan, n o  aplican en su totalidad las 

disposiciones legates a las cuales esta sujeta la estructuracion de una Nomina. 



Mientras que el objetivo general de esta tesis es: conocer las disposiciones legales 

para llevar a cab0 la correcta estructuraci6n de una Nomina, desprendiendose de is te  10s 

objetivos especificos, tales como: 

- Elaborar evidencias documentales referentes al pago de salarios. 

- Controlar los pagos que se den a 10s trabajadores de la empresa. 

- Conocer diversas prestaciones de u n  Plan de Prevision Social. 

- Determinar correctamente del Impuesto Sobre la Renta. 

- Determinar del subsidio acreditable conforme a la Ley del ISR. 

- Calcular el credit0 al salario de cada trabajador. 

Dentro de esta fase de planeaci6n el m i t odo  de estudio fue el inductive, es decir, 

razonamiento que va de lo particular a lo  general, po r  tan to  se globaliza el conocimiento 

obtenido en ciertos casos, interpretandolo en problemas semejantes. 

6.1.1. Necesidad de informacion 

Despuis de realizar la investigacion documental del marco teorico y conceptual 

del tema de investigacion, se realizo la investigacion de campo con el fin de dar 

cumplimiento tanto a 10s objetivos, como a comprobar la hipdtesis planteada a1 inicio de 

la investigacion. 

Para la realization de la investigacion de campo fue necesario conocer la siguiente 

informacion: 

- Que es una Nomina. 

- Qub elementos integran una Nomina. 

- Disposiciones legales que enmarca la estrucuracihn de una Nbmina. 



6.1.2. Fuentes d e  i n fo rn i ac i on  

Para obtener informacion relativa al problema de investigacion ewisten diversos 

procedimientos entre 10s cuales esta la observacion, la entrevista, la encuesta 

(cuestionario), las escalas de attitudes, las opiniones y la recopilacion documental. En este 

caso la investigacion se llevo a cab0 mediante recopilacion documental en la parte teorica 

y para el caso prectico el instrumento util izado f ue  la encuesta, a traves de la aplicacion 

de cuestionarios. 

Como fuente externa se consider0 a 10s ernpresarios del sector restaurantero de la 

ciudad de Uruapan Michoacan, que hayan iniciado sus actividades a par t i r  del ejercicio 

1996. 

6.1.3. Muest reo  

La tecnica de muestreo consiste en la selection de una cantidad representativa de 

la poblaci6n a investigar, esta muestra debera contener caracteristicas comunes de toda 

la poblacion sujeta a estudio. 

A f in  de obtener una muestra verdaderarnente representativa, se comenzd por el 

anB!iris de 10s principales giros comerciales, 10s cuales se separaron y para obtener una 

muestra especifica se eligio solo u n  giro, po r  lo tan to  se separaron las empresas que 

pertenecieran al sector restaurantero; obteniendo toda esta informacion po r  medio de la 

Tesorena Municipal del H. Ayuntamiento de Uruapan, mediante una lista proporcionada 

de las licencias municipales vigentes con dicho giro. 

Con la informacibn de la Tesoreria Municipal, se obtuvo una poblaci6n de 91 

restaurantes registrados en 10s ult imos tres atios ( 1996, 1997 y 1998 ), de 10s cuales se 



determind la muestra, calculindola po r  medio de un muestreo de estudios complejos, ya 

que la poblacion es relativamente pequetia. 

Tomando como datos para aplicar la formula: 91 restaurantes registrados, nivel 

aceptable de precision del 15%, 90% de confianza requerida y se espera que dicho estudio 

favorezca en u n  80% a 10s duetios de dichas empresas 

2 
( 1.90 ) ( 0.20 ) 

( 0.15 )' ( 0.80 ) 
= - = 28 

1 i ......... ...... 
( 1.90 ') ( 0.20 ) 

1 + 

9 1 (0.15 (0.80 1 1 1  
Obteniendo asi una muestra de 28 restaurantes, 10s cuales se aplicaran de acuerdo 

a su importancia economics en la ciudad. 

