
¡f)6 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
CUAUTITLÁN 

EL SEGURO SOCIAL EN MÉXICO: 

ESTUDIO INTEGRAL DE SU LEY 
Y ANÁLISIS FISCAL DE LAS 

CUOTAS OBRERO PATRONALES 

T E s .. 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

LICENCIADA EN CONTADURÍA 
P R E S E N T A 

ERIKA LOZA NIETO 

ASESOR: M. A. BENITO RIVERA RODRiGUEZ 

2002 CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MÉXICO 
_____ _.., 

USIS CON 
. FALLA DE ORiGEN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN 
UNIDAD DE LA ADMINISTRACION ESCOLAR 

DEPARTAMENTO DE EXAMENES PROFESIONALES 

-i 
ASUNTO: VOTOS APROBATORIOS 

/Ju·11 Hf;Af.I ;'\i.v.::JONAL 
..\VT0N'1'-IA te 

.\\EXJ(: 

DR. JUAN ANTONIO MONTARAZ CRESPO 
DIRECTOR DE LA FES CUAUTITLAN 
PRESENTE 

'-'· ' ... ,, r~•. 
H .,•1tí:1. 1',. :Sll'~;l!~ 
w·: ~;1 ·:f~·~l'i.~ ii!~J.~ . 

f.~~¡~ 
• ~ .:.:· ...¡_. 

Uff'.:.0.!'..'.fi;!j ~t. 
qi,01f!lfS f\Cii.SIONAllS 

ATN: Q. Ma. del Carmen García Mijares 
Jefe del Departamento de Exámenes 
Profesionales de la FES Cuautitlán 

Con base en el art. 28 del Reglamento General de Exámenes, nos permitimos comunicar a 
usted que revisamos la TESIS: 
El Seguro Sociai en México: Estudio Integral de su Ley y Anái1sis 

..fu..!;ª.LJ!..e_J_¡iJ<;_ Cuotas Obroro Pe trC1o• lp:¡ ~----

que presenta ..b..__ pasante: J:.r.i.kJ¡ 1 o z e N j e..t.o _____________ _ 

can número de cuenta: 9001536- 7 para obiener el título de: 
Lice11~i~dn er1 Contadur1a, 

Consideründo que thcho trabaje reúne los requisitos necesarios para ser d1scut1do en ei 
EXAMEN PROFESIONAL correspondiente, otorgamos nuestro VOTO APROBATORIO. 

ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
Cuautitlán lzcalli, Méx. a _2_1_ de Octubre 

PRESIDENTE 

VOCAL 

SECRETARIO 

L o Miouel Anoel Muñoz Galyán 

M.A. Benito Rivera Rodríguez 

L.C. Mario López 

de 

PRIMER SUPLENTE C.P. Dionicio Montes Moli11a 

SEGUNDO SUPLENTE C.P. Fausto Fermín González Camberos 

2002 

.·~ 
1 

/ 



POR MI RAZA, HABLARA EL ESPIRITU. 

"Nuestro continente nuevo y antiguo, predestinado a contener una raza quinta, 
la raza cósmica, en la cual se fundirán /as dispersas y se consumará la unidad ... Los 
mexicanos deben tener presente la necesidad de fundir su propia patn'a con 
Hispanoamérica, lo que representará una nueva expresión a /os destinos humanos y 
la firme convicción de que nuestra raza elaborará una cultura de tendencias nuevas, 
de esencia espiritual y libénima." 

Al Pueblo de México. 

José Vasconce/os. 
(1882-1959) 

El pueblo trabajador del que nacl, que costeó mi educación y que a través de 
su historia, ha construido para nosotros la patria que amamos y nos llena de dignidad 
y esperanza, sea mi compromiso luchar a su lado, por un mundo más justo y más 
libre. Gracias por lograr que la hija de un obrero, hoy al concluir su educación 
superior, pueda dirigirles humildemente su agradecimiento. 

A la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Orgu//osa de haberme instruido en la tercer Universidad más importante de 
América Latina y la Máxima Casa de Estudios de México, sea mi agradecimiento a la 
UNAM, ensalzar su función social, subordinando mi instrucción al servicio de la 
sociedad a la que nos debemos. 

A mis padres v hermanos. 

A través de la vida he encontrado muchas razones hermosas para vivir y por 
/as cuales vale la pena esforzarse, el común denominador en todas y cada una de 
ellas, fue y será siempre, su ejemplo de trabajo, justicia y dignidad. Gracias por la 
vida, los sueños de esperanzas y el amor reciproco de lodos estos años. 

A mis compañeros v profesores. 

Gracias por su legado de autonom/a, por el respeto con que cumplen la misión 
que /es ha sido encomendada y por el cúmulo de experiencias y conocimientos 
crlticos que compartimos en búsqueda de la Universidad pública y cient/fica que 
anhelamos. 
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EL SEGURO SOCIAL EN MÉXICO : 

ESTUDIO INTEGRAL DE SU LEY Y ANAL/SIS FISCAL 
DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES. 

OBJETIVOS: 

Oblativo General: 

Real/zar una Investigación fiscal sobre el Seguro Social, a través del 
análisis histórico de su Ley y de las contribuciones que establece, con la 
finalidad de constituir un estudio Integral, que contribuya al cumpl/mlento 
correcto de las obligaciones fiscales establee/das a cargo de los patrones y 
demás sujetos obligados, en materia de seguridad socia/. 

Objetivos Especificas: 

o Evaluar los efectos pecuniarios que para patrones y trabajadores, han originado 
las modificaciones a la obligación fiscal en materia de seguridad social, 
principalmente en la última década. 

o Analizar la obligación fiscal en materia de seguridad social, con la finalidad de 
ofrecer a los patrones y demás sujetos obligados, un estudio teórico y práctico 
para el cumplimiento correcto de la normatividad vigente. 

o Elaborar un estudio sobre la protección que cada ramo brinda a los 
derechohabientes, de manera que los asegurados y sus beneficiarios puedan 
accesar de manera efectiva a las prestaciones que otorga el seguro social en 
nuestro pals. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La LSS regula la prestación de un servicio público de carácter nacional: la 
seguridad social, entendida como la protección de la vida y los bienes de subsistencia 
de la clase trabajadora en México. Entre la LSS de 1943 y la vigente a partir de/ 2001, 
han transcurrido casi 60 años que dan testimonio de los grandes cambios 
económicos, po/lticos y sociales que se han generado en nuestro pa/s y en el mundo. 

Actualmente, el Estado Mexicano on'enta la segun'dad social hacia pollticas que 
son contrarias a su función histón'ca y social, tal es el caso, de la autorización para 
que empresas privadas participen en la integración operativa del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, más aún, según los Estados Financieros del propio Instituto, éste 
se encuentra muy próximo a una nueva crisis financiera ocasionada por su Régimen 
de Pensionados y Jubilados. 

En materia fiscal, con la modificación a la LSS, el 21 del Diciembre de 2001, se 
hace indispensable realizar el estudio y análisis de la Ley en comento, con la finalidad 
de difundir el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de 
patrones y demás sujetos obligados, en materia de seguridad social. 

HIPÓTESIS. 

a La desinfonnación es una de las caracterlsticas que impiden a una sociedad 
evaluar los riesgos y retos que enfrenta, de ahl que un estudio histórico de la LSS, 
puede proporcionar los datos necesarios para analizar crllicamente la función 
histórica del Seguro Social en México y definir las bases sobre las que se debe 
otorgar la seguridad y solidaridad social a todos los trabajadores. 

a El incumplimiento de la obligación fiscal en materia de seguridad social, se 
encuentra lnlimamente ligado al desconocimiento preciso de la LSS y otras 
nonnas jurldicas aplicables, de ah/ que si el contribuyente cuenta con un estudio 
teórico y práctico de la nonnatividad vigente, podrá cumplir en fonna correcta con 
las obligaciones que en materia de seguridad social, se imponen a patrones y 
demás sujetos obligados. 

a Si /os derechohabientes, cuentan con un análisis práctico de la LSS, podrán 
acceder de manera efectiva a las prestaciones que en efectivo y en especie, 
otorga el Seguro Social en México. 
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INTRODUCCIÓN. 

El Seguro Social se instituye como un organismo del Estado dedicado a 
pro/eger la vida y los bienes de subsistencia de la clase trabajadora en México. Su 
creación obedece al reconocimiento de las justas causas de los mártires de huelga y 
los ideales ensalzados por el movimiento revolucionario del siglo pasado, que 
reclamaba protección para e/ trabajador inerme ante los siniestros que sufrla con 
motivo de su trabajo. El establecimiento del Seguro Social en México, se inscribe 
dentro del inicio de los trabajos de la Conferencia lnteramericana de Seguridad Social 
y el auge de los sistemas de seguridad social en e/ mundo. 

No obstante que Alemania desde 1883 contaba con leyes en materia de 
segun'dad social, en nuestro pals fue hasta el 19 de enero de 1943 cuando se publicó 
en el DOF, la primera LSS, ordenamiento que contemplaba todos los seguros 
actuales, excepto el de Guardarlas y el de Retiro. El seguro de Guarderlas fue 
incorporado el 1° de abril de 1973, al amparo de una nueva LSS y el ramo de Retiro, 
fue adicionado el 24 de febrero de 1992, en la amplia reforma efectuada por el 
entonces Presidente, Carlos Salinas de Gorlari. 

A lo largo de casi 60 años, la LSS y sus Reglamentos han sufrido constantes 
reformas, en ocasiones para adecuar las disposiciones legales a las nuevas 
necesidades de la sociedad mexicana, pero en forma general, la LSS se ha 
reformado para lograr una mayor recaudación. 

En la última década, con la expedición de una tercera LSS, se incorporó al 
sistema de seguridad, a las instituciones de seguros privadas, autorizándolas para 
prestar servicios individua/es a tos pensionados del IMSS; ésta es una medida que ha 
sido aplicada en van'os paises latinoamericanos, con la finalidad de cumplir con los 
dictados del Fondo Monetario lntemacional y el Banco Mundial, que recomiendan a 
todos los paises endeudados, entre otras pollticas, la aplicación de modelos de 
seguridad social que operen de acuerdo con los mercados y sin la intervención del 
Estado. 

Sobre la tesis de que la empresa privada es más eficiente que el Estado para 
crear riqueza, pero soslayando el hecho de que los mercados son incompetentes 
para satisfacer necesidades e intereses comunes, el nuevo orden económico mundial 
ha provocado la disminución del poder del Estado, que se encuentra obligado a 
imponer sactificios e incluso a derogar derechos ganados por los trabajadores, de 
cuya fue17a de trabajo se sirven las empresas transnacionales. 

Nuestro pals, no ha sido la excepción a la regla y hoy se debate la 
constitucionalidad de nuevos impuestos, se mantienen propuestas para gravar con 
/VA alimentos y medicinas, para reformar la LFT y eliminar prestaciones como la 
PTU, el derecho a indemnización por despido injustificado, los contratos ley, los 
contratos colectivos y otras facultades, ganadas por los trabajadores desde el siglo 
pasado. 
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En materia de seguridad social, en el mes de octubre de 2001, el Ejecutivo 
presentó ante la Cámara de Senadores1

, una propuesta de reforma que en menos de 
dos meses fue discutida y aprobada por el Congreso de la Unión, para ser expedida 
el 19 de diciembre de 2001, publicada en el DOF un dla después e iniciar su vigencia 
a partir del 21 de diciembre de 2001. 

La modificación no aumenta las tasas de las aportaciones ni la base de 
cotización, se encamina un poco más a reorganizar la forma de operar y administrar 
del Instituto, establecer la aplicación de normas contenidas en la LFT y el CFF, 
incorporar al texto legal criterios sustentados por Acuerdos y Oficios, principalmente 
en materia de base de cotización, y adiciona las infracciones y sanciones por 
incumplimiento de obligaciones fiscales que anteriormente contenta el Reglamento 
para la Imposición de Multas por Infracciones a la LSS. 

Bajo este preámbulo, el presente trabajo de investigación tiene el objetivo 
de analizar en forma integral, la Ley del Seguro Social, para cumplir en forma 
correcta con las obligaciones fiscales en materia de seguridad social, 
establecidas a cargo de los patrones y demás sujetos obligados. La 
investigación se divide en 7 cap/lutos, a lo largo de los cuales, se ha buscado 
concatenar las normas jurldicas con la práctica emanada de su aplicación. 

En el Capitulo 1, encontramos el esbozo del origen del Seguro Social en el 
mundo y un análisis histórico de la seguridad social en nuestro pa/s, a través del cual 
conoceremos las reformas y modificaciones que a lo largo de 60 años han dado 
cuerpo al ordenamiento legal, un último apartado de este capitulo se dedica al IMSS, 
organismo público descentralizado encargado de la administración de recursos y 
prestación de la seguridad social en México, que hoy se encuentra obligado a 
presentar anualmente a más lardar el 30 de junio de cada año, un informe 
dictaminado por auditor externo, con la finalidad de evaluar la situación financiera de 
cada uno de los seguros ofrecidos, los posibles riesgos, contingencias y los pasivos 
laborales del Instituto. 

Como nuevos elementos abordaremos el estudio de las normas para la 
constitución y aplicación de recursos de las reservas creadas para cada ramo del 
seguro y la implementación de medios electrónicos para la comunicación del 
organismo con los patrones y demás sujetos obligados. 

El Capitulo 2, se ocupa del análisis jurldico de la Ley del Seguro Social, sus 
normas, los ámbitos de validez que ostentan, las contribuciones que establece, los 
elementos y principios de las cuotas obrero patronales, as/ como la naturaleza fiscal 
de éstas. Delimitaremos el nacimiento de la obligación fiscal en materia de seguridad 
social, las formas previstas por la Ley del Seguro Social para extinguirla y las mullas, 
sanciones y delitos, que por incumplimiento, prevé a partir del 21 de diciembre de 
2001, el propio texto legal. 

1 De conformidad con el inciso h) del Articulo 72 de nuestra Carta Magna, /as Iniciativas de Ley 
referentes a Contrlbuclonos doberán sor discutidas primero por la Cámara do Diputados. 
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La base y fonna de cotización, as/ como e/ procedimiento de la detenninación 
fiscal de las COP, han sido contempladas en el Cap/lulo 3, mismo que por su 
naturaleza se sustenta como piedra angular de esta investigación fiscal, en la que 
analizaremos y practicaremos a detalle la manera aceitada de integrar el salario base 
de cotización de los trabajadores, la fonna correcta de cotizar a cada uno de los 
seguros y la detenninación adecuada de las COP a enterar al Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

Dentro de este cap/lulo también se presenta un análisis comparativo de los 
textos que ha ostentado desde 1973, el actual Arllcu/o 27 de la LSS, disposición que 
establece los elementos excluidos de integrarse al salario base de cotización de los 
trabajadores y los efectos que han tenido las modificaciones posteriores en la 
ampliación de la base de cotización. 

En el Cap/lulo 4 se aborda el Régimen Obligatorio, los seguros que 
comprende, la función que ha desempeñado cada uno de ellos en el seguro social, 
las prestaciones en especie y en dinero otorgadas y una compilación de los requisitos 
para el otorgamiento y la conservación de derechos de /os asegurados. Sobre este 
estudio, descansan los Cap/tu/os 5 y 6, Continuación e Incorporación Voluntaria al 
Régimen Obligatorio y el estudio del Régimen Voluntario del Seguro Socia/, como 
medios instituidos por el Estado para hacer llegar los beneficios de la seguridad social 
a la población no sujeta a relación laboral. 

Finalmente, mencionada la estructura y composición de esta investigación, 
cabe señalar la imporlancia del estudio de la Ley en comento, de manera parlicular 
para cumplir con las obligaciones previstas para los sujetos pasivos y conocer las 
prestaciones otorgadas por el seguro social; pero en fonna general, para evaluar la 
imporlancia y necesidad que reviste para la población, el contar con un sistema de 
seguridad social dedicado a proteger la vida y los bienes de subsistencia de la clase 
trabajadora en México. 

Hoy a casi 60 años de su creación, el carácter de seguridad y solidaridad 
social que desde su aparición penneaba en el organismo, con la parlicipación de 
instituciones privadas, se encuentra gravemente afectado y aún cuando no fue 
aprobada, la propuesta inicial que envio el Ejecutivo en octubre pasado, inc/ula 
aprobar la concesión del seguro de Guardarlas a manos de parlicu/ares que 
estuvieran interesados en prestar el servicio. 

Ahora el Instituto, administra recursos (Cuotas Obrero Patronales y 
aportaciones del Estado) que no son suyos, las cuotas pierden su carácter social y 
concurren a la integración operativa del Instituto los sectores público, social y el 
privado. No han faltado estudios de muchos sectores de la población a efecto de no 
pennitir la participación del capital privado en la operación del seguro socia/, sin 
embargo ni criticas ni propuestas han sido escuchadas por el Estado, que apuntala el 
destino de la seguridad social a un simple hospital privado, eso si, que preste con 
eficacia y eficiencia sus setvicios, a todos sus clientes. 
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CAP.1 EL ORIGEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

"No se me oculta ni trataré de disimular, que 
la situación actual es complicada, dificil y tal vez 
peligrosa. Sé muy bien que hay que seguir luchando 
con inconvenientes de todo género... pero mi 
conciencia me dice que debo luchar contra todas las 
dificultades, porque el patriotismo no debe medir el 
término de los sacrificios, sino afrontarlos con 
resignación porque ante la salud de la República, el 
hombre no debe pensar en si mismo, ni tener en 
cuenta sus convicciones". 

Benito Juárez Garcfa. 
(1806-1872) 

La seguridad social, en su más amplio significado, representa el conjunto de 
esfuerzos encaminados a proteger la vida y los bienes de subsistencia, 
substituyendo conscientemente la responsabilidad individual por la responsabllidad 
colectiva, mediante las acciones de toda la sociedad coordinadas a través de sus 
estructuras gubernamentales. Representa el deseo universal de obtener una vida 
mejor, que incluya la liberación de la miseria, el mejoramiento de la salud y las 
condiciones de vida, la educación, y principalmente el trabajo adecuado y seguro. 

"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad socia/ y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".' 

El seguro social tal como se entiende en la actualidad es una estructura o 
institución que presupone el desarrollo de las estructuras económicas del capitalismo. 
La idea de crear un organismo que proporcionara seguridad social surgió en el siglo 
antepasado como una necesidad hislórica del desarrollo capitalista, con objeto de 
satisfacer las demandas de los trabajadores, ya que éstos se enfrentaban a la vida 
sólo con su fuerza de trabajo, sin solventar la necesidad social de seguridad y 
prevención. El Estado en un acto de polltica social, expidió leyes que proteglan al 
trabajador contra ciertos riesgos, con el propósito de atenuar las contradicciones 
entre las dos clases antagónicas. 

1 Primera Conferencia Internacional de Seguridad Social, Declaración de Santiago de Chile, 1942. 
Citado en el Soqundo Seminario Franco. Mexicano do Seguridad Socia/. México, 1974. Secretarla 
de la Presidencia, Dirección General de Estudios Administrativos, SHCP, Depto. de Legislación, 
Consulta y Compilación. 



En su origen, el seguro social fue concebido como un medio para conservar al 
trabajador en buenas condiciones y apto para continuar siendo explotado como 
instrumento necesario para la producción. El derecho se regla por el principio de la 
autonomla de voluntad, en las relaciones de trabajo imperaba la ley de la selva: el 
económicamente poderoso obtenla, en todos los casos, ventajas indebidas, pues el 
débil o aceptaba las condiciones que se le imponlan o se quedaba sin trabajo. 

En el derecho romano, la institución de la esclavitud hacia imposible rescatar a 
los económicamente débiles del abandono jurldico en que se encontraban. Los 
Collegia Oplficum de Roma, no eran más que simples asociaciones de carácter 
religioso y mutualista. La existencia del "hombre-cosa" impedla el nacimiento del 
derecho laboral y la seguridad social. 

En la Edad Media, a ralz del triunfo del cristianismo se desarrollaron múltiples 
instituciones de asistencia y caridad, que muy poco tenlan que ver con la seguridad 
social. Durante el Renacimiento y la Ilustración, ni siquiera con las orientaciones 
humanitarias expuestas por la Revolución Francesa en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, se logra establecer un orden jurldico a la seguridad social. 

Algunos tratados consideran que quizá sean las mutualidades de los gremios, 
scholae, g ildas y co!radlas2 medievales las que por su funcionamiento guardan mayor 
relación con los seguros sociales de la actualidad. En ellas se atendla a los afiliados 
que lo requerlan, a partir de la· cooperación de todos sus agremiados. 

Asl podemos hablar de simples hospitales, albergues, hospicios y casas de 
recogimiento, organizadas principalmente por la iglesia o el Estado, que únicamente 
cumpllan con una función sanitaria muy limitada a comparación del cúmulo de 
prestaciones de las instituciones de seguridad social actuales. 

Fue en realidad en Inglaterra, con la llamada Revolución Carlista de 1842, 
cuando verdaderamente surge el derecho del trabajo y la seguridad social. Con la 
invención de Heargreaves en 1764 de la primera máquina de tejer, los trabajadores 
hablan comenzado a unirse para defender "colectivamente" sus derechos laborales y 
años después, el parlamento inglés reconoció el derecho a la asociación de los 
obreros, que asl formaron los Trade Unions o sindicatos en 1824. Estos sindicatos 
adoptaron una técnica de aseguramiento tipo mutualidad, con la que eran atendidas 
las necesidades primordiales de sus afiliados. 

Alemania, fue el primor Estado donde se legisló sobre materia de 
seguridad social, cuando el llamado "canciller de hierro" del rey Guillermo 1, Otto 
Von Bismarck expidió tres leyes que se retomaron en 1911 en un Código de Seguros 
Sociales. 

2 Gofrad/a. Congregación o hermandad de personas devotas. Gremio o asociación. Comunidad. 
Diccionario Larousse Ilustrado, Méx. 1984. 
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LEYES en materia de Seguridad Social expedidas por Otto 
Von Blsmarck, Ministro del rey de Prusia Guillermo l. 