6.2. Organizacidn del trabajo de campo 

Despues de que se determino la muestra de las personas que se van a encuestar, es 

. . 
conveniente que se organice el trabajo de campo; l o  cual significa que se tiene que 

disefiar un instrumento que sirva para recopilar la informaci6n. 

6.2.1. DiseAo del instrumento para recopilar informacion 

El instrumento a ut i l izar para obtener informacion acerca de la pobiacion rii 

estudio, es la encuesta. La cual es una tecnica de averiguacion o indagacion que nos 

permite reunir una sene de opiniones a travks de u n  cuestionario de un problema 

especifico. 

El cuestionario consiste en formatos impresos integrados por  una variedad de 

preguntas elaboradas, dirigidas a una persona que conoce ampliamente el fenorneno, y 

asi recabar datos importantes para la investigacidn, obteniendolos con mayor rapidez. 



Esta tecnica permite tener datos especificos que ayuden a determinar y medir  las 

respuestas. 

Por l o  que para el desarrollo de la investigation y en lo part icular del tema a 

tratar, se elaboro u n  cuestionario que comprendiera y cumpliera con todos y cada uno 

de 10s objetivos fi jados en el estudio, abarcando todos 10s puntos relacionados con la 

estructuracion legal de una Nomina. 

Las respuestas que se obtengan del cuestionario permit iran verificar la hipotesis 

preliminar, mediante el procesamiento y analisis de dicha informaci6n. 

El cuestionario anexo consta de 16  preguntas en total, entre las cuales 15 son 

preguntas cerradas, en las que el informante debera elegir sus respuestas entre las dos o 

tres altemativas fijadas; y la ot ra pregunta restante es abierta, dejando algunas lineas en 

blanco para que sea contestada. 

" ESTRUCTURACI~N LEGAL DE UNA N ~ M I N A  " 

El presente cuestionario es con el fin de l l w a r  a cab0 el estudio de mercado para 

realizar mi  tesis referente a la Estructuracion Legal de una N6mina de Sueldos y Salaries, 

pidiendole que marque con una " X " la respuesta que elija y er! el caso de la pregunta 

abierta escriba sobre las lineas: 

1 . 2  Cuantos trabajadores laboran en su empresa 7 

a) 1 a 10 b) l l a 2 0  C) 2 1  en adelante 

2. Tienen contratos de trabajo cada uno de ellos 7 

a) Si b) No 



3 . 1  Todos 10s trabajadores est.5n inscritos en el IMSS ? 

a) Si b) No 

4 . 1  Conoce cu.%les son las prestaciones minimas de ley 7 

a) Si b) No 

5 . 1  L lwa  a lg~ in  registro para el pago de sus trabajadores 7 

a) Si b) NO 

6.1 Conoce q u i  es una Nomina 7 

a) Si b) No  

7 . 1  Sabe quienes estan obligados a elaborar Nominas 7 

a) Si b) No 

8. 1 Se elaboran Nominas en su empresa 7 

a) Si b) N o  

9 . 1  En el caw, de que se elaboren, cada cuando l o  hacen 7 

a)Diaria b) Semanal c) Quincenal d) ~ e n s t i a l  

10.1 Las Nominas son elaboradas mediante u n  sistema computarizado 7 

a) Si b) No  

11.1 Conoce que son las percepciones 7 

a) Si b) No 

12.1 Conoce que son las deducciones ? 

a) Si b) No 

13.1 Paga a sus trabajadores credit0 al salario ? 

a) Si b) No 



14.i Proporciona comprobante de pago a sus trabajadores ? 

a) Si b) No 

15.i Conoce las leyes que reglamentan la relacion laboral 7 

a) S i  b) No 

16.~ Q u i  obligaciones generadas po r  tener trabajadores conoce 7 

* Agradezco su tiempo e informacidn * 

ER~NDIRA HERNANDEZ MART~NEZ 

Universidad Don Vasco 

6.2.2. Realization d e  la investigation 

~ o s  cuestionarios se aplicaron personalmente con cada uno de 10s duetios de 

restaurantes, en el domicilio de sus respectivos negocios. 

En el momento que se realizaba la encuesta se explico el objetivo de la 

investigaci6n. con el fin de obtener la colaboracibn de cada una de 11s personas 

encuestadas, aclarandoles que la informacion sere presentada de forma anonima, 

logrando asi mayor veracidad en las respuestas. 

El estar presentes en la contestation del cuestionario, fue para en determinado 

momento resolver cualquier duda respedo a la interpretacidn de las preguntas o en su 

cam, dar la informacidn de algun concept0 que se desconozca. 



6.3. Procesamiento y analisis de la i n fo rmac idn  

Despues de recabar la informacidn solicitada po r  medio de los cuestionarios a las 

28 personas dedicadas a1 sector restaurantero, segun la muestra; esta informacion 

debera procesarse y analizarse para elaborar su interpretacion final. 

Para llevar a cabo el procesamiento de la informacion ewisten diversos sistemas, 

entre 10s cuales podemos mencionar el manual, el mecanizado, el electromecanico y el 

electronico. Sin embargo, segun las caractensticas de esta investigacion, el llevar a cabo 

una tabulacion manual de la informacion sera suficiente, aunque es ta l  vez la forma mas 

sencilla, per0 a traves de ella comprenderemos la informacibn obtenida. 

Una vez que 10s resultados de 10s cuestionarios fueron tabulados, 10s datos 

obtenidos se tomaron como base para la elaboracion de las siguientes graficas y analisis 

de las mismas. 

Con el fin de analizarlas detalladamente, se presenta po r  cada pregunta cerrada 

una gr i f ica mostrando 10s resultados a los cuales se llego con la investigacion, asi como 

una b r w e  interpretacidn individual; para posteriormente analizarlas en conjunto y en 

forma global a traves de una interpretacion final. 



FIGURA 1 

NUMERO DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EMPRESA 

Resultados 

a) 1 a 10 25 

b) 1 1 a 2 0  2 

C) 2 1  en adelante 1 

FUENTE : Encuesta direda, Enero. 1998. 

En la presente grafica podemos observar que gran mayoria de las empresas a las 

que se le aplicaron cuestionarios son micros, pues tienen de 1 a 10 trabajadores 

laborando en ellas, ademas de que esto se debe precisamente al g i ro que estamos 

estudiando. Dadas \as caractensticas de la ciudad de Uruapan y a la situation economica 

que estamos viviendo, es dificil que en estos momentos haya una empresa con u n  mayor 

numero de empleados; per0 a pesar de el numero de trabajadores, se observa que hay 

gran variedad en el sector restaurantero. 



FIGURA 2 

ELABORACI~N DE CONTRATOS DE TRABAJO 

Resultados 

a) S i  13  

b) No 15 

FUENTE : Encuesta directa, Enero, 1998. 

De una muestra de 28 empresas, 13 s i  cuentan con contratos de trabajo y 15 no, 

l o  cual significa que u n  46 % de la totalidad estudiada, cumple con las disposiciones 

legales contraidas por  tener trabajadores a su cargo, n o  siendo ni por  lo  menos la mitad 

de las empresas, esto conl lwa en determinados casos a la creacion de conflictos obrero - 

patronales; esto es, 10s patrones al n o  tener u n  contrato de trabajo con sus trabajadores 

violan la Ley Federal del Trabajo, ademis de que el trabajador necesita este tip0 de 

documento que especifique 10s lineamientos de la realization de sus labores, para que en 

determinado momento tenga las bases necesarias para just i f icar ewcesos de trabajo, o en 

su caso, puede ocurr i r  que las personas esten recibiendo una retribution menor al salario 

minimo, o menor al trabajo que estan realizando. 



FIGURA 3 

INSCRIPCI~N DE TRABAJIDORES EN EL IMSS 

Resultados 

a) Si 14 

b) No 14  

FUENTE : Encuesta directa, Enero, 1998. 

Ewactamente de todos 10s cuestionarios aplicados, solamente la mi tad de las 

empresas tienen inscritos a sus trabajadores en el lnst i tu to Mewicano del Seguro Social, l o  

cual significa que el 50% de 10s empleados carecen de esta prestacion obligatoria para 10s 

patrones. k t a  debe ser otorgada a cada uno de 10s trabajadores con el fin de 

proporcionar seguridad social, garantizando el derecho a la salud, la asistencia medica, la 

protecci6n de 10s medios de subsistencia y 10s servicios sociales necesarios para lograr el 

bienestar individual y colectivo. Teniendo a su vez el trabajador, la oportunidad de darle 

seguro a su familia, evitando primordialmente gastos medicos en ocasiones innecesarios 

po r  no estar inscritos en el Seguro Social. 