Fecha de expedición: Ordenamiento expedido: 

13 de julio de 1883 - Ley del Seguro de Enfermedades. 

- Ley del Seguro de Trabajo de los 
06 de julio de 1884 Obreros y Empleados de las 

Empresas Industriales. 

1889 - Ley del Seguro de Invalidez y Vejez. 

Por aquellas fechas ya habla sido publicado El Capital (1867) de Carlos Marx y 
el materialismo histórico y la dialéctica marxista expusieron que el capitalismo, al 
concentrar la riqueza en pocos manos, no podrla resistir el asalto de los trabajadores 
agrupados y organizados, los cuales se apoderarían en una sociedad colectivista, de 
los medios de producción y cambio. Motor de la historia era la lucha de clases, que se 
constitula en la única solución a la pobreza y explotación del proletario. 

Con la expedición de las leyes, Bismarck intentaba fortalecer el Estado, al 
procurar seguridad económica a los trabajadores y "revertir" la influencia ideológica 
del marxismo en los trabajadores. Baste para evidenciar lo anterior, que Bismarck 
pensaba que "un hombre que tiene asegurado su porvenir, su vejez tranquila, el 
bienestar de sus familiares, no es un anarquista ni ate1Jta contra la vida del 
emperador, démosle ahora a los pobres aquello a lo que tienen derecho antes de que 
lo arrebaten por la fuerza". 

Siguiendo el ejemplo de Alemania, el sistema de seguros sociales se implantó 
poco tiempo después en Inglaterra y para 1914 se hizo extensivo a todos los paises 
europeos. 

En Latinoamérica, el periodo de 1911 a 1934 fue determinante en la 
implantación de la prevención social, debido al proceso de industrialización después 
de la Primera Guerra Mundial. En 1924, Chile logró instituir el Sistema Obrero 
Obligatorio, que es el primero en nuestro continente. 

Cuando aún no conclula la Segunda Guerra Mundial, Sir William Beveridge 
presentó en Inglaterra en el año de 1942 un documento llamado "Informe sobre el 
seguro social y sus beneficios conexos", documento en el que se señalaba la 
evolución de los seguros tradicionales a la etapa de la seguridad social, que protege 
lntegramente al ser humano. Sus lineamientos tuvieron alcance mundial. 

Finalmente, en 1948 a ralz de la creación de la Organización de Naciones 
Unidas se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el 
articulo 25 dice: 
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"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que /e asegure asf como a su faml/fa, la salud, el bienestar, 
en especlaf, la alimentación, ef vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, Invalidez, viudez, vejez y otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad". 

El siguiente cuadro presenta en resumen a los primeros paises que legislaron 
en materia de seguridad social. 

Leglsl11cfón en materia de Seguridad Social. 

Pais: Tipo de Seguro: Aflode 
1.:egislación: 

- Enfennedades y maternidad. 1883 
- Accidentes de Trabajo. 1884 

Alemania 
- Cesantla por edad avanzada. 

- Invalidez y muerte. 1889 
- Desempleo. 1927 
- Seguro Familiar. 1954 

- Accidentes de Trabajo. 1897 
- Cesantla por edad avanzada. 

- Invalidez y muerte. 1908 
Inglaterra 

- Enfennedades y maternidad. 1911 

- Desempleo. 1911 
- Seguro Familiar. 1945 

- Accidentes de Trabajo. 19'16 

- Cesantla por Edad Avanzada. 

Chile - Invalidez y vejez. 1924 
- Seguro Familiar. 1937 
- Desempleo. 

Fuente: Social security programs l/Jroughout the world. 1981, V.S. 
Dopa1tament ol Hoaf111 and fluman Sorvicos. Tomado del Segundo 
Seminario Franco Americano do Seguridad Social, Mexico, 1974. 
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1.1 EL ORIGEN DEL SEGURO SOCIAL EN MÉXICO. 

1.1.1 ÉPOCA PREHISPÁNICA. 

Hacia los siglos VIII y VII a.c., florecen en nuestro pals culturas de gran 
importancia. En la región conocida como Mesoamérica, que principia con el Rlo 
Pánuco por el norte y continua por todo el centro, sur y sureste de nuestro pals y por 
el territorio de Guatemala, Belice, El Salvador y una parte de Honduras, se 
desarrollaron civilizaciones como la olmeca, la maya, la teotihuacana, la zapoteca, la 
tolteca y la mexica. 

La principal actividad de estos pueblos fue la agricultura, siendo el malz su 
principal producto y alimento. También desarrollaron la cerámica, la alfarerla, el 
trueque, el tejido de telas y el labrado de piedras. Y si bien durante sus primeros años 
de vida sedentaria, la propiedad comunal tuvo como efecto lograr la igualdad social y 
el cumplimiento de una responsabilidad común, asl como despertar sentimientos de 
unidad; todo esto se vio afectado al surgir la propiedad privada y las clases sociales. 

En general la religión era politelsta y naturista; pues representaban los 
fenómenos naturales, los astros e inclusive algunos animales. Asl la vida de estos 
pueblos se desarrolló en torno a los centros ceremoniales que tenlan una función 
clvico religiosa. El arte y en particular la arquitectura estuvieron inspirados en ideas 
religiosas tal como lo demuestran las seis zonas arqueológicas en que se divide 
Mesoamérica. Los pueblos prehispánicos alcanzaron gran desarrollo cientlfico, 
principalmente en las matemáticas, la astronomla y la medicina. Crearon un 
calendario exacto y sistemas de numeración y de escritura: jerogllfica, ideográfica y 
fonética. 

Indudablemente, los mexicas desempeñaron un papel hegemónico en 
Mesoamérica. Es en esta civilización donde podemos hablar de vestigios de 
instituciones de solidaridad social, ya que los calpullis o barrios, base de su 
organización polltica, proteglan a sus miembros a través del ejercicio de la medicina y 
la solidaridad comunal. 

En los calpullis existlan sentimientos de ayuda y protección mutua entre los 
hombres. La práctica de la medicina en beneficio de los habitantes del calpulli, se 
convierte en la evidencia más concreta de la práctica de la solidaridad social. Los 
curanderos utilizaban más de 400 plantas y hierbas, además de pomadas y 
sustancias de origen animal y mineral. Asl practicaban curaciones contra la jaqueca, 
los tumores, las luxaciones; coslan heridas con cabellos, practicaban la sangrla, 
utilizaban tablillas en las fracturas de huesos. Supieron curar las fracturas de cráneos, 
conoclan el uso de sondas y lavativas, el vapor terapéutico de las inhalaciones, los 
baños de vapor y las fricciones con pomadas hechas de ricino de pino. Sometlan a! 
paciente a reglmenes dietéticos y también fueron notables sus adelantos en la 
odontologla. 
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No serla sino hasta 1492, cuando arribarlan a nuestro continente 
enfermedades sólo curables con oro y piedras preciosas. 

1.1.2 ÉPOCA COLONIAL. 

Consumada la conquista, quebrantados los principales núcleos de resistencia, 
se inicia la colonización y "el cobro del botln que pagar/amos en sangrientos y 
dolorosos abonos durante tres siglos'ª. 

La organización social que se desarrolla en la Nueva España se basa en 
principios feudales: la raza y la pureza de la sangre, la ocupación y la religión son los 
criterios formales para determinar el estatus social de las personas. 

Cuando el saqueo de los objetos de oro y plata termina, la encomienda4 se 
convierte en el instrumento principal de los conquistadores para extraer la riqueza de 
la Nueva España, que no radicaba tanto en sus recursos como en la posibilidad de 
explotarlos. Los indios -"gente sin razón" como se les denominaba en los documentos 
oficiales- eran considerados y tratados como una raza inferior, pupilos perpetuos del 
Estado español al que le pagaban con mano de obra y tributos por el tutelaje. 

Durante los primeros decenios de su presencia en México, los misioneros 
franciscanos intentaron la instauración entre los indlgenas de un mundo presidido por 
el signo de la caridad y la cooperación entre todos los integrantes de la comunidad, 
sólo que sus intentos fueron acallados por la ambición y la avaricia de oro y plata de 
los conquistadores. 

Algunos autores afirman que existieron durante la época virreinal, las llamadas 
"cajas de comunidad" más relacionadas con la forma de operar de los seguros y 
que constitulan un fondo de ahorro para atender a los servicios municipales y 
religiosos de la comunidad, a la atención médica gratuita, a la protección de ancianos 
y desvalidos, aunque dadas las condiciones sociales podemos inferir que estas cajas 
no eran relativas a las clases más bajas de la sociedad. De igual forma, las cofradlas 
fundadas por los diferentes gremios de artesanos desempeñaron por muchos años 
una función de asistencia mutua entre sus asociados cuando habla menester de ella. 

3 Colmenares, Ismael. Do Cuauhtomoc a Juárez y do Carlós a Max/mlllano. Ed. Quinlo Sol, México, 
1988, pág. 133. 

' Enco!!!l!!ruti!. Institución alargada por el Rey de Espana a un espanol privilegiado que 
percibla tierras, servicios, !rabajo y !ribu!os de los Indios a cambio de man!ener a los Indios en policla, 
en "paz esplri!ual" (sic) y adies!rarlos en la doclrina y cuila cris!iano. Los encomenderos exp!o!aban en 
forma desmedida a los Indios y produjeron graves dis!urblos sociales en la población India: su 
disminución, el desarraigo de los Indios de sus comunidades, el abandono de familias, asl como el 
despojo bru!a! de su fuerza de !rabajo y de sus productos. 
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1.1.3 MÉXICO INDEPENDIENTE. 

La vida independiente de México debió iniciarse bajo el signo propuesto por 
José María Morelos y Pavón en los Sentimientos de la Nación, con una nación 
libre, independiente y justa en la cual fueran moderadas tanto la pobreza como la 
riqueza, ideario que se refrendó en la Constitución de Apatzingan de 1814 y en cuyo 
articulo 25, se aludla al derecho popular a una seguridad garantizada por los 
gobernantes. 

Sin embargo durante su primer medio siglo de existencia autónoma, el pals no 
disfrutó de un solo periodo largo de tranquilidad y debió dedicar todos sus esfuerzos 
a tratar de consolidar un régimen politico adecuado, olvidando satisfacer las más· 
elementales necesidades populares. 

1.1.4 EL PORFIRIATO. 

El periodo comprendido de 1876 a 191 O, denominado por muchos 
historiadores como Porfiriato, se presenta como detonador determinante de lo que 
seria la seguridad social en nuestro pals, pues es el momento histórico en el que se 
agudizan las contradicciones entre las clases antagónicas de la sociedad, al existir 
tremendas desigualdades y abusos contra los trabajadores del campo y de la ciudad. 

La esclavitud, el peonaje, la sobreexplotación de los trabajadores, obedecen a 
lo que podrlamos denominar la organización polltica y económica de Dlaz, quien se 
propuso modernizar al pals sin reparar el costo social que las medidas adoptadas 
tendrlan en las condiciones de vida de los mexicanos. 

Grosso modo podemos subrayar en el proyecto modernizador de Dlaz, tres 
vertientes: 

a) Creación de enormes latifundios al concesionar a 50 compañlas 
norteamericanas 29,500,000 hectáreas, aproximadamente el 15% de la 
superficie de México, lo que significó despojo a campesinos y comunidades 
indlgenas que se vieron obligadas a vender su fuerza de trabajo en las 
haciendas bajo condiciones infrahumanas que necesariamente serian las 
causas que provocaron el movimiento revolucionario de 191 O. 

b) Construcción de vlas férreas que permitieron la movilidad de mercanclas y 
personas y coadyuvaron a la generación de excedentes económicos. 

c) Crecimiento económico de corte "capitalismo importado", pues la economla 
mexicana estaba dominada por capitales extranjeros que controlaban cerca del 
80% del capital conjunto de las industrias en el pals, · principalmente en 
actividades como la minarla, petróleo, ferrocarriles, electricidad, bancos, 
industria y gran comercio. 
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Asl entre 1570 y 1940 es la hacienda la unidad productiva que predomina en 
el campo mexicano y si en su origen se funda en el peonaje por deudas para el 
desempeño de sus funciones, a partir de 1880 se presenta una disminución relativa 
del peonaje por deudas, e incremento correlativo del trabajo asalariado libre. La 
industria también presenta un auge económico en actividades como la minerla, 
textiles, productos alimenticios, bebidas, vidrio, cervecera, hojalatera, corcholata y la 
explotación petrolera. 

Sin embargo, no obstante el auge económico, en México no habla leyes de 
trabajo que protegieran a los trabajadores; no se inspeccionaban las fábricas, no 
habla reglamentos contra el trabajo de menores, no habla indemnizaciones por 
muerte o incapacidad, los salarios eran lnfimos, las jornadas laborales infrahumanas 
y sobre el trabajador se cernla todo tipo de opresión polltica y social. 

Los trabajadores, literalmente, no tenlan ningún derecho laboral, razón por la 
que se gestan los primeros movimientos obreros que pugnan por mejorar las 
oprimentes condiciones de trabajo, surgiendo los Circulas de Obreros que 
ensalzaron como elemento fundamental de lucha la Huelga. 

"La fábrica de textiles de algodón de Rlo Blanco no sólo es la más 
grande y moderna del mundo, sino también la que produce mayores 
utllldades respecto a la Inversión... Observamos a los trabajadores, 
hombres, mujeres y niños. Eran todos ellos mexicanos ... los hombres, en 
conjunto, ganan 75 centavos por dla; tas mujeres, de $3 a $4 por semana; 
los niños, que tos hay de siete 11 ocho años de edad, do 20 11 50 centavos 
pordla ... 

El terrible olor do las salas de tinte nos causaba náuseas. Tales salas 
son antros de suicidio para los hombres que al// trabajan; so dice que éstos 
sólo logran vivir, en promedio, unos 12 meses. Sin embargo, la compallla 
encuentra muchos a quienes no /es Importa suicidarse de ese modo ante ta 
tentación de cobrar 15 centavos más al dla sobre e/ salarlo ordinar/o. 

Los seis mil trabajadores no estaban confonnes con pasar 13 horas 
diarias en compañia de esa maquinaria estruendosa y en aquella asfixiante 
atmósfera sobre todo con salarlos de 50 a 75 centavos al dla. Tampoco lo 
estaban con pagar a /a empresa, de tan exiguos salarlos, $2 por semana en 
concepto de renta por tos cuchitriles de dos piezas y piso de tierra que 
llamaban hogares. 

Todavla estaban menos conformes con Ja moneda en que se /es 
pagaba; ésta conslstla en vales contra Ja tienda de la compañia, que era el 
ápice de la explotación: en ella Ja empresa recuperaba hasta el último 
centavo que pagaba en salarlos, pues los mismos artlcu/os podlan 
comprarse a precios menores entre 25 y 75%; pero a los operarios /es 
estaba prohibido comprar sus mercanclas en otras tiendas ... Los obreros se 
prepararon a luchar. Organizaron en secreto un sindicato: e/ Circulo de 
Obreros. 
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Efectuaban reuniones para discutir sus problemas, pero 
Inmediatamente las autoridades policiacas prohibieron a los obreros, bajo 
pena do prisión, recibir cualquier clase do visitantes, Incluso a sus 
parientes. 

Anto una huelga en sus fábricas textiles do Puebla, la empresa cerró 
la fábrica de Río Blanco y dejó sin trabajo a los obreros que empezaron a 
pasar hambre, por lo que so reunieron frente a la tienda de raya de /a 
empresa y pidieron para cada uno de ellos cierta cantidad de malz y frijol, 
de manera que pudieran sostenerse hasta que percibieran sus salarlos. El 
encargado de /a tienda negó la ayuda y es entonces cuando una mujer 
exhorta al pueblo a que por la fuerza tomase las provisiones que le hablan 
negado. As/ se hizo. La gente saqueó la tienda, la Incendió después, 
prendió fuego a la fábrica ... 

No obstante, aparecieron los soldados que dispararon sobro la 
multitud descarga tras descarga casi a quemarropa. Se ametralló a la 
gente en las calles, sin miramientos por edad ni sexo; muchas mujeres y 
niños se encontraron ontro los 200 y 800 muertos quo el gobierno oculto".' 

Por su parte, Porfirio Dlaz declaraba que no habla texto legal que autorizará u 
obligará al gobierno a decretar salarios, ni precios, ni horas de trabajo, por lo que sólo 
podla contribuir a mejorar la condición del obrero, por medios indirectos, como la 
conservación de la paz (sic), el fomento de la industria y de la inversión de capitales 
nacionales y extranjeros, en el desarrollo de los elementos naturales de riqueza del 
pals y el aseguramiento del crédito nacional. Más aún, el Código Penal del D.F. de 
1871 castigaba con 8 dlas a 3 meses de cárcel y multa de 25 a 500 pesos a quienes 
pretendieran el alza o baja de los sueldos, o impidieran el libre ejercicio de la industria 
o del trabajo. Esta penalidad fue copiada, y aún agravada, por varios códigos de los 
Estados. 

No obstante, se registraron alrededor de 250 huelgas, la mitad de ellas en el 
D.F., Veracruz y Puebla. La causa de casi la mitad de ellas fue la disminución de 
salarios, y en orden decreciente los malos tratos, la excesiva jornada de trabajo, 
etcétera. En la industria textil se registró el mayor número de huelgas, 75; 60 en los 
ferrocarriles; 65 en la industria cigarrera. 

Los únicos antecedentes de la legislación mexicana sobre aseguramiento de 
obreros y sus familiares con respecto a los riesgos propios de su trabajo, se 
encuentran en las postrimerlas del Porfiriato: Ley de Accidentes de Trabajo del 
Estado de México, expedida en Toluca por José Vicente Villada el 30 de abril de 
1904, y la Ley sobre Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León, expedida en 
Monterrey el 9 de abril de 1906 por Bernardo Reyes. Asl el malestar social condujo 
irremediablemente al pals al movimiento revolucionario de 1910, del que emanarla la 
esencia de la Constitución de 1917. 

5 Kenneth Turner, John. México Bárbaro, Ed. Quinto Sol, México. 1984, Cap. XI Cuatro huelgas 
mexicanas, págs. 151-168. 
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1.1.5 REVOLUCIÓN DE 1910 Y EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

La legislación sobre previsión laboral y seguros sociales, aparece en México a 
ralz del movimiento revolucionario del 20 de noviembre de 1910, que desembocarla 
siete años después en la promulgación de una nueva Constitución Polltica. 

La CPEUM fue promulgada el 5 de febrero de 1917 e inició su vigencia el 1º de 
mayo de ese año, en ella finalmente quedaban consagrados en el Articulo 123, los 
principios por los que hablan luchado las huestes revolucionarias desde hacia varios 
años: ocho horas máximas de trabajo, un dla de asueto semanal obligatorio, medidas 
de higiene y seguridad en el trabajo, etc. Sin embargo, no se daba el último paso: 
ordenar la creación de una institución nacional dedicada al aseguramiento 
obrero, sino que sólo se imponla en la fracción XXIX a los gobiernos federal y 
locales, la vaga obligación de "fomentar la creación de cajas de seguros populares de 
invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de accidentes y de otras con 
fines análogos". 

Constitución Politica de tos Estados Unidos Mexicanos. 
Título Sexto. 

Del trabajo y de ta previsión social. 

Art. 123 El Congreso de la Unión y tas Legislaturas de 
tos Estados deberán expedir leyes sobre et trabajo, fundadas en 
tas necesidades de cada reglón, sin contravenir tas bases 
siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, joma/eros, 
empleados, domésticos y artesanos y de una manera general todo 
contrato de trabajo: 

XIV. Los empresarios serán responsables de tos accidentes de 
trabajo y de las enfermedades profesionales sufridos con 
motivo o en ejercicio de ta profesión o trabajo que 
ejecuten¡ por lo tanto, los patrones pagarán la 
indemnización correspondiente, según que hayan tra/do 
como consecuencia la muerte o simplemente Incapacidad 
temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo 
que las leyes determinen. Esta responsabll/dad subsistirá 
en et caso de que el patrón contrate el trabajo por un 
intermediario. 

XXIX Se considera de utilidad social: el establecimiento de 
cajas de seguros populares de Invalidez, de vida, de 
cesación involuntaria del trabajo, de accidentes y de otras 
con fines análogos; por lo cual, tanto el Gobierno Federal 
como el de cada Estado deberán fomentar la organización de 
instituciones de esta Indo/e, para infundir e inculcar la 
previsión popular. 
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1.1.6 1917-1934 

De la lectura del texto original del Articulo 123, podemos inferir que en materia 
laboral no se contaba todavla con leyes que rigieran en toda la nación pues los 
poderes estatales quedaron autorizados para expedir sus propias leyes. Alvaro 
Obregón enfatizaba desde 1921 la necesidad del "Seguro del Obrero" y presentó 
un proyecto en el que planteaba la creación de un fondo de reserva formado a partir 
de la contribución del 18% del salario de los obreros, que aportarian los patrones y 
administrarla el Estado, al tiempo que por otra parte, se acordaba ayuda económica y 
otras prestaciones para los obreros que sufrieran accidentes, padecieran 
enfermedades, llegaran a la vejez, as! como para los familiares de los que murieran. 

Como era de esperarse, el proyecto de Seguro Obrero suscitó la 
inconformidad de los empleadores que no estaban de acuerdo en ser ellos los únicos 
contribuyentes a su sostenimiento pues consideraban que debla haber también 
aportación económica por parte de otros sectores de la población. 

De cualquier modo, pese a todas las dificultades, el Gobierno estaba 
empeñado en la creación del Seguro Social y hacia 1929 se consigue la 
federalización de la legislación laboral y se reforma la fracción XXIX del Art. 123, de 
modo que en ella se hiciera alusión expresa a la necesidad de crear el Seguro Social 
en México. La nueva redacción de las partes modificadas del Art. 123 expresaba: 

Art.123 El Congreso de la Unión, sin contravenir las 
bases siguientes, deberá expedir leyes sobre e/ trabajo, las 
cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, 
domésticos y artesanos y de una manera general todo contrato 
de trabajo: 

XXIX Se considera de utilldad pública la expedición de la ill 
del Seguro Social y ella comprenderá seguros de la 
invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 
accidentes y otros con fines análogos. 