FIGUR4 4 

CONOCIMIENTO DE PRESTACIONES MINIMAS DE LEY 

Resultados 

a) Si 25 

b) No 3 

FUENTE : Encuesta direda, Enero, 1998. 

El 89% de la muestra estudiada s i  conoce las prestaciones minimas de ley, 

mientras que el 11% no sabe las prestaciones a que t iene derecho el trabajador por  estar 

laborando en la empresa. Aparentemente es u n  porcentaje minimo, mas sin embargo, 

afeda diredamente a los trabajadores; imaginemos que 10s duenos de las empresas 

tienen mayor conocimiento con respedo a las leyes que 10s empleados; esto significaria 

que u n  mayor porcentaje de trabajadores laboranan percibiendo su salario, per0 

ignorando si realmente les est in  retribuyendo lo que realmente les corresponde por  la 

prestacion de sus setvicios; y por  el contratio, no  podemos negar que en algunos casos el 

patr6n atin teniendo conocimiento de dichas prestaciones, n o  las otorgue en su totalidad. 



FIGURA 5 

REGISTRO PARA EL PAGO DE LOS TRABAJADORES 

Resultados 

a) Si 23 

b) NO 5 

FUENTE : Encuesta direda. Enero. 1998. 

De la totalidad de personas que se les aplico el cuestionario, 23 llevan u n  registro 

para controlar el pago a sus trabajadores, mientras que 5 no  tienen ningun control sobre 

la retribucibn de sus empleados. Esto significa que un 82% de las empresas conocen la 

necesidad de u n  registro de sus trabajadores, con el fin de que al momento de que se les 

r r i r ibuya  se pueda en mejor medida controlar dichos pagos. Sabemos que una empresa 

no  podna realizar sus adividades u operaciones, sin personal; ahora bien, teniendo el 

personal debemos de tener u n  control, con el fin de n o  efectuar duplicidad de pagos 

afectando la economia de la empresa, o por  el contrario. evitar confl idos con 10s 

trabajadores por  pagos injustos o ma1 calculados. 



FIGURA 6 

CONOCIMIENTO DE UNA N~MINA 

Resultados 

a) Si 24  

b) NO 4 

FUENTE : Encuesta direda, Enero, 1998. 

Pricticamente el 86% de 10s empresarios encuestados conocen l o  que es una 

Nomina, mas sin embargo el 14% l o  ignora. La N6mina resuelve el problema de L Como 

l l w a r  u n  registro de pago de 10s trabajadores 7, ya que a traves de ella mantenemos un 

control de cada uno de 10s empleados, puesto que tenemos en u n  mismo documento e l  

salario, 10s dias laborados, las horas ewtras; es decir, el to ta l  de percepciones y 

deducciones, que se util izaron para el calculo de su pago neto. Teniendo en ella la f i rma 

de conformidad de 10s trabajadores, con el fin de evitar problemas referentes a l a  

retribucion de sus labores. Ademas de que por  medio de las Nominas se podran 

identificar facilmente 10s erogaciones por sueldos y salarios que realice la empresa. 



FIGURA 7 

CONOCIMIENTO DE QUIENES ESTAN OBLIGADOS A ELABORAR N~MINAS 

Resultados 

a) Si 15 

b) No 13 

FUENTE : Encuesta directa, Enero, 1998. 

Nos represents esta grafica que 15 personas de 28 saben quienes estan obligados 

a elaborar Nominas, mientras que 13 no  tienen idea de las personas que deben de 

realizar esto. La Ley del Seguro Social nos setlala en especifico llevar registros, tales como 

Nominas y listas de raya en las que se asienten invariablemente el numero de dias 

trabajados y los salarios percibidos por  sus trabajadores, ademas de otros datos que exija 

dicha ley en conjunto con su reglamento; por  l o  cual se interpreta que todas las patrones 

que tengan incluso u n  trabajador, es obligatorio que este sea inscrito en el Seguro Social 

y po r  consiguiente debera de elaborar las Nomina correspondientes po r  la retr ibucion del 

trabajo de su empleado o en su caso, sus empleados. 