De esta forma se subsanaba la imposibilidad de expedir la Ley del Seguro 
Social aunque ésta aún fuera sólo esbozos y proyectos. Es importante señalar que 
para el 18 de agosto de 1931 se aprobaba ta Lov Federal del Trabalo que 
concedia carácter oficial y garantizaba la permanencia de las fórmulas laborales ya 
existentes y permitidas, que hablan mostrado su eficacia conciliadora tales como los 
sindicatos y las agrupaciones patronales, los contratos colectivos y las juntas de 
conciliación y arbitraje. 

Con relación a los riesgos profesionales el nuevo ordenamiento los reiteraba 
como responsabilidad de los patrones, permitiéndoles asegurar a sus empleados 
por su cuenta en instituciones privadas. 
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1.1.7 Presidencia del General Lázaro Cárdenas del Rlo. 
(1934-1940) 

Correspondió en 1938 al General Lázaro Cárdenas proponer el proyeclo 
elaborado por el Lic. Ignacio Garcia Téllez, Secretario de Gobernación, que en un 
nuevo trabajo se referla a la creación del Instituto de Seguros Sociales de 
aportación tripartita que inclula al Estado, a los trabajadores asegurados y a los 
patrones de éstos, y que cubrirla o prevendrla los siguientes riesgos sociales: 

a) Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

b) Enfermedades no profesionales y maternidad. 

c) Vejez e invalidez y desocupación involuntaria. 

El documento elaborado por Garcla Téllez que contaba con la colaboración de 
varios especialistas en derecho, medicina y economla, fue analizado y aprobado por 
un consejo de ministros encabezado por Lázaro Cárdenas y el que serla el próximo 
titular del Ejecutivo, el General Manuel Avila Camacho, entonces Secretario de la 
Defensa Nacional. El Proyecto fue remitido a los Diputados el 21 de diciembre de 
1938 y aunque éstos todavla solicitaron la aplicación de estudios actuariales al 
proyecto, la Ley que se aprobó 4 años después, encontró su base principal en éste 
documento de Garcla Téllez. 

1.1.8 Presidencia de Manuel Ávila Camacho 
(1940-1946) 

Para 1941-42 el momento politice de México se expresaba en nacionalismo, 
promesas de moralidad pública, afán de progreso económico y "Unidad Nacional" 
sobre todo ante el conflicto bélico de las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón}; 
por aquellas fechas Avila Camacho anuncia la creación de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social (STyPS), la cual quedó encomendada a Ignacio Garcla Téllez. De 
esta forma se retoma el proyecto de Ley anterior y se crea una comisión técnica para 
concluir la Ley de Seguros Sociales. La comisión se integraba por 5 representantes 
del Estado, 7 representantes del sector obrero y 7 delegados patronales, además 
contó con la asesorla del vicepresidente de la Oficina Internacional del Trabajo 
(OIT6), Paul A. Tixier y el matemático checoslovaco Emilio Scoembaum. 

6 Organismo dependiente de las Naciones Unidas (1946) que tiene el fin de fomentar la seguridad 
social para los trabajadores y sus familias. Su antecedente se encuentra en el Tratado de Versalles 
(1919) como organización permanente del trabajo. 
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Concluido el documento, éste fue presentado a la consideración de la OIT y de 
la Primera Conferencia lnteramericana de Seguridad Social7 , en marzo y septiembre 
de 1942 respectivamente; obteniendo en ambas instancias aprobación y aliento. El 
18 de diciembre fue enviado el proyecto de Ley a la Cámara de Diputados, el 29 se 
emitió el dictamen aprobatorio y finalmente el 31 de Diciembre de 1942, con las 
firmas del presidente Manuel Avila Camacho y del Secretario de Trabajo y Previsión 
Social, Licenciado Ignacio Garcla Téllez, el Poder Ejecutivo expidió la LSS, misma 
que fue publicada en el DOF el 19 de Enero de 1943, aunque requiriendo de una 
fe de erratas que hubo de aparecer alll mismo el 30 del propio mes y año. 

LEY DEL SEGURO SOCIAL· 1943 
Estructura: 

l. Disposiciones Generales. 

11. De los salarlos y cuotas. 

111. Del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. 

IV. Del seguro de enfermedades no profesionales y 
maternidad. 

V. De los seguros de invalidez, vejez, cesantia y muerte. 

VI. Del seguro facultativo y de los adiciona/es. 

VII. De la organización del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

VIII. De la inversión de las reservas. 

IX. Del procedimiento 
controversias. 

administrativo 

X. De las responsabilidades y sanciones. 

para dirimir 

Ordenamiento legal que contaba con 142 artlculos y B 
transitorios, definía al seguro social como un servicio público 
nacional, para cuya organización y administración se creaba un 
organismo descentra/izado que llevarla el nombre de Instituto 
Mexicano del Seguro Social. El financiamiento del IMSS estarla a 
cargo de los sectores que tienen participación en la producción: 
obreros, patrones y Estado. Salvo en los accidentes de trabajo, 
los demás seguros se integraron de la siguiente manera: se 
calculó que los ingresos del Instituto fuesen del 12% del 
volumen anual de los salarios pagados a los trabajadores que se 
Incorporasen a la seguridad social. Esta cuota se deberla pagar: 

1 En sus siglas CISS, organismo permanente que desarrolla y facilita ta cooperación de tas 
administraciones e instituciones de seguridad social, México forma parte de la CISS desde su creación 
en 1942. 
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Sujeto Cuota % lnrtreso 
Patrón 6% 50% 

Trabajador 3% 25% 
Estado 3% 25% 
Totales 12% 100% 

En el caso del seguro de riesgos del trabajo, la aportación 
para cubrir sus gastos se tomaba lntegramente de las cuotas 
pagadas por los patrones, con base en una tabla que consignaba 
las clases de empresa y los grados de riesgo de trabajo 
inherentes a la clase. 

La base de cotización se estableció con una tabla que 
consignaba los nueve salarios más significativos, dentro del 
primer grupo se encontraban todos los jornales que tuvieran 
hasta un peso máximo y en el noveno grupo los que fuesen 
mayores a 12 pesos. En los casos que el trabajador recibiera 
además de su remuneración monetaria algunas prestaciones 
como habitación o alimento se estimaba un aumento del 25% en 
su salario y en caso de que recibiera los dos beneficios se 
consideraba un 50% más de su salario. SI el trabajador prestaba 
sus servicios a varios patrones se tomaba como salario base el 
más alto, o en su defecto el más antiguo, y en el caso de que 
fuesen trabajadores a destajo o a comisión se tomaba el salario 
promedio del año anterior para establecer el cálculo. 

Esta ley fue vigente desde el 20 de enero de 1943 hasta el 
30 de marzo de 1973, fecha en que se expidió un nuevo 
ordenamiento en materia de seguridad social, sin embargo a lo 
largo de 30 años la Ley estuvo constantemente sujeta a 
modificaciones. 

Durante el año de 1943 se llevó a cabo la organización administrativa y técnica 
del Instituto Mexicano del Seguro Social; asimismo se procedió a la inscripción de 
patrones y trabajadores del Distrito Federal, según decreto del 15 de mayo de ese 
año. Los servicios del IMSS se Iniciaron el 1° de enero de 1944. 

No es sobrado mencionar que duranle los primeros años del Seguro Social, se 
tuvieron que enfrentar campañas de desprestigio, incidentes violentos y la ignorancia 
de los trabajadores. Los patrones argumenlaban que las cuotas que deblan pagar 
eran excesivas y que aún cuando cubriéndolas se liberaban de la responsabilidad 
impuesta por la LFT en materia de accidentes, riesgos, enfermedades de trabajo y 
pensiones, les parecia que mientras no se presentará el siniestro no era necesario 
efectuar el pago. 
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Los trabajadores por su parte, eran manipulados por los patrones, de manera 
que al descontar de su salario las cuotas correspondientes al trabajador, éstos 
consideraban que no reciblan ninguna prestación aparente, por lo que en una 
especie de venganza, fue posible ver grandes filas que solicitaban servicios médicos 
y al recibir las medicinas no las usaban, con lo que se encarecla el costo del Seguro 
Social. 

31 /Dic/1942 

19/Ene/1943 

04/Nov/1944 

11/Abr/1945 

04/Ago/1945 

31/Dic/1947 

28/Feb/1949 

Expedición de la Ley del Seguro Social. 

Publicación en el DOF de la Ley del Seguro Social. 

Reforma al articulo 135 para asentar que la obligación de 
pagar las aportaciones debidas al IMSS tendrla el carácter de 
fiscal, y que además corresponderla a este organismo determinar 
el monto de los créditos y las bases para su liquidación. 

Reforma al articulo 112 para aumentar de seis a siete 
propietarios e igual cantidad de suplentes el número de 
consejeros técnicos de la institución, aparte del Director General 
que siempre presidirla. Ellos serian tres representantes del 
Estado, dos de los trabajadores y otros dos de los patrones, cada 
uno con el suplente respectivo. 

Reforma al articulo 112 para aumentar a nueve los 
miembros propietarios del Consejo Técnico y otros nueve 
suplentes, a más del Director del Instituto. Tres propietarios y su 
respectivo suplente por cada uno de los sectores constituyentes 
de la Asamblea General: Estado, patrones y obreros. 

1.1.9 Presidencia de Miguel Alemán Valdés 
(1946-1952) 

Reforma de los articules 12, 37, 52, 63, 74, 96, 128, 130 y 
132 consistente en un aumento en los grupos de cotización, a 
modo de adecuarlos a los incrementos que se hablan operado en 
los salarios mlnimos. 

Reformas a 60 articules y adición de 15 transitorios. 
Aumento de cuotas para el ramo del seguro de enfermedades y 
maternidad y ampliación hasta los 25 años de edad el goce de 
las pensiones de orfandad, siempre que sus beneficiarios 
estuvieran incapacitados para mantenerse a si mismos ya fuera 
por enfermedad o defecto flsico o por hallarse estudiando. 
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19/Ene/1956 

31/Dic/1956 

31/Dlc/1959 

07 /Dlc/1963 

1.1.10 Presidencia de Adolfo Ruiz Cortinas. 
(1952-1958) 

Se establecen las Casas de la Asegurada, instancias 
donde el IMSS otorgarla servicios que permitieran la enseñanza 
de economla doméstica, corte y confección, mecanografia y artes 
menores que harlan posible a las aseguradas la obtención de 
mayores ingresos.8 

Reformas a 78 articulas y adición de 12 transitorios. Las 
modificaciones giraban en torno a procurar mejoras en la 
administración y la estabilidad financiera del Instituto, asl como 
introducir ciertas variantes en la definición de riesgos de trabajo, 
aumentar el número de grupos de cotización de acuerdo con las 
alzas efectuadas en los salarios y la Introducción en la Ley del 
concepto accidentes sufridos por el trabajador en el traslado 
directo de su casa al centro de laborales, como un riesgo 
efectivo de trabajo. La aplicación de estas reformas se inició el 
1º de marzo de 1957. 

1.1.11 Presidencia de Adolfo López Mateas. 
(1958-1964) 

Modificación de 24 articulas y adición de 10 transitorios. 
Los articulas en referencia son 6, 7, 8, 13, 19, 23, 25, 26, 31, 34, 
37, 48, 52, 54, 63, 74, 75, 90, 117, 120, 130, 140, 141y142, la 
intención fue la de aumentar las prestaciones en dinero y mejorar 
los servicios médicos otorgados por el Seguro y para implantar la 
incorporación al régimen de ciertos grupos de trabajadores 
rurales y urbanos. 

Decreto para incorporar a los productores de caña de 
azúcar al Régimen Obligatorio del Seguro Social. Con esta 
modificación pasaron a formar parte del IMSS un total de 266 867 
mexicanos -64,216 asegurados y 202,651 beneficiarlos
distribuidos en los Estados de Morelos, Puebla, Veracruz, San 
Luis Potosi, Jalisco, Sinaloa y Oaxaca. 

' En el ano de 1958, en el Informe Presidencial se menciona que se hablan fundado 73 Casas de la 
Asegurada, en las que 107 mil mujeres reciblan ensenanzas précticas, servicios y prestaciones en 
ben~ficlo del hogar; 364 Clubes de la Asegurada, 36 misiones médico sociales, 45 centros de 
iniciación cultural y 23 centros de extensión para las no aseguradas. 
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31/Dic/1965 

01/May/1970 

31/Dic/1970 

1.1.12 Presidencia de Gustavo Diaz Ordaz. 
(1964-1970) 

Modificación de los articules B, 63, 64, 94 y 95, a fin de 
realizar la ampliación del régimen entre los campesinos. 

1.1.13 Presidencia de Luis Echeverría Álvarez. 
(1970-1976) 

Entrada en vigor de una nueva Lev Federal del Trabajo, 
ordenamiento vigente hasta nuestros dlas. 

Reformas de 22 articules y adición de 3 transitorios. Las 
reformas consistlan en la creación de tres nuevos grupos de 
cotización por el incremento de los salarios y la eliminación o 
modificación de figuras jurldicas que no concordaban con las de 
la Ley Federal del Trabajo que habla iniciado su vigencia el 
primer dla de mayo de ese año. 

En 1971, ante un pais sacudido socialmente por acontecimientos polllicos, 
Luis Echeverria Álvarez afirmaba tajante que "la sociedad industrial que México 
construía no podria afianzarse ni progresar si no mejoraba el nivel de vida de los 
trabajadores", leda una personalidad, de la misma forma que presentaba un frente 
unido ante los intereses extranjeros, se entrevistaba con Salvador Allende o 
promovía la creación de la policía polltica en el pais. Por esos dias comisionó al 
Licenciado Carlos Gálvez Betancour, Director del IMSS, para que empezará a 
redactar un primer anteproyecto de nueva Ley del Seguro Social. Los motivos 
expuestos para la iniciativa eran nuevamente "la conciencia de la magnitud del 
rezago social en el pals y la necesidad de imprimir un sentido humano al progreso". 

En el proyecto trabajaron varios miembros del instituto, que solicitaron de la 
OIT y la Conferencia interamericana de Seguridad Social su comentario y anuencia; 
ambas instancias manifestaron su confianza en la operatividad y en la validez de los 
cálculos actuariales de la norma sujeta a revisión, por lo que el 27 de enero de 1973, 
Luis Echeverrla firmó la iniciativa de Ley del Seguro Social, remitiéndola a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión. 

El 22 de febrero quedo decretada por el Congreso de la Unión y la expedición 
de la nueva Ley del Seguro Social ocurrió el 26 de febrero de 1973 y el decreto 
cuya vigencia debla comenzar el dla 1° de abril de 1973, apareció en el DOF del 12 
de marzo, con una fe de erratas del 27 del mismo mes. 
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LEY DEL SEGURO SOCIAL- 1973 

Éste ordenamiento legal contaba con 284 art/culos 
contenidos en siete tltulos, a más de 18 transitorios, extend/a 
los beneficios del régimen obligatorio a otros grupos no 
protegidos por la Ley de 1943 que comprendió básicamente a 
los trabajadores asalariados. 

Estructura: 

l. Disposiciones Generales. 

//. Del régimen obligatorio del Seguro Social. 

111. Del régimen voluntario del Seguro Social. 

IV. De los servicios sociales. 

V. Del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

VI. De los procedimientos y de la prescripción. 

VII. De las responsabilidades y sanciones. 

Articulas transitorios. 

En cuanto a las novedades introducidas en el texto de la nueva 
Ley, se encontraban sobre todo las siguientes: 

a Instauración de los .servicios de solidaridad social. 

a Creación del grupo de cotización 'W' que comprendla salarios 
superiores a $280.00 pesos diarios y tenla un llmite movible 
superior equivalente a 10 veces el sueldo mlnimo en el D.F. 

a Sustitución de los términos "accidentes de trabajo" y 
"enfermedades profesionales" por el de "riesgos de trabajo" 
empleado en la Ley Federal del Trabajo. 

a Ampliación de los servicios médicos a los hij'os de asegurados y 
pensionados que cursaban estudios, hasta los 21 y los 25 años, 
respectivamente. 

a Mejora en las pensiones que además deberlan ser revisadas 
cada cinco años. 

a Creación de guardarlas para hijos de las trabajadoras. 

Esta ley fue vigente desde el 1º de abril de 1973 hasta el 1° de 
julio de 1997, fecha en que se entra en vigor la Tercera LSS, sin 
embargo durante ese periodo fue refonnada substancialmente en 
varias ocasiones. 
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31/Dic/1974 

29/Dic/1976 

26/Nov/1979 

31/Dic/1979 

31/Dic/1980 

31/Dic/1981 

11/Ene/1982 

30/Dic/1982 

Modificación de 19 articulos de la nueva Ley del Seguro 
Social, precisamente los números 13, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 65, 
71, 92, 101, 106, 114, 156, 164, 165, 167, 168 y 177, con la 
finalidad de proporcionar atención médica a otros miembros del 
grupo familiar asi como de mejorar en general el monto de las 
pensiones económicas que se incrementarian, además, con una 
cantidad anual concedida a titulo de aguinaldo. 

1.1.14 Presidencia de José López Portillo. 
(1976-1982) 

Modificación al articulo 168 relativo a la cuantia minima 
mensual de las pensiones de invalidez, vejez y cesantia en edad 
avanzada, la cual se fijó en $1,000 para 1976. 

Reforma al articulo 168 para fijar la cuantia minima de las 
pensiones anteriores en $1,600.00 para el año de 1979. 

Modificación del Art. 46, referente a créditos fiscales 
derivados de cuotas o capitales constitutivos. 

Reforma al articulo 168 para fijar la cuantia minima de las 
pensiones de invalidez, vejez y cesantia en edad avanzada, en 
$2,200.00 para el año de 1980. 

Modificación del Art. 271, articulo concerniente a la 
liquidación de los créditos fiscales determinados por el Instituto. 

Modificación a los articuios 75, 76, 172 y 173, en el sentido 
de disponer que anualmente se revisara el monto de las 
pensiones que otorga el Instituto, pues anteriormente se 
estipulaba que tal cosa se realizarla cada cinco años. Esta 
disposición inicia su vigencia el 1° de junio de 1982. 

1.1.15 Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado. 
(1982-1988) 

Reforma al párrafo segundo del articulo 252, en el sentido 
que el secretario de Salubridad y Asistencia fuera siempre, 
obligatoriamente uno de los representantes estatales en el 
Consejo Técnico. Esta reforma se presentó con motivo de la 
implantación del Sistema Nacional de Salud y fue simultánea a 
las reformas de los artlculos 7, 12 y 13 del Código Sanitario y el 
104 de la Ley del ISSSTE. 
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27 /Sep/1991 

24/Feb/1992 

1.1.16 Presidencia de Carlos Salinas do Gortarl. 
(1988-1994) 

Publicación en el DOF del Decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversos articulas de la LSS, donde se estableció un 
periodo de incremento paulatino de las cuotas obrero· 
patronales por el seguro de Invalidez, Vejez, Cesantfa en 
Edad Avanzada y Muerte, de conformidad con el cual las cuotas 
habrlan de aumentar en los años comprendidos desde 1991 
hasta 1995, de la siguiente manera: 

Cuotas de J. V.C.M. 
Año Patrón Obrero COP 
1991 4.90 1.75 6.65 
1992 5.04 1.80 6.84 
1993 5.18 1.85 7.03 
1994 5.32 1.90 7.22 
1995 5.46 1.95 7.41 
1996 5.60 2.00 7.60 

Observamos en la anterior tabla, un incremento de 
0.0097% anual, es decir un incremento de las tasas para el 
seguro de IVCM del 0.19, integrado por el 0.14 correspondiente 
al patrón y el restante 0.5 al trabajador. Sin embargo es 
importante resaltar, que esta modificación fue abrogada el 20 de 
julio de 1993, por lo que las cuotas para el seguro de IVCM 
propuestas en 1991 fueron válidas sólo hasta el 31 de diciembre 
de 1993, de manera que las tasas establecidas para los años de 
1994, 1995 y 1996, jamas surtieron efecto legal. 

Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones 
de la LSS y de la Ley del ISR y el Decreto que Reforma, Adiciona 
y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del INFONAVIT. 

So adiciona e/ Seguro de Retiro al Régimen Obligatorio 
del Seguro Social, dando lugar a cinco ramos de seguros, se 
establece una cuota del 2% del salario base de cotización con 
cargo a los patrones y se establece la obligación de enterar 
dichas cuotas en forma bimestral, a más tardar el dla 17 de cada 
uno de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 
noviembre de cada año, sin tener que efectuar enteros 
provisionales como en los demás ramos del seguro. Se fija como 
limite máximo de cotización en este ramo el equivalente a 
veinticinco veces el salario mlnimo general que rija en el D.F. 
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En la Ley del ISR se establece la exención de los saldos 
de las cuentas individuales, su actualización periódica y los 
intereses que generen, sin embargo, al individualizar las cuentas, 
se terminaba con la solidaridad del seguro y se individualizaba un 
sistema general de seguridad social. El importe de las cuotas 
debla ser enterado por el patrón en una institución de crédito 
mediante la constitución de depósitos a favor de cada trabajador 
y para abono en cuenta individual del sistema de ahorro para el 
retiro abierta a nombre de cada uno de ellos, en la subcuenta de 
retiro. Posteriormente, la institución de crédito depositarla las 
cuotas recibidas en la cuenta que el Banco de México le llevará, 
para tal efecto, al IMSS 

Las reformas a la Ley del INFONAVIT se instrumentan con 
la finalidad de homologar los periodos de entero y la forma de 
entero de las aportaciones en la subcuenta de vivienda, que 
conservó la tasa del 5% y contaba con un limite equivalente a 10 
veces el salario mlnimo general del área que correspondiera. 