FIGURA 8 

ELABORACI~N DE N~MINAS EN LA EMPRESA 

Resultados 

a) Si 20 

b) No 8 

FUENTE : Encuesta directa, Enero, 1998. 

El 71% del 100% encuestado, elaboran Nominas en su empresa, y por  el contrario 

el 29% no llevan a cab0 el registro de sus trabajadores a travbs de Nominas. Para cumplir 

con las disposiciones legales relativas por  tener trabajadores, y en especifico la de la Ley 

del Seguro Social, es necesario llevar a cab0 la elaboration de estas, mas sin e m b a r ~ o  

sabemos que muchos empleados no  es t in  registrados en el seguro social, l o  cual n o  evime 

de dicha obligation, ya que en el momento que se determine alguna auditona o se 

detecte este incumplimiento, se cal i f icari  po r  in f r ingi r  la totalidad de las disposiciones 

que emite la presente ley. Por l o  que es obligatorio y a su vez necesario e l  que todos 10s 

patrones realicen las Nominas de sus trabajadores. 



FIGURA 9 

PER~ODO DE ELABORAC~~N DE N~MINAS 

Resultados 

a) Diana 0 

b) Semanal 12 

C) Quincenal 8 

d) Mensual 0 

FUENTE : Encuesta directa, Enero, 1998. 

De la muestra estudiada que elabora Nominas, no  se realizan estas 

diariamente, 12 son realizadas en forma semanal, 8 de forma quincenal, mientras que 

ninguna empresa lleva a cab0 este registro de manera mensual. Cabe recordar que la 

periodicidad establecida para el pago del salario, puede ser diaria, semanal o quincenal. 

per0 no  mensual, ya que de acuerdo al Art iculo 88 de la Ley Federal de Trabajo, 10s 

plazos para el pago del salario nunca p o d r i n  ser mayores de una semana para las 

personas que desempeiren u n  trabajo material y de 1 5  dias para 10s demas trabajadores. 



FIGURA 10 

ELABORACI~N DE N~MINAS MEDIANTE UN SISTEMA COMPUTARIZADO 

Resultados 

a) Si 20 

b) No 8 

FUENTE : Encuesta directa, Enero, 1998. 

La presente grafica nos muestra que el 71% de las personas a quienes se les aplic6 

el cuestionario, realizan las Nominas en un sistema de computo, por  lo  tan to  todos 10s 

patrones que las elaboran las hacen en la computadora s e e n  10s resultados de 10s datos 

obtenidos. Por lo  que la manera de elaborar las Nominas es indistinta, mas sin embargo 

es mas eticiente si se util iza u n  sistema de computo, ya  que en primer lugar su 

realizacidn es mas rapida y po r  tan to  oportuna, teniendo ewactitud eliminando errores, 

mejorando la presentaci6n. w i tando atrasos de pagos a 10s trabajadores. Por 

consiguiente las oportunidades de entrar  y competir en  el mercado seran mayores si se 

tiene u n  sistema de registro computarizado. 



FIGURA 11 

CONOClMlENTO DE LAS PERCEPCIONES 

Resultados 

a) Si 2 1 

b) NO 7 

FUENTE : Encuesta directa, Enero, 1998. 

De todos 10s empresarios solamente 21 conocen que son las percepciones, y 7 n o  

saben a que se refiere la palabra percepcion. Por l o  cual podemos decir que ciertas 

columnas de una Nomina son utilizadas para especificar las percepciones que obtienen 10s 

trabajadores, siendo estas todos 10s conceptos que se suman y que posteriormente a1 

restarles las deducciones se obtiene el salario neto; formando parte de las percepciones 

el salario base de cotizacion por  10s dias laborados, las horas extras, el credit0 al salario, 

asi como todos aquellos conceptos de la prevision social otorgada por  el patron, 10s cuales 

invariablemente seran de acuerdo a la capacidad de la empresa para otorgar dichas 

prestaciones. 