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 
Cuadro comparativo IMSS - INFONA V/T. 

IMSS. INFONAV/T. 
Concepto: Subcuenta de Retiro. Subcuenta de vivienda. 

Sujeto del entero. Patrón Patrón 

Base de Salario base de cotización Salario base do cotización 
hasta 10 SMG del área cotización hasta 25 SMGDF <100<1ráflca 

Cuota 2% 5% 
Periodicidad del Bimestral. Bimestral. entero. 

Ola de pago. 17 ene, mar, may, ju/, sep, nov. 17 ene, mar, may, ju/, sep, 
nov. 

Entero provisional. No se efectúa. No se efectúa. 
Actualización del Se actualiza can el INPC. No se actualiza el saldo. saldo. 

Interés del saldo. Mlnimo a la lasa del 2 % anual Proporcional al remanente de 
tasa real. operación del INFONAVIT. 

Cuando el trabajador cumpla 65 años. 
Retiro de los Derecho a pensión por cesantla en edad avanzada, vejez, 

fondos (en ambos invalidez, incapacidad permanente total, incapacidad 
casos al 100%). permanente parcial del 50% o más, plan organizado por el 

patrón, contrato colectivo. 

Retiro Régimen Exento hasta 90 veces el 1 
SMG dat área, por cada año Exento en su totalidad. Fiscal. 

de aportación. 
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Fecha limite: 

01/May/1992 

29/May/1992 

01/Jul/1992 

01/Sep/1992 

31/Dic/1992 

01/Ene/1993 

Asl, el banco abrla una cuenta a cada trabajador con la 
información proporcionada por los patrones. La Cuenta individual 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, tenla dos subcuentas, 
Seguro de Retiro y Fondo Nacional de Vivienda. 

INICIO DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. 

PATRÓN. Institución de Crédito. 

Comienza el plazo para abrir la cuenta Comienza a recibir ta 
información necesaria para global por las aportaciones al SAR, el individua/izar las cuentas por patrón debla proporcionar al banco la trabajador o en su caso abrir información sobre sus trabajadores. una cuenta global. 

Obligado a entregar relación de Comienza a emitir Certificados trabajadores anotando: Nombre, RFC, de Aportación (Del 01-05-92 al 
domicilio y aportación de cada uno o 31-08-92 a empleados que presentar la información de los terminen su relación laboral. trabajadores en el formato SAR-04-1. 

Se vence el plazo para que los patrones 
con 100 o más trabajadores abn"eran la 
cuenta global o en su defecto la 
individualización do las cuentas. 

Entera cuota inicial del seguro de retiro Comienza a recibir las cuotas y 
(/MSSJ igual al 8% del salario base de las aportaciones patronales 
cotización al 1º de mayo de 1992, sin tanto en cuentas globales como 
exceder de 25 SMGDF. individua/es. 
Entera aportación a la subcuenta de 
vivienda correspondiente al 2° bimestre de 
1992, igual al 5% del salario base de 
cotización del bimestre sin exceder de 10 
SMG del área aeoaráfica. 
Si cuenta con menos de 100 trabajadores, 
se vence el plazo para abrir la cuenta 
global o en su defecto la individualización 
de cuenta. 

Obligatoriamente individualizan 
/as cuentas globales abonando 
en cada subcuenta el saldo que 
a cada trabajador le 
corresoonde. 

Hasta esta fecha estaba obligado a 
expedir comprobantes del pago del SAR a 
favor de sus trabajadores. 

Inicia los depósi/os adicionales. Inicia el Comienza a expedir 
plazo para aceptar traspasos a otras comprobantes individuales. 
Instituciones de Crédi/o o Inversión. 

22 



30/Abr/1992 

11/May/1992 

26/Jun/1992 

19/0cl/1992 

23/0cl/1992 

30/Dic/1992 

Se establece la mecánica para que los patrones enteraran 
las cantidades a las instituciones de crédito y se publican las 
formas: 

SAR-01-1 Formulario para la Aportación del Patrón a sus 
Trabajadores. 

SAR-02-1 Detalle de Aportación al Trabajador. 

SAR-03-1 Comprobante de Aportación al Trabajador. 

SAR-04-1 Registro y Actualización de Datos del Trabajador. 

SAR-05-1 Registro y Actualización de los Beneficiarios del 
Trabajador. 

Se publica un aviso del INFONAVIT en el que se aclara 
que las empresas deberlan cubrir ante las instituciones de 
crédito, las aportaciones del 2° al 6° bimestre de 1992. 

Se publica un acuerdo que estable 2 reglas sobre el SAR: 

a) Los patrones que tuvieran 100 o más trabajadores, deblan 
entregar a cada uno de ellos, a más tardar con el último 
pago de sueldo del mes de julio de 1992, un comprobante 
que acreditará que realizaron la apertura de la cuenta y el 
entero de las aportaciones. 

b) Los patrones que tuvieran menos de 100 trabajadores, 
debian entregar la mencionada constancia, a más tardar 
junto con el último sueldo del mes de septiembre de 1992. 

Se publica un aviso en el cual se dan a conocer las 
obligaciones de los patrones y los trabajadores respecto al 
Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Se publica un acuerdo que adiciona a las regias generales 
sobre el SAR, que cuando los bancos recibieran cuotas y 
aportaciones que no pudieran individualizarse, porque no se 
hablan llenado correctamente los formularios correspondientes, 
las devoiverian a los patrones obligando a éstos a efectuar la 
individualización de las cuotas y presentar correctamente los 
formularios. 

Se publican nuevas formas SAR-01-2, SAR-02-2 y SAR-
3-2, adecuando los formularios para ser llenados con nuevos 
pesos. 
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20/Jul/1993 Se establecen numerosas reformas a la LSS, en el sentido 
de ampliar las bases de cotización (por aumento en los limites 
superiores y en la base}, aumentar las tasas, imponer nuevas 
obligaciones a los patrones y derogar el Impuesto sobre las 
Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, conocido 
comúnmente como el Impuesto del 1%. 

Según las publicaciones hechas por el IMSS en diversos 
diarios del pals, al patrón y al trabajador, las reformas les 
impactaban en un 0.45%, refiriéndose exclusivamente al 
incremento de tasas, sin embargo como a continuación 
analizaremos, ésta era una verdad a medias pues el incremento 
de la tasa era sólo el efecto más fácilmente cuantificable, sin 
embargo se realizó un incremento amplio de la base de 
cotización y de las obligaciones patronales. 

Reformas a la LSS vigentes a partir del 21 de Julio de 1993. 
Articulo: Contenido: 

Art. 9 Bis (Nuevo) Se incluyen de la Base de Colización elementos que no estén 
Interpretación y expresamente excluidos de la Ley y se endurece la aplicación 

aplicación estricta. de sanciones y la tipificación de delitos. 

Se agrega la obligación a cargo del patrón de determinar 

Art. 19 Fracc. /11 
las cuotas obrero patronales, de acuerdo a lo siguiente: 

Autodeterminación 2° Bim/1994 más de 60 trabajadores. 
de Cuotas. 5° Bim/1994 10 hasta 50 trabajadores. 

2° Bim/1995 menos de 10 trabajadores. 

Art. 19 último 
Opción a los patrones que llevan su contabilidad mediante 

párrafo (Nuevo) 
sistema de registro electrónico, de dar los avisos de alta y 

Aviso/dispositivos baja mediante dispositivos magnéticos. 
magnéticos. 

Art. 9-A y 3 transit. A partir del 1° de enero de 1994, los que se dictaminen 
Dictamen voluntan·amente gozan del beneficio de no ser sujetos de 
Voluntario. visita domiciliaria. 

Art. 19-A (Nuevo) Obligación a cargo de los patrones de 300 o más 
y 3° transitorio trabajadores, a presentar copla con firma autógrafa con 

Dictamen los anexos del Dictamen Fiscal, referentes al pago de 
Obligatorio. cuotas. Reforma vigente a partir del 1 de Enero de 1994. 

Art. 32 Todos los cambios en el salario base de cotización, surten 
Salario Base de efectos a partir del dla en que ocurran. En lo que respecta al 

Cotización fondo de ahorro, si se integra en forma diferente a la 
Fracción 11 establecida o puede el trabajador retirarlo más de dos veces 

Fondo de Ahorro. al añc. '"tegra salario. 
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Reformas a la LSS vir1entes a partir del 21 de Julio de 1993. 
Artículo: Contenido: 

Fracción 11 Se establece que las cantidades entregadas por el patrón 
Cantidades para para fines sociales deberlan ser de carácter sindical, para no 
fines sociales. integrar el salario de los trabajadores. 

Fracción V 
Se establece el cobro al trabajador de un 20% del SMG por Alimentación y 

habitación. cada uno de los conceptos para no integrar salario. 

Fracción VI Se limitan a un máximo de 40% del SMG para no integrar 

Despensa. salario y por Acuerdo del Consejo Técnico sólo integra el 
excedente. 

Fracción VII Se limitan a un máximo de 10% del salario base de cotización Premios de 
asistencia y por cada uno, para no integrar salario y por Acuerdo del 

puntualidad. Consejo Técnico sólo integra el excedente. 

Fracción VII/ Cualquier cantidad entregada para fines sociales que no sea 
Planes de para constituir fondos de algún plan de pensiones integrará 
pensiones. salario. 

Se elimina esta excepción por lo que todo tiempo extra 

Tiempo extra. integrar/a salario, sin embargo se emitió un criterio provisional 
para integrar el excedente a 78 horas en un bimestre o 270 
horas en un año. 

Último párrafo Se agrega como requisito para la no integración, el que estén 
Registro Contable. debidamente registrados en contabilidad. 

Arl. 33 
Se incrementa el limite superior del salario base de cotización 
de 10 a 25 veces el SMG para los ramos de Guarder/as, 

Incremento del Enfermedades y Maternidad y Riesgos de Trabajo. 
tope de 

integración. 21/JUU1993 De 10 a 18 veces el SMG 
01/ENE/1994 De 18 a 25 veces el SMG 

Arl. 37, fracción IV Se obliga al patrón a cubrir las cuotas al SAR por Cotización al SAR 
en ausencias. trabajadores con Incapacidad. 

Arl. 45 A excepción del SAR, los plazos de pago se reducen del dla 
Reducen Plazo de 17 al 15. Reforma vigente a partir del 15 de Agosto de 1993, 

Pago. Pago provisional del 4° bimestre. 

Arl. 46 y 278 Se incorpora la figura de actualización de créditos, lo que ya 
Actualización de venia haciéndose por aplicación supletoria del Código Fiscal 

créditos. de la Federación. 
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Reformas a la LSS vlaentes a aartlr del 21 de Ju/lo de 1993. 
Articulo: Contenido: 

Art. 46 
El IMSS podrá emitir liquidaciones valiéndose de cualquier 

Estimativa de información con la que cuente e inclusive a través de los 

Cuotas. expedientes o documentos proporcionados por otra autoridad 
fiscal. 

Art. 79 Se incrementan substancialmente las primas del Seguro de 
Incremento de Riesgos de Trabajo. El incremento fue regresivo, pues en et 

Primas. Grado I fue de 227% y en el Grado V fue de 15. 27%. 

Art. 79 
Se faculta al Consejo Técnico para promover la Revisión 

Revisión Trianua/. Trianual de la /ab/a de primas para buscar el equilibrio 
financiero. 

Art. 80 y5º Se establece la obligación de las empresas de revisar 
transitorio anualmente e/ grado de riesgo en el cual estén clasificadas. 

Autocfasificación Vigente a partir del 2° bimestre de cotización de 1995, 
en grado de considerando como primer periodo de medición: Del 01-Ene 

Riesgo. al 31-Dic/1994. 

Art. 114 Patronal aumenta (0.35) de 8.40 a 8.75% 
Incremento de 
Cuotas en EyM. Obrera aumenta (.125) de 3.00 a 3.125% 

Art. 160 Se incrementa la ayuda para gastos de matrimonio de N$6.00 
Aumenta la Dote 

matrimonial. 
a un salario mlnimo mensual (N$420.10). 

Encontrándose aún vigente e/ aumento progresivo 
aprobado en 1991, se incrementan nuevamente las tasas. 

Patronal aumenta (0.77) de 5.18 a 5.950% 

Art. 177 y 8° 
Obrera aumenta (.275) de 1.85 a 2.125% 

transitorio 
Año Patrón Obrero Incremento de 

cuotas en /VCM. 1993 5.180 1.850 % 

1994 5.670 2.025 % 

1995 5.810 2.075 % 

1996 5.950 2.125 % 

Se faculta al IMSS y a la SHCP para que indistinta y 

Art. 183G 
simultáneamente fiscalicen el cumplimiento de las 

Fiscalización del 
obligaciones. Es decir, se permite que dos autoridades 

SAR. 
distintas tengan competencia sobre las mismas 
contribuciones, creando incertidumbre la diferente 
interpretación y criterio de cada una de ellas. 
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Reformas a la LSS viaentes a partir del 21 de Julio de 1993. 
Articulo: Contenido: 
Art. 257 Sé dan amplias facultades al Director General incluyendo las 
Amplias de dominio, por lo que no necesitaba de aprobación de la 

facultades al Asamblea y el Consejo Técnico para tomar decisiones de 
Director General. trascendencia. 

Art. 283 
Las sanciones se aplican por el IMSS y ya no por la 

Sanciones por el 
Secretarla del Trabajo y Previsión Social. IMSS. 

Art. Segundo Se abroga fa Ley del Impuesto sobre las Erogaciones por 
Abrogación del 

Remuneración al Trabajo prestado bajo la Dirección y 
1% 

Remuneraciones dependencia de un patrón. Reforma vigente a partir del 1 
de Agosto de 1993. 

Federales. 

De las reformas antes referidas, sobresale la del Art. 19, que 
impone al patrón la obligación de autodeterminar las cuotas obrero 
patronales. Esta obligación se asumió en tres etapas según el número 
de trabajadores que tuviera el patrón: si contaba con más de 50 
trabajadores a partir del 2° bimestre de 1994 debla enterar las cuotas 
autodeterminándolas; los patrones con menos de 50 y más de 1 O 
trabajadores deblan autodeterminar las cuotas a partir del 4° bimestre 
de 1994 y aquellos patrones con menos de 1 O trabajadores deberlan 
cumplir con esta obligación a partir del 2º bimestre de 1995. 

Otra reforma importante, fue la modificación del articulo 80, 
donde se establecla la obligación patronal de autodeterminar por 
primera vez su grado de riesgo de trabajo y prima, tomando en 
consideración el Indice de siniestralidad9 que se registrara del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 1994, con vigencia a partir del 2° bimestre 
de cotización del año de 1995. 

INDICES 
FRECUENCIA 1 GRAVEDAD 1 SINIESTRALIDAD 

lf =( n x 1000/90) IN \ 1g = (S/365)+ (0.16X1) + (16 X D)/ N \ Is= ( lfX lg) 1000 000 

' Indico do slnlostralldad. 
Indico do frocuoncla. Se definla (Art. 28 Reglamento) corno ta probabilidad de que ocurriera un 
siniestro en un dla laborable. Se consideraban riesgos de trabajo terminados, aquellos casos en que et 
trabajador siniestrado hubiera sido dado de alta y declarado apto para continuar con sus labores o 
cuando se iniciara una capacidad permanente parcial o total o cuando ocurriera la muerte. 

Indico do Gravodad. Se definla (Art. 28 Reglamento) corno el tiempo perdido en promedio por 
riesgos de trabajo que produzcan incapacidades temporales, permanentes parciales o totales y 
delunciones, entre el numero de trabajadores promedio expuestos al riesgo en et lapso que se analice. 
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Significado de las variables: 

lf = Indice de Frecuencia. 

lg = Indice de Gravedad. 

Is= Indice de Siniestralidad. 

n = Número de casos de riesgos de trabajo terminados. 

N = Número de trabajadores promedio expuestos a los riesgos o et 
resultado de dividir et número de dlas cotizados entre 365 días. 

S = Total de dlas subsidiados a causa de Incapacidad temporal. 

1 = Suma de los porcentajes de tas incapacidades permanentes 
parciales y totales. 

D = Número de defunciones. 

Significado de las constantes: 

1 000 000 Ponderación para hacer más fácil la lectura y aplicación del 
Indice de siniestralidad. 

365 Número de dlas naturales del año. 

16 Factor de ponderación sobre la vida activa de un individuo que 
es victima de un accidente mortal, o de una Incapacidad 
permanente total. 

90 Factor de equilibrio, relalivo al número de casos de riesgos de 
trabajo por cada mil trabajadores expuestos al riesgo. 

01/Jun/1994 Reforma al articulo 168, en el sentido de fijar que la 
cuantla de la pensión de invalidez, vejez o cesantla en edad 
avanzada, no podla ser menor al 100% del SMGDF. Esta 
reforma inició su vigencia el 1º de enero de 1995. 

1.1.17 Presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León. 
(1994-2000) 

Desvanecidos el mito salinista de la paz social y la publicitada llegada de 
nuestro pals al primer mundo, diciembre de 1994 significó pobreza y desempleo, 
alzas abruptas en las tasas de interés, volatilidad de los flujos de capital, cierre de 
miles de pequeñas y medianas empresas, millones de mexicanos con créditos 
bancarios capitalizados en más del 100%, un déficit en la Cuenta Corriente de 28,000 
millones de dólares (importe superior al 7% del PIB), vencimientos por 44,000 
millones de dólares de deuda directa que fueron pagados con el préstamo emergente 
de 50,000 millones de dólares que hicieron al gobierno mexicano el Fondo Monetario 
Internacional y el Departamento del Tesoro de los EUA. 
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De tal guisa, que a un año del desastre económico llamado por millones de 
mexicanos "el error de diciembre", en alusión a la carta de renuncia del Lic. Jaime 
Serra Puche, titular de la SHCP y negociador del TLCAN en el sexenio salinista, en la 
que acepta haberse "equivocado" en la instrumentación de la ampliación de la banda 
de flotación; el dla B de diciembre de 1995 fue aprobada por la Cámara de Diputados 
la iniciativa de Ley del Seguro Social enviada por el Ejecutivo Federal. 

No obstante el rechazo de amplios sectores de la población a la aprobación de 
la Ley del Seguro Social, en tan sólo tres dlas, del 6 al B de diciembre, 269 Diputados 
del PRI avalaron la iniciativa presidencial, rnayoriteando a los Diputados del PAN, 
PRD y PT, que en conjunto sumaron 160 votos en contra. Durante la discusión de la 
iniciativa, el coordinador prilsta Hurnberto Roque Villanueva enarbolaba en la 
iniciativa la bandera de la justicia social, mientras que el presidente del GEN del PAN, 
Carlos Castillo Peraza, se sumaba a la presión de la cúpula empresarial de aprobar la 
ley. En el salón de debate se lelan mantas en repudio a ta privatización del seguro 
social, pero los Diputados, ya hablan sancionado una decisión previamente tornada 
en respuesta a las demandas del Consejo Coordinador Empresarial. 

Al respecto, Cristina Laurel, investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, y experta en la materia, consideraba que no existla ningún candado a 
la reversión de cuotas, quedando a discrecionalidad del IMSS cuándo hacerlas o no, 
mientras por otra parte, con la individualización de las cuentas en las Administradoras 
de Fondos para el Retiro, se terminaba con la solidaridad del IMSS. 

De 1994 a 1995, el SMGDF se habla incrementado en 4.BB pesos, al pasar de 
$15.27 a 20.15, respectivamente. Un trabajador con un salario diario integrado de 
$22, importe superior al salario rnlnirno en ambos años, pagaba cuotas diarias de 
$1.13 en 1994, de $1.14 en 1995, y cubrirla en 1997 cuotas por $0.53 diarios según 
la nueva Ley del Seguro Social. 

Sin embargo, ante las bondades de la nueva Ley, la esencia de la reforma era 
privatizar el sistema de pensiones y cubrir el desequilibrio financiero que arrastraba el 
Instituto desde principios de los años BO's. Con la cuenta individual de retiro y 
vivienda, la solidaridad social del seguro era ya inexistente. 

La Ley del Seguro Social fue publicada en el DOF, el 21 de diciembre de 1995, 
su articulo primero transitorio, establecla su entrada en vigor el dla 1° de enero de 
1997 y derogaba la LSS publicada en el DOF el 12 de marzo de 1973, asl corno las 
disposiciones legales que la contravinieran. Sin embargo, en Decreto publicado el 21 
de diciembre de 1996, se prórroga la vigencia legal al dla 1° de julio de 1997. 

21/Dic/1995 

21/Dic/1996 

Publicación en el DOF, de la LSS que se suponla iniciarla 
su vigencia el 1° de enero de 1997. 

Decreto que prorroga la entrada en vigor de la LSS hasta 
el dla 1° de julio de 1997. 
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1º/Jul/1997 Entrada en vigor de la Tercera Ley del Seguro Social, 
vigente hasta el 20 de diciembre de 2001. 

LEY DEL SEGURO SOCIAL Vigente desde e/ 1° de julio de 1997. 

Estructurajurfdlca hasta e/ 20 de diciembre de 2001. 
Artlcu/os 

Título Primero. Disposiciones Generales. 

Cap_ltuto Unico. 1 01 1 al 1 10 

Titulo Segundo. Del Régimen Obligatorio. 

Capitulo/. 1 Generalidades. 1 11 1ª'1 26 

__f!yl_ltu/o 11. 1 De las Bases de Cotización J.' de las Cuotas. 1 27 1 al 1 40 

_ f!Jp_ltulo 111. Del Seguro de Riesgos de Trabajo. 

j'"~'""-"'" 
Generalidades. 41 al 55 

: Sección Segunda. De las Preslaciones en Esp_ecie. 56 al 57 
Sección Tercera. De las Preslaciones en Dinero. 58 al 67 
Sección Cuarta. Del Incremento Periódico de las Pensiones. 68 al 69 
Sección Quinta. Del Régimen Financiero. 70 al 79 
-~cción Sexla. De la Prevención de Riesgos de Trabaio. 80 al 83 

Ca¡i_ltu/o IV. Del Seguro de Enfermedades y Maternidad. 

rMPri~o Generalidades. 84 al 90 
~cción S_E)gunda. De las Prestaciones en Es¡i_~------~- al 95 
acción Tercera. De las Preslaciones en Dinero. 96 al 104 
ección Cuarta. Del Régimen Financiero. 105 al 108 
ecCión Quinta. De la Conservación de Derechos. 109 
ección Sexta. De la Medicina Preventiva. 110 al 111 

- Ca¡i_ltulo V. Del Seauro de Invalidez .I' Vida. 
:~cción Primera. General/dadas. $ al ~ 
~acción Segunda. Del Ramo de Invalidez. 119 ¿ 126 
Sección Tercera. Del Ramo de Vida. 127 al 137 
Sección Cuarta. De las Asignaciones Familiares y Ayuda 

138 al 140 Asistencial. 
Sección Quin/a. De la Cuantla de las Pensiones de Invalidez y 

141 al 145 Vida . 
. _Sección S~la_: __ _Q¡¡J_~gimen Financiero. _1§_ ~ .ill. 

Sección Séptima. De la Conservación y Reconocimiento de 
150 al 151 Derechos. -------· 
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LEY DEL SEGURO SOCIAL Vigente desde el 1' de julio de 1997. 

Estructura jurldica hasta e/ 20 de diciembre de 2001. 

J:.!'R/tulo _v_I_. __ _ Del Seg_~ de R~_p. Cesantla en_!!__qad avanz_¡¡<!I!_y_Ve}_!!~,___ 
Sección Primera. Generalidades. 152 al 153 

__ Sección Segunda. Del Ramo de Cesantla en Edad Avanzada. 154 al 160 

- Sección Tercera. Del Ramo de Ve¡ez. 161 al 164 
Sección Cuarta. De la AYIJ!Í_llJJ_ara Gastos de Matrimonio~~--- 165 al 166 
Sección Quinta. Del Régimen Financiero. 16'1 81 ~ 

- Sección Sexta. De la Pensión Garantizada. 170 -ar 173 -
Sección Séotima. De fa Cuenta Individual v de las SIEFORES. 174 al 200 

fl!Rltulo VII. Del Seguro de Guardarlas y de las Prestaciones Sociales. J Sección Primera. Del Ramo de Guardarlas. T2oTlalf207 
Sección Segunda. Del Ramo de las Prestaciones Sociales. 208 al 210 
Sección Tercera. Del Réoimen Financiero. 211 at 217 

Capitulo VIII. De la Continuación Voluntaria en el Régimen 218 al 221 
Obl/gatorlo. 

Capitulo IX. De la Incorporación Voluntaria al Régimen 
¡222¡ ª'E Obligatorio. 

~J!ltuloX. 1 De la Seguridad Social en e/ Campo. j234j all239 

Título Tercero. Del Régimen Votuntarlo. 
cae/lulo l. Del Seauro de Salud p_ara la familia. -j 240 ¡ al ¡ 245 

-.Y.!'fJIJulo 11. ____ LDe los seguros adicionales. 246 al 250 

Titulo Cuarto. Del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
_g_11e1tulo l. De las atribuciones, recursos l'.2r.ganos. 251 al 257 
~lluloll. De la Asamblea General. 258 --ªL ~ Caellulofll. Del Consejo Técnico. 263 at 

- Cae/tufo IV. De la Comisión de Vigilancia. 265 al 266 
Cae/lulo V. De la Dirección General. 267 --ªL 269 
Cap_ltulo VI. De los Órganos RegÍQ!lafes_y Delegacionales. 270 al m 
Capitulo VII. De la Inversión de las Reservas. 278 al 286 

Titulo Quinto. De los Procedimiento~ la Caducidad y Prescrlp_clón. 
cae/lulo l. Generalidades. 2871 al 290 
caeltuloll. De los Procedimientos. 291 al 296 
Capitulo 111. De la Caducidad y Prescrip_ción. 297 al 302 

Titulo Sexto. De las reSJ!Onsab/lidadcs y sanciones. 
~e/lulo Unfco. j 303 [~}305 

-Artfculos transitorios. 1º. al 280 
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Esta ley, reorganizó los seguros comprendidos de la siguiente forma: 

Seguros del Régimen Obligatorio Seguros del Régimen Ob//gatorlo a 
hasta el 30 de Junio de 1997. nartir del 1° de julio de 1997. 

o Ries_qos de Trabajo. o Riesqos de Trabajo. 
o Enfennedades v Maternidad. o Enfermedades .I' Maternidad. 
o Invalidez, Vejez, Cesantfa en Edad 

lnva//dez y Vida. 
Avanzada .I' Muerte. o 

Retiro. o Retiro, Cesan tia en Edad 
o 

Avanzada v Vejez. 

Guarder/as. o Guarderías y Prestaciones o Socia/es. 

Además de la reorganización de los ramos de Cesantia en Edad Avanzada y 
Vejez dentro del seguro de Retiro, el ramo de Muerte cambia su nombre por el de 
Vida y se adiciona el ramo de Prestaciones Sociales al seguro de Guarderlas. 

LIMITES DE! COT/ZACION: Del 1º de Ju/lo de 1997 y hasta el 1° de Julio de 2007. 
Articulo 1o., 2o., 28 y Vigésimo Quinto Transitorio 1997 

IMSS INFONAV/1 
Año Riesgos Enfenned. Invalidez 1 Retl Cesanlla Guardarlas 

Trabajo y Matem. y Vida ro y vejez Prest.Soc. Vivienda 

Limite de Cotización en dlas de Salario Mlnimo General del D.F. 
Hasta el 20/Jut/1993 10 10 10 ---1L 10 10 10 
21/Jul al 31/Dic/1993 10 18 10 25 10 18 10 

01/Eno/1994 al 
30/Jun/1997 " 

25 25 10 25 --10- 25 10 

01/Ju/11997 25 25 15 --1L 15 25 15 
01/Jul/1998 25 25 16 25 16 25 16 

-- 01/Ju/11999 25 -~ _1_7_ 25 17 25 17 --
01/Ju/12000 25 ~-

_1_8_ 25 -1il 25 18 .. 

01/Jull2001 25 
__ 2_5 _ _ 1_9_ ~- 19 25 19 

01/Ju/12002 25 25 20 25 20 25 20 
01/Jull2003 25 25 21 25 21 25 21 
01/Jull2004 25 25 22 25 22 25 22 
01/Jull2005 25 25 ~-25 23 25 23 

--01/Jul/2000- '25 
__ 2_5 __ _2_4 _ 25· 24 25 24 

01/Ju/12007 25 -~ 25 25 25 25 25 

10 El Limite de cotización establecido para el INFONAVIT hasta el 30 de junio de 1997, era de 10 veces 
el SMG del Área Geográfica del patrón, por lo que existla diferencia con el precepto de la LSS, cuyo 
limite se expresaba en veces del Salario Mlnimo General del D.F. Con la entrada en vigor de la LSS 
del 1° de julio de 1997, dicha inconsistencia es subsanada, y desde entonces /os Limitas de 
Cotización tanto do la LSS como do la Lay del INFONA VIT so basan on o/ Sa/a1to Mlnlmo 
Gonoral qua rlqo en o/ D.F. 
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En lo que respecta al salario base de cotización, no se incorporan al texto legal 
los Acuerdos del Consejo Técnico que permitlan integrar el salario únicamente con el 
excedente de las cantidades mencionadas en la LSS y se adiciona una fracción para 
excluir de la base el tiempo extraordinario pagado dentro de los limites legales, es 
decir 3 horas diarias 3 veces por semana. 

Se incrementan nuevamente los limites máximos de cotización para los ramos 
de Invalidez y Vida, Cesantla en Edad Avanzada y Vejez, y se contempla un 
incremento gradual de 1 SMGDF el 1° de julio de cada año hasta llegar al limite de 
25, el 1° de julio de 2007 de conformidad con los Artlculos 28 y Vigésimo Quinto 
Transitorio para 1997, asl como el Acuerdo 268/97 publicado en el DOF el 18 de julio 
de 1997. Se adiciona también a la LSS, el limite inferior de cotización en 1 SMGZ, por 
lo que ni en el caso de jornada reducida se reciben cuotas con base en un salario 
inferior al mlnimo. Se establece el mes natural (antes bimestral) como periodo para el 
pago de cuotas, a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a su causación. 

Para las cuotas, se introduce una nueva mecánica de cálculo con base en el 
SMGDF, como una cuota fija a cargo del patrón en el caso del seguro de 
Enfermedades y Maternidad, además en este seguro se establecen dos cuotas, una 
para el pago de las prestaciones en especie y otra para el pago de las prestaciones 
en dinero y se establece que dichas cuotas se modificarán de acuerdo con el Articulo 
Décimo Noveno Transitorio para 1997 y el Acuerdo 692/99 publicado en el DOF el 26 
de enero de 2000, para quedar de la siguiente forma: 

Tasas de las Cuotas del Seguro de Enfermedades y Maternidad 

Límite superior de cotización de 25 veces el S.M.G. que rige en el D.F. 

Cuotas: 
Cuota Excedente3 Prestaciones en Gastos Médicos 
FiiL SMGDF Dinero Pensionados 

Fundamento Art. Art. 106, Fracción 11 Art.107 
Art. 25, segundo 

--1!!.~ 106,/ oárrafo 
Modificación +0.65 -0.49 • 0.16 • 0.65 0.00 0.00 º·ºº o.oo 0.00 0.00 

Vi_qencia Patrón Patrón Obrero COP Patrón Obrero COP Patrón Obrero COP 
01/Jul/1997 13.900 6.000 2.000 8.000 0.700 0.250 0.950 .1QÉQ. 0.375 1.425 
01/Ene/1999 14.550 5.510 1.840 7.350 0.700 0.250 0.950 1.050 0.375 1A25 
01/Ene/2000 15.200 5.020 1.680 6.700 0.700 0.250 0.950 1.050 ~0.375 1.425 
01/Ene/2001 15.850 4.530 1.520 6.050 0.700 0.250 0.950 1.050 0.375 1.425 
01/Ene/2002 16.500 4.040 1.360 5.400 0.700 0.250 0.950 1.050 0.375 1.425 
01/Ene/2003 17.150 3.550 1.200 4.750 0.700 0.250 0.950 1.050 0.375 1.425 
01/Ene/2004 17.800 3.060 1.040 4.100 0.700 0.250 0.950 1.050 0.3i( . 1.425 
·01/Ene/2005 18.450 2.570 0.880 3.450 0.700 0.250 0.950 1.050 0.375 1.425. 
01/Ene/2006 19.100 2']580 0.720 2.800 0.1M -0.2~ 0.950 ToSo 0.375 1.425 
01/Ene/2007 19.750 1.590 0.950 1.050 

~--

1.425 0.560 2.150 0.700 0.250 0.375 
01/Ene/2008 20.400 1.100 0.400 1.500 0.700 0.250 0.950 1.050 0.375 1.425 
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Dentro de los sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, desaparecen 
las administraciones obreras o mixtas y los ejidatarios, comuneros, colonos y 
pequeños propietarios, y pasan ahora a ser sujetos de aseguramiento al régimen 
obligatorio en forma voluntaria. También en el seguro de Riesgos de Trabajo, por 
primera vez la LSS contempla la posibilidad de disminuir la prima de riesgo hasta el 
limite de 0.25%, independientemente de la clase en la que se hubieran inscrito de 
acuerdo con su actividad. Esta Ley, incluyendo las reformas del 20 de diciembre de 
2001, es objeto de estudio en este trabajo de investigación, por lo que considero que 
el mayor abundamiento podrá encontrarse en el tema respectivo. 

17/Sep/1997 

11/Nov/1998 

Las Administradoras de Fondos para el Retiro comienzan a 
recibir el dinero del SAR que administraban las instituciones 
bancarias desde su nacimiento en 1992. 

Publicación en el DOF, el Reglamento de Organización 
Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

1.1.18 Presidencia de Vicente Fox Quesada. 
(2001-2002) 

El gobierno de Vicente Fox Quesada, ha sido uno de los que mayores 
expectativas ha generado en nuestra historia reciente, el espejismo publicitario se 
desvaneció muy pronto y al voto útil muchos mexicanos le perdieron sentido, a un 
año de viajes al extranjero, altas tasas de desempleo y crecimiento de cero de la 
economia, habla que adicionarle sus arrebatos, su visión de empresario eficientista, 
las contradicciones entre los Secretarios de Estado y el Jefe del Ejecutivo, asl como 
sus innumerables declaraciones ambiguas y comprometedoras. 

En materia de segun·dad social, en los primeros d/as del mes de octubre de 
2001, et Ejecutivo presentó ante la ¡Cámara de Senadores/, una amplia propuesta 
de refonna de la Ley del Seguro Socia/ vigente desde el 1º de julio de 1997. La 
admiración es hecha, en el sentido de que de conformidad con e! inciso h) del Art. 72 
de nuestra Carta Magna: "la formación de las leyes o decretos puede comenzar 
indistintamente en cualesquiera de las dos Cámaras con excepción de los 
proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o Impuestos, o 
sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en 
la Cámara de Diputados". Es decir, el Ejecutivo envio a una Cámara incorrecta, una 
propuesta de gran alcance y amplitud. 

Finalmente tras sufrir modificaciones, el 15 de diciembre de 2001 ésta propuesta 
fue aprobada por el Congreso de la Unión, para ser expedida por el Jefe del 
Ejecutivo el dla 19 del mismo mes y año. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. 

Al margen un sello con et Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. 

Presidencia de la República. 
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 
sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

ARTICULO ÚNICO: Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Seguro Socia/, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 
1995, en los términos siguientes: 

A Se reforman los art/cu/os: 5; 8; 9; 12, fracciones /, 11, y ti/; 15, fracciones /, 111, V, VI y 
IX, penúltimo y 11/limo párrafos; 16; 17; 18, primer párrafo; 19; 22; 27; 30, fracción 11; 31, 
fracción/; 34; 39; 40; 50; 51, último párrafo; 58, fracción 11; primer párrafo; 62; 66, último 
párrafo; 72; 74, segundo párrafo; 76, primer párrafo; 79, fracción VIII; 82, segundo párrafo; 
87, segundo párrafo; 88, segundo párrafo; 89, fracciones 11 y ti/; 109; 137; 141, primer 
párrafo; 149, segundo párrafo; 154, primer párrafo; 171; 173; 180; 183; 201; 205; 207; 209, 
segundo y tercer párrafos; 210, fracciones/, 11, ///, IV, V, VI y VII; 218, pn'mer párrafo; 219; 
220, fracción 11; 222, fracción 11, inciso a); 224, segundo párrafo; 227, fracción /; 228, 
fracción 11; 229; 231, fracción/; 232; 233; 237; 242, primer párrafo; 251, fracciones/, IV, VI, 
VII, Vt/I, X, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XIX, XXI y XXt/I; 253; 256; 263, segundo párrafo; 264, 
fracciones IV, VI, VII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI y XVII; 265; 266, fracciones 11, IV y V; 268, 
fracciones 111, VII, V/ti y X; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 
283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 291; 294, primer párrafo; 295; 296, primero y último 
párrafos; 297, primer párrafo; 303; 304, y 305; las denominaciones de los cap/tu/os /, VI y 
VII del Titulo Cuarto para quedar como sigue: Cap/tu/o I 'De /as Atribuciones, Patrimonio y 
Órganos de Gobierno y Administración': que comprende los artlculos 251 al 257; Cap/tu/o 
VI "Del Instituto Mexicano del Seguro Social como Organismo Fiscal Autónomo", que 
comprende /os art/cu/os 270 el 277 G, y Cap/tu/o VII "De la Constitución de Reservas", que 
comprende los artlcu/os 278 al 286 E; la denominación del Cap/tu/o I del Titulo Quinto para 
quedar como sigue: Cap/tu/o I "De los Créditos Fiscales", que comprende los artlculos 287 
al 290; la denominación del Titulo Sexto para quedar como sigue: "De las 
Responsabilidades, Infracciones, Sanciones y Delitos", y el Capitulo Único del Titulo 
Sexto pasa a ser Capitulo 1 "De las Responsabilidades': que comprende los artlculos 303 
y303A. 

B. Se adicionan /os artlculos 5 A; 15 A; 15 B; 28 A; 39 A; 39 B; 39 C; 39 D; 40 A; 40 B; 
40 C; 40 D; 40 E; 40 F; 73, con un último párrafo; 77, con un tercer párrafo, pasando /os 
actuales tercero y cuarto a ser el cuarto y quinto párrafos respectivamente; 79, con un 
segundo, tercero, cuarto y quin/o párrafos; 88, con un tercer párrafo; 89, con una fracción 
IV; 109 con /os párrafos segundo y tercero pasando el actual segundo al cuarto; 111 A; 172 
A; 210 A; 216 A; 218, con un último párrafo; 220, con un último párrafo; 222, fracción 11, 
inciso d), con un segundo párrafo; 224, con un tercer párrafo; 250 A; 250 B; 251, con las 
fracciones XXIV a la XXXVII; 251 A; 263 con /os árrafos sexto, sé timo octavo· 266, 
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fracción VI; 268, fracciones XI y XII; 268 A; 277 A; 277 B; 277 C; 277 D; 277 E; 277 F; 277 
~BAB~-~-~-~BRB~B~B~B~BKB~B 
M; 286 N; 303 A; 304 A; 304 B; 304 C; 304 D; 306 a 319; el Cap/tu/o IV del T/lufo Segundo, 
con una Sección Séptima "Del Registro de las Actividades para la Salud a fa Población 
Derechohabiente'~ el Titulo Tercero con un Capitulo 111 "Otros Seguros"; el Capitulo VII del 
Titulo Cuarto con una Sección Primera "Generalidades", que comprende los artfcufos 278 
al 280, una Sección Segunda "De fas Reservas de los Seguros': que comprende los 
artfcu/os 281 al 286 A, una Sección Tercera 'Ve/ Programa Anual de Administración y 
Constitución de Reservas", que comprende el articulo 286 B y una Sección Cuarta "De fa 
Inversión de las Reservas y de su Uso para la Operación': qua comprende los art/cu/os 
286 C al 286 E; el Titula Cuarto con un Capitulo VIII "Del Sistema de Profesionalización y 
Desarrollo", que comprende Jos artlcu/os 286 F al 286 K, y un Cap/tufo IX "De los Medios 
de Comunicación", que comprende los artlcu/os 286 L al 286 N; el Capitulo // del Titulo 
Quin/o con una Sección Primera "Procedimiento Administrativo de Ejecución", que 
comprende los art/culos 291 al 293, y con una Sección Segunda "De Jos Medias da 
Defensa': que comprende los articulas 294 al 296; el Titula Sexto con un Cap/tu/o 11 "De 
las Infracciones y Sanciones': qua comprende los art/cu/os 304 a 304 D, y un Cap/tu/a /// 
"De /os Delitos': que comprende las art/cufos 305 a 319. 

C. So derogan: el párrafo segundo del articulo 241 y las fracciones XVIII y XIX del 
articulo 264. 

El Decreto por el que se Reforman Diversas Disposiciones de la Ley del 
Seguro Social, fue publicado en el DOF el dia jueves 20 de diciembre de 2001, 
de conformidad con su Articulo Primero Transitorio, Inició su vigencia al dla 
siguiente de su publicación, a excepción de las normas a las que se les 
concedió una vigencia posterior. 

Etapas del Proceso: Reformas LSS de 2001 

1ª Iniciativa de Lei:: Octubre de 2001 
2ª Discusión Octubre a diciembre 
3ª Ae,robación 15 de diciembre de 2001 
4ª Promulg_ación 19 de diciembre de 2001 
5ª Publicación 20 de diciembre de 2001 
6ª Vacación de Lei:: No aelica 
7ª Vigencia 21 de diciembre de 2001 

26/Dic/2001 Se establecen los salarios mlnimos vigentes a partir del 1° 
de enero de 2002, el incremento es de $1.60, $2.15 y $2.45, 
según se trate de la zona A, B o C, respectivamente. 

Zona A Zona B ZonaC 
$ 42.15 $ 40.10 $ 36.30 
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---
LEY DEL SEGURO SOCIAL Vigente desdo el 21 de diciembre de 2001. 

Estructura jur/dlca con las reformas. 

Articulas 

Titulo Primero. Disposiciones Generales. 
--CiiPltu/o Único. ro1-1a1no 

Titulo Segundo. Del Régimen Obligatorio. 
_91'eltu/o l. - Generalidades. ¡ ITTH 
__ (;Qp)l_!Jlo 11. ______ ge las Bases de Cotización y_s!e las Cuotas. _____ -V al 40 F 
Cae/tu/o///. Del Seguro de Riesgos de Trabajo. 

41-~ 55 Sección Primera. Generalidades. 
Sección S_fl_gunda. De las Prestaciones en Especie. 56 al 57 
Sección Tercera. De las Prestaciones en Dinero. 58 ~ 67 
Sección Cuarta_ Del Incremento Periódico de las Pensiones. -~ al 69 
Sección Quinta. 
-----"~ 

Del Régimen Financiara. 70 al 79 
Sección Sexta. De la Prevención de Riesgos de Trabajo. 80 al 83 
Cao/tu/o IV. Del Seauro do Enfermedades v Maternidad. 