FIGURA 12 

CONOCIMIENTO DE W DEDUCClONES 

Resultados 

a) Si 2 1  

b) NO 7 

FUENTE : Encuesta directa, Enero, 1998. 

Esta grafica seAala que las mismas 2 1  personas que conocen [as percepciones, 

saben lo que son las deducciones, y po r  tan to  las 7 restantes no  saben a l o  que se 

refieren. Las deducciones al igual que las percepciones se retlejan en ciertas columnas de 

la Nbmina, las cuales al restarlas a las percepciones nos dan el salario net0 pagado al 

trabajador. Estas deducciones son descuentos al salario, tales como retenci6n del 

lmpuesto Sobre la Renta, las cuotas obreras del Seguro Social, prestamos hechos a 10s 

empleados por  disiintos conceptos, 10s cuales se acordaron descontarse en cada N6mina 

consecutiva, o en su caso algunas cuotas sindicales, ya que deben de ser deducidas a1 

trabajador por  formar parte de la empresa. 



FIGURA 13 

OTORGAMlENTO DEL CR~DITO AL SAIARIO 

Resultados 

a) S i  9 

b) No 19  

FUENTE : Encuesta directa, Enero. 1998. 

El 32% de las personas a quienes se les aplico el cuestionario pagan a sus 

trabajadores credito al salario, mientras que el 68% n o  les dan este credito al cual tienen 

derecho. Debemos de entender que el credito al salario es u n  mecanismo que consiste en 

aplicar una tabla de creditos f ixa les que se encuentran expresados en montos, en donde 

el ingreso de cada trabajador se ubica en cierto renglon respetando limites inferiores y 

superiores, esto con el fin de que el trabajador que obtenga menores recursos pague 

menos impuestos, incrementado de esta forrna su ingreso disponible. Ademas de que el 

patron esta obligado a calcularlo puesto que el credit0 al salario en determinado caso 

forma parte de las percepciones de 10s trabajadores. 



FIGURA 14 

COMPROBANTE DE PAGO A LOS TRABAJADORES 

Resultados 

a) Si 10 

b) NO 18 

FUENTE : Encuesta directa, Enero, 1998. 

De la muestra estudiada u n  36% si dan comprobante de pago a sus trabajadores, 

con el f i n  de llevar u n  control mas eficiente para la retribution que se les da, mientras 

que el 64% restantes tinicamente les paga sin tener comprobante alguno. De lo anterior 

se crea la necesidad de realizar 10s recibos de Nomina, 10s cuales son convenientes 

elaborarlos ademas de la Nomina, esto con el fin de que en determinado momento e l  

trabajador compruebe su pago, con el fin de w i t a r  posibles problemas futuros con 

respecto del mismo. De igual forma que la Nomina, 10s recibos no  tienen u n  formato 

especial; sin embargo, istos se hacen necesarios para especificar la naturaleza de las 

percepciones y deducciones del period0 de que se t ra ten  dichos pagos. 



FIGURA 15 

CONOCIMIENTO DE LAS LEYES QUE REGLAMENTAN LA RELACION LABORAL 

Resultados 

a) Si 8 

b) NO 20 

FUENTE : Encuesta directa, Enero. 1998. 

Al observar esta grafica podemos concluir que del 100% de la muestra obtenida, el 

29% conocen las leyes que reglamentan la relacidn laboral, por  tan to  u n  71% n o  conocen 

que la r e l ac i b  laboral esta reglamentada po r  disposiciones legales. Por l o  tanto es 

necesario mencionar que toda relacidn laboral independientemente de 10s lineamientos 

asignados po r  el patrbn, van a estar bajo diversas disposiciones entre las que podemos 

mencionar la Ley Federal del Trabajo. La Ley del Seguro Social, la Ley del INFONAVIT y la  

Ley del lmpuesto Sobre la Renta, asi como sus reglamentos respectivos; n o  olvidando la 

primera disposition que es de la que emanan todas estas, la cual es la Constituci6n 

Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 



Una vez analizadas cada una de las graficas, se realizara una interpretation global 

con respecto a lo  obtenido en el cuestionario. En General el estudio se llevo a cabo en una 

poblacion en la que se encuentran microempresas dedicadas al sector restaurantero, en 

donde la mayoria de 10s trabajadores no cuentan con contratos de trabajo que avalen su 

trabajo; mas sin embargo la mitad de ellos no  se encuentran inscritos en el IMSS, por  lo  

tanto no  estan cumpliendo con la Ley del Seguro Social. En este caso nos encontramos 

con una contradiccion, ya que una pregunta se refiere a que si se conocen las 

prestaciones minimas de ley, en la cual el 895% de la muestra contest0 que si, siendo que 

aunque las conozcan no las llevan a cabo, l o  cual se atribuye al incumplimiento y 

violacion de las leyes que contemplan la relacion laboral. 