-Sección Primera. Generalidades. 84 al 90 
~~ción Sefll!!]Q_a. De las Prestaciones en Eseecie. 91 al 95 
Sección Tercera. De las Prestaciones en Dinero. 96 at104 
Sección Cuarta. Del Régimen Financiero. 105 Bi108 
Sección Quinta. De la Conservación de Derechos. 109 
Sección Sexta. De la Medicina Preventiva. 110 al 111 
Sección Séptima. Del registro de /as actividades para la salud a la 111 A 

población derechohablente. 
__fEp_ltu/o V. Del Seguro de Invalidez y Vida. 
Sección Pninera. Generalidades. 112 al 118 
Sección ~gunda. Del Ramo de Invalidez. ~ al 126 
i)ección Tercera. Del Ramo de Vida. 127 ~137 
Sección Cuarta. De las Asignaciones Familiares y A)(uda Asistencia/. 138 _!!!,__HQ_ 
_Sección Quinta. __[)e la Cuantla de /as Pensiones de lnvalid~ Vida. 141 al 145 
,5!Jcción S_fJ_~ª-· _ Del Régimen Financiero. 146 _i!{ ___JjiL 
§_flf_Q{_ón Sép_tima_,_ De la Conservación)' Reconocimiento de Derechos. 150 al 151 
_file/lulo VI. Del Se11uro de Rol/ro Cosantla en Edad Avanzada , VeJ~---~~ 
Sección Primera. Generalidades. 152 al 153 
Sección Segunda - Del Ramo de Cesantla en Edad Avanzada. 154 fíi16o 
Sección Tercera. Del Ramo de Vejez. 161 al 164 
~~!;c/g!l Cuarta~ __[)_!2_1Q..&'.uda eara Gastos de Matrimonia. 165 al 166 
Sección Quinta. _ _ Del Régimen Financiero. 167 at169 
Sección Sexta. De la Pensión Garantizada. 170 fíi173 
Sección Séptima. De la Cuenta Individual y de las Sociedades de - 174 1fíí 200 

Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 
_ _c;apjtulo_'fll. ____ ~~guro do Guarder/as y de las Prestaciones Soc/ate~-
Sección Primera. _ Del Ramo de Guarderlas. 201 al 207 
Seccigji§_egy_r¡_gQ~ Del Ramo de las Prestaciones Sociales. 208 al 210A 
Sección Tercera. Del Réoimen Financiero. -211 a¡-217 
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LEY DEL SEGURO SOCIAL Vigente desdo el 21 de diciembre de 2001. 
Estructura lur/dica con las reformas. 

Artlcu/os 
_y_apj_lulo VJll. De la Continuación Voluntaria en el Rég. Obligatorio. --11JL. il/._?ll__ 
_i:§Jjlulo_IX. De la Incorporación Voluntaria al R~gimen Obligatorio. ~ ~l _233 
Can/lulo X. De la Seauridad Social en el Camoo. 234 al 239 

Titulo Tercero. Oc/ Régimen Voluntario. 

_CJlp_llu/o /. Del Seguro de Salud para la famliia. 240 a / 245 
_9!p_llulo 11. _ Do los seguros adicionales. 246 Bi25iT 
Canltulotll. Otros Senuros. 250A al 250 B 

Título Cuarto. Del Instituto Mexicano del Seguro Socia/. 
Cap/lulo/. De las atribuciones, patrimonio y órganos de 251 al 269 

gobierno l' administración. 
Bi262 ....f.!!p_ltulol/. De la Asamblea General . 258 

Cap_/tu/otll. Del Consejo Técnico. 263 al 264 
_9!p_llulo IV. Do la Comisión de Vigilancia. 265 al 266 
_9!p_/tulo V. De la Dirección General. 267 ~ 269 

Cap/lulo VI. Del Instituto Mexicano del Seguro Social como 270 al 277 G 
Oroanismo Fiscal Autónomo. 

Caol/u/o VII. De la Constitución de ReseNas. 
Sección Primera. Generalidades. 278 al 280 
Sección Seaunda. De las ReseNas de los Seauros. 281 la/ 286A 
Sección Tercera. Del programa anual de administración y constitución 2868 

de reseNas. 
Sección Cuarta. Do la inversión de las reseNas y de su uso para la 286 c al 286E 

oneración. 
Can/tu/o VIII. Del Sistema do nrofesionalización v desarrollo. 286F al 286 K 
Caaltulo IX. De los medios de comunicación. 286L al~ 

Titulo Quinto. De los Procedimientos, de la Caducidad y Prescripción. 

Cap_ftufo/. De fas Créditos Fiscales. 287 al 290 
....f.!!p_ltulol/. De los Procedimientos . 
Sección Primera. Procedimiento administrativo de eiecución. 291 ªI~ Sección Segunda. De los medios de defensa. 294 al 296 
Caollulo 111. Do la Caducidad v Prescriación. 297 al 302 

Titulo Sexto. De las responsabl/ldades, Infracciones, sanciones y delitos. 

_(;_ap_ltulo /. _De las Fi_C!§p_onsabilidades. ~~il! 303A 
Cap_ltulo //. De fas infracciones y sanciones. 304 al 304 D 
Can/tufo 111. De los delilos. 305 al 319 

Articulas /ransitoriÓs. 1o. al 250 
-
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Al dla siguiente de la publicación del Decreto, el Consejo Técnico del Instituto 
presentaba en los diarios del pais un mensaje donde señalaba que "con las reformas 
y adiciones a la Ley del Seguro Socia/ todos ganan ... no afectan los derechos de tos 
trabajadores ni de los patrones, ni incrementan las cuotas que éstos pagan al /MSS, 
establecen mayor transparencia, cerlidumbre y cerleza jurldica para el quehacer 
institucional y forla/ecen el carácter público, triparlita y solidario del IMSS". 11 

Reformas del 20 de diciembre de 2001, a la Ley del Seguro Socia/, 

Articulo: Reforma o adición (nuevo}: 

Arl. 5 Se establece la integración operativa lriparlita del IMSS, en razón 
(reforma} de que a la misma concurren los sectores público, social y privado. 

Es decir para la operación del Instituto, interviene el Estado, la 
IMSS. sociedad y la iniciativa privada (aseguradoras). 

Arl. 5 A Se incluye la aplicación de conceptos regulados por la LFT (patrón, 
(nuevo} trabajador, salario} y el CFF (responsable solidario} que ya eran 

aplicados de manera supletoria. Se incorpora además el concepto 
Aplicación de "derechohabiente" para designar a tos asegurados y 
Supletoria. beneficiarios. 

Se aplica el término "derechohabiente" para sustituir la designación 
de asegurados y beneficiarios, y tos requisitos que deben cumplir 

Arl. 8 para recibir o seguir disfrutando las prestaciones que la Ley otorga. 
(reforma) Se adiciona además un párrafo para establecer que el Instituto 

expedirá a todos los derechohabientes, un documento de 
Derecho identificación que los acredite en sus derechos dentro de un plazo 

habientes y de tres atlas a parlir de la entrada en vigor del Decreto, además en 
CURP. el Cuarlo transitorio se establece que en el mismo plazo será 

sustituido el número de seguridad social por el de la Clave Única de 
Reaistro Poblacional (CURPJ. 

Arl. 9 Adicionando dos nuevos párrafos, se establece lo que en la práctica 
(reforma) era ya conocido, la aplicación supletoria de la LFT, del CFF o del 

derecho común, en ese orden, cuando se presente falta de norma 
Supletorias. expresa en la LSS. 

Se adiciona et primer párrafo para establecer que son sujetos 
Art. 12 de aseguramiento al régimen obligatorio las personas que de 

(reforma) conformidad con los artículos 20 y 21 de la LFT, presten en 
forma permanente o eventual un servicio remunerado, personal 

Sujetos de y subordinado. Es decir se incorporan conceptos que ya eran 
aseguramiento. aplicados para presumir la existencia de una relación laboral y 

la obligación de aseguramiento. 

11 El F/nancloro, Sección lnlernaclonal, Viernes 21 de diciembre de 2001, pég. 42 y 47, 
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Reformas del 20 de diciembre de 2001, a la Ley del Seguro Social. 
Articulo: Reforma o adición (nuevo}: 
Art.15A Se establece que en el caso de intermediación laboral, tanto el 
(nuevo) patrón como el intermediario son responsables solidarios entre si y 

en relación con el trabajador, respecto del cumplimiento de las 
Intermediarios. obligaciones en materia de seguridad social. 

Se establece la opción de celebrar convenio de pago en 
Art.158 parcialidades de las cuotas obrero patrona/es a cargo de las 
(nuevo) personas que realicen en su casa habitación ampliaciones, 

Convenios. remodefaciones o fa construcción de su propia casa habitación y 
tengan trabajadores a su servicio. 

A partir del 1º de enero de 2003, se establece fa obligación de los 
patro.nes a dictam¡nar el cumplimiento de s,us obligaciones ante el 
fnstiiuto' por contador público autorizado, siempre que cuenten con 
un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal 

Art. 16 · inmediato anterior. Es· decir, ya no están obligados a presentar 
(reforma) copia. del Informe sobre la situación fiscal del contribuyente, sino 

obligados a dictaminarse para efectos de seguridad social. A 
cambio no serán sujetos de visita domiciliaria por los ejercicios 

Dictamen dictaminados siempre· que las diferencias a cargo detenninadas 
obligatorio. sean pagadas, y que el dictamen no presente abstención de 

opinión, opinión negativa o salvedades sobre elementos esenciales 
del dictamen. Para el Inicio de esta disposición, se lomará en 
consideración el promedio del número de trabajadores que los 
patrones tengan en el año 2002. 

Art. 17 Se adicionan dos párrafos para establecer que de confirmar el 

(reforma) Instituto que no existe relación laboral, notificará al patrón para que 
en cinco dlas hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y en 

Presuntiva de el caso de que no desvirtúe fo delennlnado, el Instituto procederá a 

trabajador. dar de baja al presunto patrón, a los presuntos trabajadores o a 
ambos. 

Arl. 18 Se adiciona el derecho de los trabajadores de presentar 

(refonna) documentación que acredite su relación laboral, demuestre el 
periodo laborado y los salarios percibidos para solicitar al IMSS su Derechos. inscripción, modificación de salario y demás condiciones de trabajo. 

Arl. 19 Se adicionan fas sociedades cooperativas de servicios como 
(refonna). patrones y los socios deben cubrir fas cuotas como trabajadores. 

Arl. 22 (ref.) Se establecen los excluyentes a fa confidencialidad de fa 

Tratamiento información proporcionada al Instituto: juicios y procedimientos en 

discrecional de los que el Instituto sea parle, solicitud de fa Secretarla de fa 

información Contralor/a y Desarrollo Administrativo, autoridades fiscales 

confidencial. federales, el Ministerio Público Federal y convenios de colaboración 
con fa Federación para el intercambio de lnfonnación. 
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Reformas del 20 de diciembre de 2001, a la Ley del Seguro Social. 
Articulo: Roforma o adición (nuevo): 

Se adiciona al texto legal el criterio ostentado por los Acuerdos 

Art. 27 
del Consejo Técnico que establecen que cuando el importe de las 

{reforma) prestaciones por despensas, premios de asistencia y tiempo 
extraordinario, rebasen el porcentaje limite para ser excluidos del 
salario base de cotización, solamente se integrarán los 

Elementos excedentes. Sin embargo no se estableció la misma disposición para 

excluidos et fondo de ahorro en el caso de que et patrón aporte una cantidad 

dela Base mayor a la del trabajador, criterio también sustentado por el Consejo 

de Técnico. Finalmente se adiciona lo que también ya era práctica 

cotización. conocida, en la fracción IV se establece que las cuotas obreras que 
cubre el patrón por sus trabajadores de salario mfnimo tampoco se 
incfuy_en en el salario base de cotización. 

Art. 2BA Nuevo articulo para establecer que fa base de cotización para los 
(adición) socios de sociedades cooperativas se integrará por el total de fas 

Cooperativas percepciones que reciban por la aportación de su trabajo personal. 

Se establece en forma bimestral la· determinación de los salarios con 
Art. 30 elementos variables, es decir, a partir del 21 de diciembre. de 2001 

{reforma) para determinar la base de cotización cuando el salario se integra por 
elementos variables, se sumarán los ingresos totales percibidos 
durante los dos meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el 

Forma de número de. dlas de salario devengado en ese periodo. Lo anterior, 
cotización. lógicamente también deberá aplicarse en la parte variable de los 

salarios mixtos. 

Art. 31 Se disminuyen de 14 a 7 días consecutivos o interrumpidos, los 
{reforma) ausentlsmos para cotizar únicamente al seguro de Enfermedades 

y Maternidad, de esta forma si los ausentismos son por 8 dfas o más, 
Ausenlismos. se libera al patrón del pago de fas cuotas obrero patronales. 

Art. 34 
Se homologa fa presentación de los avisos de modificación de salario 
con la forma de determinarlos del Art. 30, de esta forma se mantiene el 

{reforma) hecho de que cuando se modifiquen los elementos fijos, se debe 
presentar el aviso dentro del plazo de cinco d/as hábiles siguientes; 

Avisos de 
· para los elementos variables, los avisos deberán comunicarse dentro 

modlflcacl6n de los primeros cinco dlas /Jábifes de /os meses de enero, marzo, 
de salarlo. mayo, julio, septiembre y noviembre, por las modificaciones del salario 

diario promedio obtenido en el bimestre anterior. 

Art. 39 Se establece fa obligación de determinar y presentar fas cuotas obrero 

(reforma). patronales causadas por mensualidad vencida en los formatos 
impresos o el programa informático. 

Art. 39 A Se establece fa posibilidad de que ef Instituto entregue una propuesta 
(adición). de cédula de determinación con fa que et patrón puede pagar. 
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Reformas del 20 de diciembre de 2001, a la Ley del Seguro Social. 
Articulo: Reforma o adición (nuevo): 

Art. 39 B Se concede a las cédulas de determinación presentadas al 
Acto Instituto por el patrón, el carácter de acto vincu/atorio, es decir de 

vincula torio. relación sujeto activo - pasivo. 

Art. 39 C Se refiere a /a ya establecida facultad del Instituto de detenninar y fijar 

y 390 en cantidad l/quida, las cuotas obrero patronales no cubiertas 

(adición) oportunamente o hechas en forma incorrecta. Se establece que el 
pago de cédulas de liquidación formuladas por el Instituto deberán ser 

Cédulas de pagadas dentro de los 15 d/as hábiles siguientes a la fecha que surta 

liquidación. efecto la notificación o presentar aclaración en un plazo de 5 dlas 
/1ábi/es. 

Art. 40 Con respecto a las notificaciones de las cédulas de liquidación 
(adición) emitidas por el Instituto, se prevé la posibilidad de rea/izarlas por 

medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o 
Notificacionos. de cualquier otra naturaleza 

Art. 40 A El anterior Art. 40, ahora es el 40 A y establece que se causan 

(adición). recargos y actualización por pagos extemporáneos de cuotas o 
capitales constitutivos. 

Nuevos medios de pago aceptados: transferencias electrónicas y 
Art. 408 taljetas de crédito o de débito expedidas por instituciones de crédito. 
(adición) Se establece que fas notas de crédito se pueden aplicar al pago dentro 

de los 5 años siguientes a su expedición o solicitar su monetización 
Medios de una vez vencido dicho plazo dentro de los 15 d/as siguientes, de lo 

pago. contrario, el importe de la nota de crédito prescribirá a favor del 
Instituto. 

Art. 40 C, 40 Se incorpora al texto legal las caracterlsticas de los convenios para el 
Dy 40F pago de créditos adeudados al Instituto, resultando necesario contar 
(adición). con pulcritud en los 2 ejercicios anteriores y garantizar el interés fiscal. 

Art. 50 y Art. 
Al Arl. 50, que establece que el Instituto deberá avisar al patrón de los 51, Art. 58 

(reforma) accidentes o enfermedades que califique de profesionales, se 
adicionan las recaldas con motivo de éstos. En el Art. 51 únicamente 

Derechos se reforma la posibilidad de que sea el mismo trabajador o la 

asegurados persona encargada de representarlo, la que tenga la facultad de 

riesgo 
denunciar al Instituto y la autoridad laboral competente, el accidente o 

laboral. 
la enfermedad profesional que haya sufrido. 

Art. 62 Se permite que el asegurado que sufra un riesgo de trabajo y presente 
(reforma) una reca/da, perciba el 100% del salario que cotizaba en el momento 

de ocurrir el riesgo, aún cuando ya no esté vigente su condición de 
Reca/das. asegurado cuando el Instituto lo determine. 
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Reformas del 20 de diciembre de 2001, a la Ley del Seguro Social. 

Arlicu/o: \ Reforma o adición (nuevo : 

Arl. 72 
(reforma) 

La modificación del Art. 72 es la única variación que sufrieron las tasas 
de las aportaciones, v/a la fórmula actuaria/ de la prima, y se establece 
un incremento de 0.0025 a 0.0050 para la prima mínima de riesgo y 
una disminución de 2.9 a 2.3 al factor de prima. 
Sin embargo mediante el Articulo Décimo Noveno Transitorio, se 
estableció la modificación gradual para aplicarse de la siguiente 
manera: 

M = Prima mínima de 
Ejercicio Fiscal RiesC1o F = Factor de prima 

2002 0.0031 2.7 

Prima de 2003 0.0038 2.5 

R
. d 2004 0.0044 2.3 
iesgo e t----,2""0"'0-=5---1----0"" . .o..oo'""'s""'o---+--------"'2"'30-----• 
Trabajo. · 

Arl. 73 y 
Arl. 74 

(reforma) 

Límites de 
la Prima de 

Riesgo. 

Art. 79 
(reforma). 

Arl. 88 
(reformas) 

Avisos en 
tiempo. 

Art. 109 
Conservación 
Oerecl1os. 

Se beneficia a los patrones que cuenten con un sistema de 
administración y seguridad en el trabajo acreditado por la Secretarla 
del Trabajo y Previsión Social a que apliquen un Factor de Prima de 
2.2. Además se establece ta opción de tas empresas con menos de 10 
trabajadores para que presenten Ja declaración anual o cubran la 
prima media que corresponda de conformidad con el Articulo 73 de la 
misma Ley. 

En el Art. 73 se establece que cuando el patrón cambie de actividad 
en atención a sentencia definitiva deberá cubrir al igual que cuando se 
inscribe, la prima media de la clase que le corresponda. En el Art. 74, 
se respeta que las variaciones anuales a la prima de riesgo no 
pueden ser mayores al 1.00% con respecto a ta del año inmediato 
anterior y se modifica en to que respecta al l/mite fijado para ta prima 
mlnima y máxima, que serán de 0.005 y 15.000 % de Jos salarios 
bases de cotización, respectivamente. 

Se adicionan cuatro párrafos para establecer ta forma en que se 
determinarán los capitales constitutivos a que se haga acreedor un 
patrón por incumplimiento. 

En un último párrafo se establece que no procede la determinación 
del capital constitutivo, siempre y cuando los avisos de ingreso y 
modificación de salario de los trabajadores asegurados sean 
entregados al Instituto dentro de los primeros cinco dlas hábiles, si se 
trata de salario fijo y dentro de los primeros cinco dlas de Jos meses de 
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre en caso de salario 
variable o mixto. 

Se prevé la ampliación de ocho semanas como periodo de 
conservación de derechos cuando el Ejecutivo Federal considere que 
las condiciones económicas y laborales del país as! lo requieran. 
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Reformas del 20 de diciembre de 2001 a Ja Ley del Seguro Social. 
Articulo: Reforma o adición (nuevo): 

Se crea la Sección Séptima, "Del registro de las actividades para la 
salud a la población derechohablente", con un articulo que establece 

Art. 111 A la integración de un expediente cllnico electrónico único para cada 
(adición). derechohabiente con sus antecedentes médicos, el cual se protegerá 

con claves de acceso confidenciales e intransferibles con la finalidad 
de agilizar y profesionalizar /os expedientes. 

Art. 141 Se establece que la cuantla de la pensión de Invalidez será igual al 

(reforma) 35% del promedio de los salarios de las últimas 500 semanas de 
cotización, y se adiciona que el promedio se obtendrá mlnimo con 250 

Pensión de semanas de cotización, /Imite para acceder a /as prestaciones del 

Invalidez. ramo de Invalidez y Vida y sólo cuando se presente una incapacidad 
del 75% o más, será suficiente con cotizar y promediar 150 semanas. 

Art. 154 
Se reforma la edad para reconocer la Cesantla en Edad Avanzada que 

(reforma) 
hasta el 20 de diciembre era después de Jos 60 años, para establecer 
que se reconocerá Cesantla a partir de Jos 60 años de edad. 

A la obligación del patrón de informar sobre las aportaciones hechas a 
Art. 180 favor de /os trabajadores, únicamente se reforma la moción de que 

(reforma). deberá comunicarse a /os trabajadores y no a /os sindicatos como 
anteriormente se estipulaba. 

Se instituye que el ramo de Guarder/as cubre el riesgo de no poder 

Art. 201 proporcionar cuidados durante la jamada de trabajo a sus hijos en la 

(reforma) primera infancia, además de la mujer trabajadora, el trabajador viudo o 
divorciado, aquél al que judicialmente se hubiera confiado ta custodia 

Riesgo de sus hijos o que ejerzan la patria potestad y la custodia de un 

cubierto menor, es decir que los niños bajo Ja custodia o patria potestad de 

por un trabajador varón puedan disfrutar del servicio de Guarderfas. 

Guarderías. El servicio de guardarla se proporcionará en el tumo matutino y 
vespertino, pudiendo tenor acceso a alguno de estos tumos, el hijo del 
trabajador cuya jamada de labores sea nocturna. 

Art. 209 Se amplia a todos los derechohabientes el derecho a recibir servicios 

(reforma). y programas de prestaciones sociales, antes era sólo a pensionados y 
jubilados. 

Art. 210 Se ampl/an los programas y prestaciones sociales en búsqueda de 
(reforma) mejorar el nivel de vida de la población derechohabiente y se instituye 

la difusión de cursos de adiestramiento técnico y capacitación para el 
Prestaciones. trabajo. 

Art. 210 A Se establece la posibilidad de ofrecer las instalaciones deportivas, 
(adición) socia/es, culturales, recreativas y vacacionales del Instituto a la 

Prestaciones población en general, debiendo existir en todos los casos cuotas de 
Socia/es. recuperación por los costos incunidos. 
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~Reformas del 20 de diciembre de 2001, a la Ley del Seguro Social. 
Articulo: . ~ ' . '''.'-.·::Reforma o adición fnuevoJ: 

Art. 216A Se erigen las bases para que el Instituto atienda a la población no 
(adición) derechohab/ente en situaciones de emergencia, campañas de 

vacunación, promoción a la salud y en apoyo a programas de combate 
Población a la marginación y la pobreza, a requerimiento del Ejecutivo Federal 

en general. que proveerá los recursos necesarios para tales actividades. 

Establece el derecho a Continuar Voluntariamente en el Régimen 
Art. 218 Obligatorio previa cotización de 52 semanas, pero tales cotizaciones 
(reforma) deberán haberse hecho en los últimos cinco años, un último párrafo se 

adiciona para obligar a los sujetos con derecho a continuar 
Continuación voluntariamente en el Régimen Obligatorio, a cubrir las cuotas obrero 
Voluntaria. patronales establecidas para los Gastos Médicos de Pensionados del 

Seguro de Enfermedades y Maternidad. 

Art. 219 
Se beneficia a los trabajadores que opten por Continuar 

(reforma). Voluntariamente en el Régimen Obligatorio al ampliar el plazo para 
ejercitar por escrito el derecho, de 1 a 5 años. 

Art. 220 Como causa para terminar la continuación voluntaria, se establece el 
(reforma) dejar de pagar las cuotas durante dos meses, mientras que 
Término. anteriormente eran 6 meses. 

Se establecen cuatro rangos de cuotas de acuerdo con la edad del 
miembro que se incorpore al Seguro de Salud para la Familia, que 
resultan menores a los $3,299.02 que se deblan pagar por cada . 

Art. 242 asegurado y $2, 144.36 por asegurado adicional. 
(reforma) .· 

Cuola total eri moneda nacional por Edad del miembro de la faml/ia en 
Cuotas del años cÍímplidos . miembro del grupo de edad 
Seguro de ,1'.· ··:., '.·· . , ' ..... ~e tia lado 
Salud para O a 19 $ 889.00 
/a Familia. 20 a 39 1,039.00 

40a 59 1 553.00 

600 más 2,337.00 

Art. 250Ay Se crea el Cap/tu/o ///, "Otros Seguros del Régimen Voluntario", para 
2508 instituir la posibilidad de otorgar coberturas de seguros de vida y otras, 

(adición) a favor de grupos de menores ingresos y utilizar la infraestructura y 
Otros servicios del Instituto en apoyo a programas de combate a la 

seguros del marginación y ta pobreza, para lo cual el Gobierno Federal deberá 
Róglmen además do requerirlos, otorgar los subsidios y /as transfarencias que 

Voluntario. procedan. 
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Reformas del 20 de diciembre de 2001, a /a Ley del Seguro Social. 
Articulo: Refonna o adición (nuevo): 

Se adecuan facultades de acuerdo con las refonnas que anterionnente 
se han mencionado y se suerime la facultad discrecional del IMSS 
eara reg_famentar la LSS JI'. en su fug_ar se establece gue sólo 

Art. 251 euede exeedir los lineamientos necesarios, sobresalen entre las 
(reforma) nuevas facultades conferidas al Instituto: la organización de sus 

unidades administrativas confonne a la estructura orgánica autorizada, 
auton·zar el registro de los contadores públicos, la imposición de 

Facultades sanciones administrativas a tos contadores públicos que dictamen, fa 
del aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución, hacer 

Instituto efectivas las fianzas que se otorguen para garantizar e/ interés fiscal, 
Mexicano celebrar convenios de cooperación e intercambio de infonnación con 
del Seguro otras instituciones nacionales y extranjeras, declarar la prescripción de 

Social. Ja obligación patronal de enterar las cuotas obrero patronales y los 
capitales constitutivos a solicitud expresa del interesado, aprobar las 
bases para la cancelación de adeudos por incosteabilidad o 
imposibilidad del cobro . 

Art •. 253 . Se . excluye , del ·pairlmonlo · del. tfistitutó . las ' cuotas obrero 
(reforma) patrona/es y. (as apoitaciones de/Estado, podo,que ahora el IMSS 

Patrimonio . admlriistrE1fá recu('$os que yiFno'sori'.isiiy()s:por·lo :que,, las cuotas 
del/MSS. pierderi sil cafácter scicla,I'. ".'. '' ' · i"º'.< ;. : •. ~·< 

Art. 256 
Las relaciones entre el IMSS y sus trabajadores se rigen por lo 

(reforma) 
dispuesto en el Apartado A del Art. 123 Constitucional y la LFT, ahora 
se establece que las relaciones con los trabajadores clasificados como Trabajadores 
de confianza "A" se regirán por el Reglamen/o Interior que expida el dellMSS. 
Ejecutivo Federal. 

Art. 263 Hasta el 20 de diciembre de 2001, los Consejeros del Estado eran el 

(reforma) Secretario de Salud y el Director General del Instituto, con la raforma, 

Consejeros se incorporan como miembros del Consejo del Estado, el Secretario 

del Estado. de Hacienda y Crédito Público y el Secretario de Trabajo y Previsión 
Social. 

Se suerime ta facultad del Conse¡o Técnico de emitir reg_lamentos, 
Art. 264 e.ero se conserva su facultad de emitir "normas uenerafes", eor fo 
(reforma) gue fa inconstitucional/dad de dicha facultad no fue realment~ 

eflminada sólo disminuida. A cambio se le faculta para aprobar fa 
Atribuciones estructura orgánica básica del Instituto para ser aprobada por el 
del Consejo Ejecutivo Federal y se le atribuye también la facultad de aprobar la 

Técnico. estructura laboral y el sistema de profesionalización y desarrollo de los 
trabajadores del Instituto. 

Art. 266 Se faculta para practicar la auditoria no sólo de los Balances 
(reforma) Contables, sino también del Informe Financiero y Actuaria/ del /MSS, 

C. Vigilancia. en una última fracción, se le atribuyen facultades discrecionales. 
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Reformas del 20 de diciembre.de 2001, a la Ley del Seguro Social. 
Artículo: RefOrma o adli:ión· nuevo : · · 

Art. 268 Se reconoce al Director Genere/ como representante del Instituto, can 
(reforma) ladas las facultades. de los mandatarias genere/es para pleitas y 

Atribuciones cobranzas, actas de administración y dominio y los especiales, 
Director también será el responsable de la designación o destitución de 

Gral. trabajadores de confianza y ejercer el presupuesto asignado. 

<se:~&pr¡Ír(erü'oilás l~~:iii5P.'6Jíci6rieii'¡¡iativas a' loirÓrganos reg/onáles 
. y· (f~feg~~i~íí~fe.s. ~e.f'.'f~st/it1i'P;'conl~1Jldf!s. en· el Capitulo VI,· para 
r¡mombrarfo :.."Del'. . lnst11iit e.xlcana . del Seguro Socia/ como 

Art :27(;; ;: '':o!ii~~firñ.'q'#~f.~t iíútºn/iíri,á~, _ . . . . . .. ef~ refe,r'e.nt~s:á 'ª·naturaleza 
2776 , »ft~~l!.C './lis~u.()l¡i_~,pb,r!3i!?.l!.~t(Q~fl(~Ül9¡ri()·~P()rtªciofi,e~.de se~uridad 

, di c¡··,,•: >soc1ª .. c.tf3<<de.~·\º . o,;:oifi¡;ciJl.:.a,utóriomo':para. •• ejercer 
1ª ~-ºn1 .:• $,ill!f!J.' de.:'.Tflfiíi~ífi.~( '.~:,:Y;fgi?~{á"µi<¡npmliJ ,de g"fistíón. Y 
. '· · · '.té~QlC.JV:lfi?,:,,!tiMf!fcíp~9( \'!i/rgµhai;9!fa. áútórid~a: f¡sp~I. se 

:.ei;téilJ!llf)~'M'f', A.l<:tf1m!3~\e,.~rn.~;;alj;. ./~ •s~tu_~c(ón: fimmclera y 
El IMSS .. · f.e~iiHa~os'(F{e,l:l1J~tituto'.C,ü..e,:fie.b.ef'p~~~n~rse.al Ejecutivo y el 

· ,'Pº~.!!!9-!Í.~i~~.;l,~}!,'!.f~n, :a!rfii!.s,¡tard~t ~!1 3~.di::Juni'? de ca~a año,. ~a 
'apl(p~9LºPl1.e.~P.rB,~~PtJIJ~l~,:q.~~l().y;.qo~ff!.bt~claq.,co.IJ,Pª~~ en I~ propia 

.• · ~~YAd.~l.An,s_t¡t!!!q,<con <c.n.t~IJ,9~; de, :'.~s,clp/1na; :::Prr>cl~c.t1v1daP, ahorro, 
> B,U,!!_(f!tf<!.~fl..:\f!,qPw¡¡11,¡e.~c,te.~cia;.r,J~./!P/Lq~_~lfl1J:~IJPfe.!o.n.~, ge la {ey qel 
.·.pre_s,.uP.Ue~tp/(Jpritabi11dad:y;~f!!ll~/-?µ~l¡c9f.ederal. ~e prevé además 
que- e.t·D!~clot (>.a.neraj;d¡¡/,)l!lst1tµt9~onó ·podrá . recibir percepciones 

como 
organ1sino 

· Fiscal..:.: 
Autónomo. 

Art. 286Fa 
286K 

(adición) 
Trabajadores 

de 
Confianza. 

Art. 286 La 
286N 

(adición). 

Art. 287-
290 

(reforma) 

Créditos 
Fiscales. 

superiores· a,.;1as dirnn Se,cietario C:fel óesP,acho en la Administración 
Púb!ic~.F~ft,~r;a/ C,erit_ralizacl~2 e .. 

Se crea un Cap/tu/o del Sistema de Profes/onalizac/ón y Desarrollo 
para regular las relaciones con los trabajadores de confianza en aras 
de mejorar el personal del Instituto a través de la especialización, 
profesionalización y calificación. Se crea además un Fondo para el 
cumpl/miento de obligaciones laborales con los trabajadores. 

Se implementa el uso de medios de comunicación electrónicos, 
magnéticos, digitales, ópticos, magneto ópticos para trámites y 
notificaciones. 

Se inco1poran como créditos fiscales las multas, los gastos realizados 
por el Instituto por inscripciones improcedentes y /as 
contraprestaciones de no derechohabientes. Se establece la prelación 
de créditos a favor del Instituto, inmediatamente después de /os 
créditos de alimentos, de salarios, sueldos e indemnizaciones y se 
conceptualiza que existe sustitución patronal cuando haya transmisión 
de los bienes esenciales afectos a la explotación o cuando los socios o 
accionistas del patrón sustituido sean mayoritariamente los mismos del 
patrón sustituto y se trate del mismo giro mercantil. 
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Reformas del 20'<ie'diclembre de 2001; a la Leyilel Seguro Social. 
Articulo:" ,, . '.,•:· · ;.~~ 'Refcinna· o adición (nuevo):. , .. , 

Con reformas a todo el Capitulo VII del Titulo Cuarto, se establece 
la forma de registrar, bases para constituir, normas para Invertir y 
disponer de las reservas constituidas por recursos que no forman 
parte del patrimonio del Instituto. Sobresale el hecho de que se 
crearán reservas como provisión que se incrementarán o 
reconstituirán trimestral o anualmente. Las reservas contempladas 
son: 

! ::.• ;: ,,.1Resema: :-~~ j;~. :'i)Oriaeri de recursos: (t: ; Anlicaclón de recursos: 

Reservas 
Operativas: para Recibirán el total de las Sólo se puede disponer 

EyM, lyV, RT, cuotas obrero patronales, de ellas para el pago de 
Gastos Médicos aportaciones federales y prestaciones, gastos y 
de Pensionados, contribuciones a los constitución de las 

Guardar/as, seguros voluntarios, son Reservas Financieras y 
Seguro de Salud recursos inmediatos o Actuaria/es del seguro y 

Art. 278-286 para la Familia y circulantes cobertura. 
A otros 

(adición) 
Para financiar las 

Constitución, 
Se integra con 60 dlas Reservas Operativas Reserva de de ingreso promedio hasta por 90 dlas del origen, Operación para global del año anterior 

aplicación e Contingencias y del Instituto, son 
ingreso promedio del 

inversión de Financiamiento recursos a mediano año anterior del seguro o 
las plazo. cobertura que requiere 

Reservas. financiamiento. 

Para cubrir las 
Reservas Aportación trimestral necesidades de Jos 

Financieras y sobre los ingresos de los seguros y para enfrentar 
Actuaria/es, por seguros para crisis económicas 
cada uno de los sustentabi/idad financiera mayores a un a/lo o 

seguros a largo plazo. ffuctuaciones de 
siniestralidad. 

Reserva General 
Aportación anual sobre la Para enfrentar efectos 

Financiera y catastróficos severos o 
Actuaria/ base del presupuesto drásticos. 

Se establece también un Programa de Administración y Constitución 
de reservas como medida para planificar los ingresos y egresos del 
ejercicio fiscal y se contempla una unidad administrativa especializada 
para la inversión de reservas. 

48 



Reformas del 20 de diciembre éie to(J1, a la Ley (lel Seguro Social. 
Articulo:. 

Art: 291 
(reforma) 

P,AE. ·. 

Art. 294-
296 

{reforma) 
Medios de 
Defensa. 

· Reforma .o adición nuevo : 

'Ef.PAÉya no se aplic~fá pq(:(a·sHcp, sino al conferir el carácter de 
·organismo .... fiscaf<autónomó:, .•a/:. /nstituto, ··éste aplicará el 
. Procedimiento ,Administrativo de Ejecución a travtis ·de sus 
': unldaC/riS'.~df11inistrot;v~~.•/. :~,1;; ·· }. >, 1 , .; ·.·. • 

Se respeta la no1111a qua establece que las controversias entre los 
asegurados y el Instituto se ventilarán en la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, se adiciona que las controversias entre el 
Instituto y los patrones y los demás sujetos obligados, se 
tramitarán ante el Tribuna/ Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

1t~·3~4~. ': '.f:,f~ii!i.f :~~lJP~P-~~ici;(¿iipf(~1q.::~[Kf.tiufo:-$_e)(to a.e fá<tfJy(lá ~rorma. 
304¡/:· ;;tfl)ple ·l~ypl¡¡grq_f_l(¡[I ·ª$! ~~g/1311).e,n_to para la Imposición de 

f ·fr .6 ~;' ._:.Mdftas,,. J:prpp(.CJA%!9)í• · c9~l~IJ!p!a~do multas que va.n del: 
1n:ia~~jó~e~ '.;~();·a/'¡ 'Pf3fiB, · if~J?~qqt~l)d.(), 9;¡¡/a infracción y 

. ;:Y,:< · •, .' 13~f~ple Y ¡:es,'cleclr,.c¡u(l.en .~1 caso de 
Sáncfo'nes .. c;;f:«, . ,.,.;~~llfl~P~~n n() .se /IJ:lpondrán 

·• ·.:.·•:/Y~'.; .. _:'.;. if.'"H'!~~~ .:J:·~·i:.~:·;: :;.;~:· ~-.,., . · .. , . . . 

. :.;}¡:'..,:;,:::;~ ::: :~y~,'/íJ~ U,tCl,e!i,(~kl~~éigµf i~, no\Se ~qu~rirá querella de la 

. , , ... '~i·'." .. , SHCP., ce.de('.,pevalrnenfe,,;sino det /nsltlulo., Se. tipifica el 
~rl. "3'Jr / ·;:(.ra'!JC!e '. . . ... , ,,,,.!p~/¡Jat~~~S.'Y:·d~ijj.~~;~~~j~}os¡ obliga~os con; uso ge 
· . 319 ª. !1Qoallos o_;¡iP.f;pye.qhap~o:elJ'C1/1?SPffi.tlaf1;tqtato parc1alm1mle e/pago 

" .... · . .''de :(1;1s c.l!Otas :o'b'ºro patro'na!es/éstab/eciendo una sanción que no · <;l~~/6i. ':,P.oW(si,ffe_~qú,riJM~t'.Wi1e,i;ir/~iia'p13n'a:~cpipClfl'!I de tp¡>meses a 9 
F.':c' f aflos de :Pf!S(6n.' EhJ/f[rn() arl_fgil/o prevé que la acción penal por los · 

1 
. ªes. delitos 'pte_s,cribirá ¡en. 3/allos,;contados a parlir del _dla en que el 

lnstitµ.tc;¡ fehga cq!Jo.cirnie(l(o,'cJe/,!felilo .y 5. años a partir de la fecha de 
comisión 'et.fil delito, ~¡~(Instituto no llene conocimiento. 

Undécimo 
Transitorio 
Actualización 
Pensiones. 

A partir del 1º de febrero de 2002, se establece que la cuan/la de las 
pensiones otorgadas al amparo de la legislación vigente hasta el 30 
de junio de 1997, serán actual/zadas anualmente en el mes de 
febrero conforme al INPC comspondiente al atio calendario anterior. 

Décimo Las pensiones da Cesantfa en Edad Avanzada y Vejez otorgadas 
Cuarto has/a el 20/Dic/2001, se aumentarán a parlir del 1° de abril de 2002: 

Transitorio Pensiones menores a 1 SMGDF Se incrementa la pensión hasta 
Incremento !-'e;.$-'-42-'-. .,.1~5.......,_-:-=..--o---""7"--t~i~u-'-a-'-la.-.r-'-1-'S-'-M._,G""D._,F-'.------i 

de Pensionados de 60 atios o más, 
Pensiones con pensión igual o mayor a 1 
Cesantla, SMGDF 

Vejez Y Viudas con pensión igual o 
Viudez. menor a 1.5 SMGDF 

Se incrementa la pensión que 
reciban al 31/Mar/02 en un 10% 

Se incrementa la pensión que 
reciban al 31/Mar. en un 11.11% 
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Reformas del 20 de d/clemb~ de 2001, a la Ley del Seguro Social • 
Articulo: '.·•,"1,-· ,. . 'Reforma o adlclón,(nuevo): . , 

Por cumplimiento espontáneo de adeudos generados hasta el 30 
de septiembre de 2001, mediante el pago en una sola exhibición del 
total de tos créditos a cargo de los patrones y sujetos obligados, 
gozarán de condonación de recargos y multas, excepto en las 
cuotas relativas al seguro de Retiro, Cesantla en Edad Avanzada y 
Vejez. 

Se requiere que en un plazo de 60 dlas naturales siguientes a la 

Artículo entrada en vigor del Decreto, es decir, que a más tardar el 19 de 

Séptimo febrero de 2002, se manifieste por escrito la voluntad de acogerse a 

Transitorio los beneficios de este articulo, a partir del momento en que se reciba 
ésta promoción, el patrón contará con 90 dlas naturales para conciliar 
sus adeudos en Ja subdelegación respectiva y tas tasas de 
condonación que se aplicarán de acuerdo al mes en que se efectúe el 
paqo, son las sil uientes: 

'/Wes:f'!l:P'i!P!>;::.· '···lr·'.·.·n .; . M~~ d!J p~go: · Cond9na~f6n "Cóndótíaclón , : 2002 ':>:'-')' ... ..· '·. :¡;.;:. '. - :.: ... ,_,·.2003.-:-.· ... 

CONDONA- Junio 100.00 % Enero 69.00 
CIÓNDE Julio 96.00 Febrero 62.00 
REGAR· Aaosto 92.00 Marzo 55.00 
GOSY Septiembre 88.00 Abril 48.00 

MULTAS, Octubre 84.00 Mayo 41.00 
Porcumpli· Noviembre 80.00 Junio 34.00 

miento Diciembre 76.00 Julio 28.33 
espontáneo A los pagos realizados en junio Aaosto 22.66 

de 2002 se condona el 100%, Septiembre 17.00 
disminuyendo en 4.00 % Octubre 11.33 
mensualmente de julio a Noviembre 5.66 
diciembre de 2002, en 7.00% 
mensualmente de enero a junio 
de 2003 y en 5.667% Diciembre 0.00 
mensualmente de julio a 
diciembre de 2003 

Entre reformas, adiciones y derogaciones, encontramos en el Decreto la 
modificación a 158 Artlculos de la LSS y el establecimiento de 25 Transitorios; en 
forma general el 30% de las modificaciones se refieren a disposiciones del IMSS, 
como su organización interna, la creación de reservas, las relaciones con sus 
trabajadores, etc.; 21% se ocupan de las prestaciones que otorga el Seguro Social; 
11 % se refieren al incremento de facultades de fiscalización y recaudación del IMSS; 
el 10% se contemplan para las infracciones, sanciones y delitos en materia de 
seguridad social; 20% se ocupa de disposiciones para las bases, forma de 
cotización, tasas, etc. y el restante 8% concierne a la modernización y adecuaciones 
de redacción. 
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1.2 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Desde la expedición de la primera Ley del Seguro Social, en 1943, se creó un 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, al que se denominó Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo 
encargado de administrar y organizar el Seguro Social en México. 

Como parte integrante de la Administración Pública Federal, le es aplicable la 
LSS, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el CFF (aplicación 
supletoria) en cuanto a vaclos de ley o "vacalio legis". A partir del 1º de julio de 1997, 
se le concedió discrecionalmente el carácter de organismo fiscal autónomo, pero con 
las reformas del 20 de diciembre de 2001 a la Ley en estudio, se le reconoce 
ampliamente como un organismo fiscal autónomo, de conformidad con el Art. 5° y el 
reformado Capitulo VI del Titulo Cuarto, "Del Instituto Mexicano del Seguro Social 
como Organismo Fiscal Autónomo", Articulas 270 a 277 G. 