Ot ro  punto importante, es que la mayoria l l w a  registros de pago de sus 

trabajadores, conoce l o  que es una Nomina, e incluso las elaboran en sus empresas; per0 

u n  71% de la poblacion estudiada desconoce las disposiciones legales a las cuales esta 

sujeta la estructuracion corrects, incluso aunque saben que son las percepciones y las 

deducciones, ignoran lo que es el c r id i to  al salario, siendo que 6ste es u n  mecanismo con 

beneficio para 10s trabajadores, ya  que es con el f in  de quien obtenga menores recursos 

pague menos impuestos, incrementando de esta manera su ingreso disponible 

Mientras que en la ult ima pregunta del cuestionario, la cual se refiere a q u i  

obligaciones generadas conoce po r  tener trabajadores; la mayoria solo respondia que el 

Seguro Social. INFONAVIT-SAR, vacaciones y aguinaldo, no  tomando en cuenta por 

ejemplo, que la retribucion al trabajador no  podra ser inferior al salario minimo 

establecido en el area geografica al cual pertenezcan, que el patron debera respetar la  

duration de las jornadas de trabajo, pagar el salario en moneda de curso legal, el otorgar 



la PTU, el pago de las horas de trabajo extraordinario con u n  cien porciento m i s  del 

salario que corresponda a las horas de la jornada, proporcionar capacitacion y 

adiestramiento, proporcionar local seguro para la guarda de 10s instrumentos y utiles de 

trabajo, pagar a 10s trabajadores 10s salarios e indemnizaciones de conformidad con las 

normas vigentes, proporcionar oportunamente 10s utiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecucidn del trabajo, colaborar con las Autoridades del Trabajo y 

Educacion a fin de lograr la alfabetizacion de 10s trabajadores, cumplir las disposiciones 

de seguridad e higiene que f i jen las leyes y 10s reglamentos para p rwen i r  riesgos y 

perjuicios al trabajador, hacer las deducciones que soliciten 10s sindicatos de las cuotas 

ordinarias, proporcionar a las mujeres embarazadas la proteccion que establezcan 10s 

reglamentos, entre otros que menciona la Constitucidn Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, las cuales fueron estudiadas en la presente tesis. 

Ademis de que la Ley del Seguro Social y la del INFONAVIT t ratan 10s mbros de 

prevision social con el fin de poder apoyar al trabajador en el momento que tenga al@n 

imprwisto, registrarlos en el IMSS, l l w a r  registros tales como Nominas, cumplir con las 

obligaciones impuestas en relacion con el seguro de retiro, cesantia en edad avanzada y 

vejez, expedir contancias de dias cotizados, entre algunos otros que con anterioridad y a  

se habian mencionado. 

y e n  cuanto a la Ley del ISR principalmente la determinacion del impuesto sobre 

la renta, el subsidio acreditable y el credit0 al salario. 



CONCLUSIONES 

La presente tesis se realiz6 para conocer hasta que punto el empresario cuenta 

realmente con lor  elementos legales que la estructuraci6n de una Nomina requiere, esto 

con el fin de que se logre u n  avance en las empresas maximizando su eficiencia; por l o  

que al terminar esta investigacion queda com~robada la hip6tesis, ya  que en la actualidad 

10s empresarios del sector restaurantero de la ciudad de Uruapan Michoacan, no  aplican 

en su totalidad las disposiciones legales a las cuales esta sujeta la estructuracion de una 

Nomina, esto se da principalmente por  el dewonocimiento de las leyes que reglamentan 

la relacion laboral. 

Ademas de cumplir con el objetivo general planteado al inicio de la investigacion. 

puesto que se dan a conocer las disposiciones legales para l l w a r  a cab0 la correcta 

estructuracion de una Nomina; asi como 10s objetivos especificos, tales como la 

elaboration de evidencias documentales referentes al pago de salaries, control de pagos a 

trabajadores de la empresa, rubros de u n  Plan de Prevision Social, determinacion correcta 

del Impuesto Sobre la Renta, subsidio acreditable conforme a la Ley del ISR y calcular el 

credit0 al salario de cada trabajador. 

5, iuvieron ciertas iimitantes en la investigacion, ya  que algunas de las personas 

entrevistadas no  querian dar informacion veraz, puesto que tenian cierto temor a que 

esto perjudicara de alguna manera su s i t u a c i h  fiscal; esto se resolvi6 en el momenta de 

dar una explicacion mas a fondo del objetivo de dicho estudio. 

concluyendo que todas las empresas independientemente del t ip0  de control o 

comprobantes que utilicen, les resulta imprewindible seRalar detalladamente cada uno de 

10s conceptos que se incluyen en la Nomina, puesto que de esta manera existire widencia 



fehaciente sobre el cumplimiento de las diversas obligaciones laborales y fiscales a cargo 

del patron y de 10s derechos y beneficios en favor de 10s trabajadores. 

Por o t r o  lado, ello facilitara el calculo del ISR a retener a 10s trabajadores o bien 

de las cuotas obrero - patronales al IMSS, asi como la determination de aportaciones 

patronales al INFONAVlT o de cualquier o t r a  contribucion derivada de la relacion laboral. 

Resulta necesario que j un to  con la Nomina de Sueldos, se elabore u n  Recibo de 

Nomina para cada uno de 10s trabajadores, esto con el f i n  de que ellos tengan un 

comprobante de pago, en el que se presentare u n  resumen tanto de deducciones como de 

percepciones, obteniendo asi el neto a pagar para el trabajador; wi tando con ello 

problemas con respecto a la credibilidad de 10s pagos. 

En la elaboracion de una N6mina hay que t omar  en cuenta 10s conceptos incluidos 

en un Plan de Prevision Social, el cual debers establecerse s e e n  las condiciones de las 

empresas; per0 teniendo presente las disposiciones legales que reglamentan dicho plan, 

las cuales fueron estudiadas en esta investigaci6n. 

Es necesario que se conozcan las obligaciones generadas po r  las relaciones de 

trabajo, asi como las prestaciones de ley y las adicionales que se les pueda otorgar a 10s 

trabajadores, ya  que desde el momento que al trabajador se le retribuya justamente 

dandole las prestaciones que se merece, bste se sentira motivado y trabajara cada vez 

mejor, lo  cual se Vera retlejado en la productividad de la empresa. 

Por tanto, las disposiciones legales para la estruduracion de una Ndmina, se 

encuentran tomando bases desde la Constitution Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos, hasta la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del 



INFONAVIT, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, asi como en el Reglamento para el Pago 

de Cuotas del Seguro Social. 

No debemos olvidar que todo aquel sistema para el control de Nominas, debera 

cumplir con las politicas y criterios establecidos por  la administration, 10s cuales deberan 

ser razonables de acuerdo a las caracten'slicas y necesidades de la empresa, as; como 

tambikn seguir 10s lineamientos marcados por  las distintas disposiciones legales 

existentes ya mencionadas. 

Como recomendacibn las empresas deben instalar un sistema computarizado para 

realizar las Nominas, logrando as< una mayor eficiencia en sus operaciones, contando con 

10s avances tecnologicos que existen en el mercado: este sistema debe de ser creado segljn 

las propias necesidades de la empresa, con e l  fin de cubrirlas de manera eiicaz, veraz y 

eficiente, no olvidando que es necesario llevar a cab0 u n  adecuado entrenamiento del 

personal que lo opera directamente. 

Con u n  sistema de computo se lograra exactitud, limpieza, rapidez, reducci6n de 

personal, procesamiento de u n  mayor volumen de informacidn, disminucion de conflictos 

obrero - patronales po r  atraso de pago, asi como u n  inmemento en la produdividad del 

departamento de recursos humanos. 
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