El mismo Instituto define su misión de la siguiente manera: 

1-./i 
"La Misión del IMSS as otorgar a los trabajadores mexicanos y a sus 

familias la protección suficiente y oportuna ante contingencias tales como la 
enfermedad, la invalidez, la vejez o la muerte. La protección se extiende no 
sólo a la salud, prerrequisito indispensable de toda actividad, sino también a 
los medios de subsistencia, cuando la enfermedad impide, en forma 
temporal o permanente, que el trabajador continúe ejerciendo su actividad 
productiva. 

La misión Implica una decidida toma de postura en favor de la clase 
trabajadora y sus familiares; ... y tiende a hacer realidad cotidiana el 
principio de la solidaridad entre los sectores de la sociedad y del Estado 
hacia sus miembros más vulnerables ... el Instituto actúa como uno de los 
mecanismos más eficaces para redistribuir la riqueza social y contribuye 
as/ a la consecución de la justicia social en el pals ... " 

Sobresalen en el Decreto por el se reforman diversas disposiciones de la LSS, 
vigente desde el 21 de diciembre de 2001, las modificaciones al Titulo Cuarto, por la 
adición de tres nuevos capitulas y la adecuación de atribuciones y facultades del 
Instituto a las reformas impuestas a la legislación en estudio.12 Asimismo, a partir del 
21 de diciembre de 2001, se excluyen del patrimonio del Instituto las cuotas 
obrero patronales y las aportaciones del Estado, por lo que ahora el Instituto 
administrará recursos que ya no son suyos y las cuotas pierden su carácter social. 

12 Vicente Fox Quosada, Presidente Constitucional de los EUM, Asamblea General Ordinaria del 
IMSS, 13 de Marzo de 2001. "Nuestro objetivo es Inyectarle al Seguro Social un segundo gran Impulso 
para juntos, trabajando en equipo, colocarlo a la vanguardia de los sistemas de seguridad social en el 
mundo y convertirlo en un eficiente ariete para superar marginación e injusticia". 
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LSS. TITULO CUARTO. DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Estructura del 1º de julio de 1997 al 
20 de diciembre de 2001. 

Cap. I De las atribuciones, Artlculos 

recursos y órganos. 
251- 257 

Cap. 11 De la Asamblea Gral. 258-262 

Cap. 111 Del Consejo Técnico. 263 y 264 

Cap. IV Da la C. de Vigilancia. 265 y 266 

Estructura vigente a partir del 
21 de diciembre de 2001. 

Cap. I De las atribuciones, Artlculos 
patrimonio y órganos de gobierno y 
administración. · 251- 257 

Cap. 11 De la Asamblea General. 258- 262 

Cap. 111 Del Consejo Técnico. 263 y 264 

Cap. IV De fa Comisión de 265 y 266 Vigilancia. 

Cap. V De la Dirección General 267 - 269 Cap. V Da la Dirección General. 267- 269 

Cap; VI Del in~titido; Mexicano Cap. VI De los órganos . 
regionales y dalegacionales. 270 - 277 del . S~guro ·Social como 270-277G 

Cap. Vil De la Inversión de las 
278 

_ 
286 Reservas. 

Organismo Fiscal J\ufónomo. 

Cap. VII Da. ia Constitución de 
·Reservas. ·· · , " 

sec. Prime~ ··-Generalidades: 

Sec. Segunda - De las Reservas 
da Seguros. 

Sec. Tercer:a - Del programa anual 
da admón. y constitución da 
reseivas. 

Sec. Cuarta - De /a-Inversión de 
las reservas y de su uso para la 
operación. 

278- 286 

Cap. VIII Del sistema de 
profeslonalización y desarrollo. 286F-286K 

Cap. IX De los medios de 286L_286N 
comunicación. 

En lo que respecta a atribuciones y facultades del Instituto, la reforma las 
adecua a las modificaciones hechas a la legislación, adiciona al texto legal 
atribuciones del Instituto que anteriormente se contemplaban en reglamentos o 
acuerdos y establece que el ordenamiento de organización interna del Instituto será 
expedido por el Ejecutivo, por lo que a partir de esa fecha el Instituto tendrá a su 
cargo la organización de sus unidades administrativas conforme al reglamento 
autorizado. 

52 



Como nuevas facultades del Instituto, a ralz de la reforma del Art. 16 para 
obligar a los patrones a dictaminarse para efectos de seguridad social, se faculta al 
Instituto para autorizar el registro de los Contadores Públicos, revisar el dictamen 
emitido e imponer sanciones administrativas a dichos profeslonistas. 

Atribuciones y facultades del Instituto: (Art. 251) 

l. Administrar todos /os seguros, excepto Retiro, Cesant/a en edad avanzada y 
Vejez. 

11. Invertir sus fondos y realizar actos jurldicos para cumplir sus fines. 

///. Organizar sus unidades administrativas, confonne a la estructura orgánica. 

IV. Registrar y dar de baja a patrones y trabajadores e incluso dar de baja del 
régimen obligatorio a /os patrones, sujetos obligados y asegurados, previa 
verificación de la inexistencia o desaparición del supuesto hecho que dio 
origen a su aseguramiento. 

V. Recaudar y cobras las cuotas de todos los seguros, los capitales 
constitutivos, los accesorios. (Fracción XII) 

VI. Determinar los créditos a favor del Instituto y las bases para la 
liquidación de cuotas y recargos, asf como sus accesorios y fijarlos en 
cantidad l/qu/da, cobrarlos y percibir/os. (Fracción XIV) 

VII. Determinar fa existencia, contenido y alcance de fas obf/gaciones 
incumplldas por los sujetos obligados, ordenar y practicar visitas 
domicl/larias, revisar los dictámenes formulados por C.P., asf como 
imponer a dichos contadores, en su caso, sanciones administrativas. 

VIII. Apflcar el Procedimiento Administrativo de Ejecución, para el cobro de 
liquidaciones que no hubiesen sido cubiertas oportunamente. 

IX. Hacer efectivas fas fianzas otorgadas para garantizar el interés fiscal. 

X. Autorizar el registro de contadores públlcos para dictaminar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad social. 

XI. Declarar la prescripción del crédito fiscal a petición expresa del patrón y demás 
sujetos obligados. 

Para los órganos de administración y de gobierno, se establecieron 
modificaciones a las atribuciones del Director General, del Consejo Técnico y de la 
Comisión de Vigilancia y se contemplan como Consejeros del Estado, no sólo al 
Secretario de Salud y al Director General del Instituto, sino también al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y al Secretario de Trabajo y Previsión Social. 
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ÓRGANOS DEL INSTITUTOt'.f~ICANO DEL.SEGURO SOCIAL. 

Organo: Integración: Atribuciones: 

Autoridad suprema, se 
designan: Discutir, modificar y aprobar 

1 O por el Ejecutivo Federal anualmente el Estado de ingresos y 
Asamblea egresos, el Balance Contable, el 
General. 1 O por órganos patronales 

Informe Financiara y Actuaria/, as/ 1 O de órganos obreros como los informes presentados por el 

Duración en el cargo: 6 Director y la Comisión de Vigilancia. 

años. 

Órgano de gobierno, se 
integra por 12 miembros Proponer al Ejecutivo la estroctura 
de la Asamblea General: orgánica básica y aprobar el sistema 

de profesionalización de los 
Consejo 4 Estado, trabajadores del instituto. Aprobar el 
Técnico. 4 Patrones proyecto de presupuesto de ingresos y 

4 Trabajadores egresos. Decidir sobre las inversiones 
de las reservas, vigilar el equilibrio 

Duración en el cargo: 6 financiero. 
años. 

Órgano designado por la Vigilar la conveniencia de las 
Asamblea General, inversiones, presentar un dictamen 
integrado por 6 miembros: sobre el informe de actividades y los 

Comisión estados financieros presentados por el 

de 2 Estado Consejo Técnico. 

Vigilancia. 2 Patrones 
2 Trabajadores Practicar auditoria de estados 

financieros, del informe financiero y 
Duración en el cargo 6 actuaria/ del Instituto y comprobar los 
años. avalúas de los bienes del Instituto. 

Representante legal del Instituto, 

Funcionario nombrado por 
con todas /as facultades de los 

el Presidente de la 
mandatarios generales para pleitos y 

República, Consejero del cobranzas, actos de administración y 
Director 

Estado que preside las 
de dominio, presentar anualmente los 

General. 
sesiones de la Asamblea Estados financieros e informe de 

General y del Consejo 
actividades, financiero y actuaria/ ante 
el Consejo Técnico. Derecho de veto Técnico. sobre las resoluciones del Consejo 
Técnico. 
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Desde el Inicio de operaciones del Instituto, una de las figuras principales del 
organismo, ha sido el Director General, a través de más de 59 años de historia, 
sobresalen por sus méritos al frente del Instituto, el Lic. Ignacio Garcla Téiiez 
(fundador) y el Dr. Ignacio Morones Prieto. 

,., ;, plf.?EC!ORES EN.J.,4 HISTORIA DE~ lf"~S. 
Director: Periodo: 

Lic. Vicente Santos Guajardo Del 19/ene/1943 al 1º/ene/1944 

Lic. Ignacio Garcla Tél/ez Del 1°/ene/1944 al 30/nov/1946 

Sr. Antonio D/az Lombardo Del 1°/dic/1946 al 30/nov/1952 

Lic. Antonio Ortiz Mena Del 1º/dic/1952 al 30/nov/1956 

Lic. Benito Coquet Del 1°/dic/1956 al 30/nov/1964 

C.P. Sealtiel A/atriste Del 1°/dic/1964 al 25/ene/1966 

Dr. lgnac/o Morones Prieto Del 26/ene/1966 al 30/nov/1970 

Lic. Carlos Gálvez Betancourt Del 1°/dic/1970 al 26/sep/1975 

Lic. Jesús Reyes Hero/es Del 27/sep/1975 al 30/nov/1976 

Lic. Arsenio Farell Cubillas Del 1°/dic/1976 al 30/nov/1962 

Lic. Ricardo Garcla Sainz Del 1°/dic/1962 al 02/ene/1991 

Lic. Emilio Gamboa Patrón Del 03/ene/1991 al 30/mar/1993 

Lic. Genaro Borrego Estrada Del 1 °labr/1993 

Dr. Santiago Levy Algazi Del 1°/dic/2000 

En otro orden de ideas, al suprimirse todas las disposiciones relativas a los 
Órganos Regionales y Delegacionales del Instituto contenidas en el Capitulo VI, éste 
se designa "Del Instituto Mexicano del Seguro Social como organismo fiscal 
autónomo" e incluye normas referentes a la naturaleza fiscal de las cuotas obrero 
patronales como aportaciones de seguridad social y la facultad del Instituto de ejercer 
atribuciones de manera ejecutiva y con autonomla de gestión y técnica, sin la 
participación de ninguna otra autoridad fiscal. 

También se establece un dictamen externo de la situación financiera y 
resultados del Instituto, que deberá presentarse al Ejecutivo a través de la Secretarla 
de Hacienda y Crédito Público y al Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio 
de cada año y se enfatiza la aplicación del presupuesto, gasto y contabilidad con 
base en la propia Ley y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
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Las reformas a todo el Capitulo VII, establecen la forma de registrar, las 
bases para constituir y las normas para invertir y disponer de las reservas constituidas 
por recursos que como ya mencionamos antes, no forman parte del patrimonio del 
Instituto. Las reservas se crearán como provisiones que se Incrementarán o 
reconstituirán trimestral o anualmente. 

,. 

RESERVAs a'iisliGuRO. sociAL: · ' . -· - . :··· ., ... ,. . 

'· .. " Reserva: ' · Oriaen de' recursos: ... ·''Aalicaclón de recur5os: 

Reservas Operativas: Recibirán el total de las 

para Enfermedades y cuotas obrero Sólo se puede disponer 

Maternidad, Gastos patronales, de ellas para el pago de 

Médicos de Pensionados, aportaciones federales prestaciones, gastos y 

Invalidez y Viga, Riesgo de y contribuciones a los constitución de las 

Traba jo, Guardarlas, seguros voluntarios, Reservas Financieras y 

Seguro de Salud para la son recursos Actuaria/es del seguro y 
inmediatos o cobertura. Familia y otros. 
circulantes. 

Se integra con 60 dlas Para financiar las 
Reservas Operativas 

Reserva de Operación de ingreso promedio hasta por 90 dlas del 
para Contingencias y global del año anterior ingreso promedio del año 

Financiamiento. del Instituto, son 
anterior del seguro o 

recursos a mediano cobertura que requiere plazo. financiamiento. 

Aportación trimestral Para cubn'r las 
necesidades de Jos 

Reservas Financieras y sobre los ingresos de seguros y para enfrentar 
Actuaria/es, por cada uno los seguros para crisis económicas 

sustentabilidad de los seguros. 
financiera largo mayores a un allo o a fluctuaciones de 
plazo. 

siniestralidad. 

Reserva General Aportación anual sobre Para enfrentar efectos 

Financiera y Actuar/al. la base del catastróficos severos o 
presupuesto. drásticos. 

En la reforma, se establece también un Programa de Administración y 
Constitución de reservas como medida para planificar los ingresos y egresos de cada 
ejercicio fiscal y se contempla una unidad administrativa especializada para la 
inversión de reservas. 
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Las Reservas Operativas y la Reserva de Operación para Contingencias y 
Financiamiento se invertirán en valores emitidos o garantizados por el Gobierno 
Federal, en valores de alta calidad crediticia y en depósitos a la vista en plazos 
acordes con sus necesidades de efectivo. Las inversiones de las Reservas 
Financieras y Actuariales y la Reserva General Financiera y Actuaria! sólo podrán 
invertirse en los valores, tltulos de créditos y otros derechos en las condiciones de 
seguridad, rendimiento y liquidez previstas. 

Finalmente, el Art. 303, finca las responsabilidades de los funcionarios del 
Instituto, quienes en todo momento estarán sujetos a las responsabilidades civiles o 
penales (Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos) en que 
pudieran incurrir como encargados de un servicio público: la seguridad social. 

Articulo 303 A. 
El Incumplimiento de las obligaciones administrativas, que 
en su caso correspondan serán sancionadas en los 
términos previstos en la Ley Federal de Responsabl/ldades 
de los Servidores Públicos, salvo los que se encuentren 
comprendidos en el artículo 5° de dicho ordenamiento. 

Cabe considerar que aún con la eliminación de las disposiciones aplicables a 
los Órganos Regionales y Delegacionales del Instituto, éstos se mantendrán en 
funciones con las mismas facultades y atribuciones, hasta que el Ejecutivo Federal 
emita y entre en vigor el Reglamento Interior del Instituto. Por lo que hasta ese 
momento, los Órganos Regionales tendrán atribuciones de resolver sobr.e las 
operaciones del Instituto en la región respectiva y opinar sobre todo aquello que el 
Director Regional someta a su consideración. 

La mencionada figura del Director Regional mantiene sus atribuciones para 
convocar y presidir sesiones del Consejo Consultivo Regional, autorizar actas, 
ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos por el H. 
Consejo Técnico, la Dirección General y los Consejos Consultivos Regionales. En lo 
que respecta a los Consejos Consultivos Delegacionales, éstos seguirán vigilando el 
funcionamiento de los servicios en la circunscripción de la delegación, podrán opinar 
sobre todo aquello que el Director Delegacional someta a su consideración y serán 
portavoz autorizado ante los sectores representados y de éstos ante la delegación. 

El Director Delegacional presidirá las sesiones del Consejo Consultivo 
Delegacional, podrá autorizar las actas, ejecutar acuerdos y resoluciones emitidos por 
las autoridades del Instituto, recibirá los escritos de inconformidad y los turnará al 
Consejo Consultivo Delegacional. 

El Subdelegado podrá recibir los escritos de inconformidad, ejecutar acuerdos 
y resoluciones y en general ejercer en el ámbito de la circunscripción territorial de la 
subdelegación. Para finalizar este capitulo, presentamos a continuación el 
organigrama del IMSS. 
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ORGANIZACIÓN INTERNA NACIONAL 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 

establee/da en el Reglamento Interior del 11 de Noviembre de 1998. 

1 Asamblea General 1 

1 Comisión de Vigilancia 

1 Consejo Técnico 1 
1 Auditoria Externa H Prosecretaria del Consejo Técnico 

1 Contratarla Interna 1 
1 Dirección General 1 

1 
Unidad de Control Técnico de Insumos 1 ~ Dirección de Organización y Calidad 

l Dirección de Afiliación y Cobranzas 

l Dlrcccl6n do Prestaciones 
EconOmlcas y Sociales 

1 Dirección de Prestaciones Médicas 

1 Dirección Jurldica 

Dirección de Planeaclón y Finanzas 

Dirección Adminis~ativa 

Coordinación General de Comunicación Social 

Coordinación General de lnfonmática 
1 

1 
CoordlnaclOn General de Atención y 
y Ortentaclón a Derechohablentes 
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CAP. 2 ANÁLISIS JURIDICO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

2.1 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

El vocablo Ley, del latin lox, de liggare, ligar; según el Diccionario de la 
Academia, es un "precepto dictado por la suprema autoridad, en que se manda o 
prohibe una cosa en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados", es 
la fuente formal primaria por excelencia de todos los sistemas juridicos modernos. 
"Ley es un ordenamiento de carácter general, impersonal y abstracto, que es 
expedido por el Poder Legislativo en uso de sus facultades constitucionales, es 
promulgado, publicado y hecho cumplir por el Poder Ejecutivo del Estado y que, con 
pretensiones de universalidad y validez, regula la conducta de las personas, cuando 
ésta se manifiesta en sociedad".1 

La Ley del Seguro Social, puede entonces ser definida como e/ conjunto 
de normas jurídicas, que tienen por objeto regular un servicio público de 
carácter nacional: la seguridad social. 

·~tap'a~.~e(fi;oc,eso:~ '. .::fa, LSS.de 1.997, ~eformas LSS de 2001 

1ª lniclal/va de Ley 6 de diciembre de 1995 Octubre de 2001 

2ª Discusión Del 6 al 8 de diciembre de Octubre a diciembre 1995 
3' Aerobación 12 de diciembre de 1995 15 de diciembre de 2001 
4ª Promulgación 19 de diciembre de 1995 19 de diciembre de 2001 
5ª Publicación 21 de diciembre de 1995 20 de diciembre de 2001 

6ª Vacación de Ley Del 22 de diciembre de 1995 No aplica al 30 de iunio de 1997 
7ª Vioenc/a 1° de iulio de 1997 21 de diciembre de 2001 

Al igual que toda norma jurldica, las disposiciones de esta Ley cumplen con las 
siguientes caracterlsticas: 

a) Externas. Porque regulan la conducta y relaciones externas de los hombres. 

b) Bilaterales. Pues imponen obligaciones y correlativamente otorgan derechos. 

c) Coercibles. Ya que son obligatorias e impuestas por el Estado. 

d) Sancionables. Pues su incumplimiento obliga a imponer una pena o sanción. 

1 Mabarak Cereceda, Dorlcela. Derecho Financiero Público. Ed. McGraw Hill, México, 1995, pag. 53 
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La Ley del Seguro Social como toda ley federal ordinaria o secundaria, se 
encuentra subordinada a nuestro ordenamiento supremo, es decir emana de la 
Constitución y por tanto debe reconocer los derechos y garantlas consagradas por 
ésta. La Constitución establece en la fracción XXIX del Art. 123 la existencia de la 
norma jurldica en materia de seguridad social: 

CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Título Sexto. Del trabajo y de la previsión social. 

Art. 123 Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social para el trabajo, confonne a la 
ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a /as bases 
siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán: 

A. Entre los obreros, joma/eros, empleados, domésticos, 
artesanos, y de una manera general, todo contrato de 
trabajo: 

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y 
ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de 
cesación involuntaria del trabajo, de enfennedades y 
accidentes, de servicio de guardarla y cualquier otro 
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, 
campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 
familiares. 

Asimismo, nuestra Carta Magna prevé un cúmulo de garantlas para todos los 
mexicanos, entre las que destacan las siguientes: 

Sumario de garantlas constitucionales en materia fiscal. 
·Artículo .. Garantla· consagrada: 

Art.1 Garanlla de laualdad. 
Art. 4 Derecho a la salud y la vivienda digna y decorosa. 
Art. 8 Deracho de velición. 

Arl.13 Doracho a juicio por leyes generales e Impersonales y por lribunalas 
ereestablecldos. 

Art.14 Garanlla de irrotroaclividad leqal, de audiencia v de leqalidad. 

Art. 16 Segun"dad jurldica (los actos de ta autoridad competente dobon estar 
legalmente fundamentados~ motivados). 

Art. 17 lmoartición de iusticia. 
Art. 21 lm11osición de multas 11or infracciones, facultad de la autoridad administrativa. 
Art. 22 Prohibición de multa excesiva v confiscación de bienes. 
Art. 28 Prohibición de la exención do impuestos en igualdad de circunstancias. 
Art. 31 Provorclonalidad v eauidad de las contribuciones. 
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2.2 ÁMBITOS DE VALIDEZ. 

Los ámbitos de validez son los limites que enmarcan la aplicación de las 
normas jurldicas, es decir limitan la jerarqula, el espacio, el tiempo, la materia que 
regulan y los sujetos a los que son aplicables. 

a Atendiendo el ámbito jerárquico de validez, la Ley del Seguro Social recoge el 
mandato supremo y se ostenta de observancia general en toda el pals, con 
disposiciones de orden público y de interés social, que tienen por objeto la 
prestación de la seguridad social en los términos y condiciones que ella misma 
establece. 

Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Ley de Ingresos de la Federación 

Ley Fiscal relativa: LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Código Fiscal de la Federación 
Derecho Común: Código Civil, Código Mercantil, Ley General de Sociedades 

Mercantl1es, etc. 
Disposiciones de Carácter General emitidas por autoridades fiscales expresamente 

facultadas ara et/o: Conse'o Técnico del IMSS 

a Atendiendo el ámbito espacial de validez, la LSS es un ordenamiento federal, 
que de conformidad con su Art. 1, es de observancia general en toda la República 
Mexicana. 

a Atendiendo el ámbito temporal de validez, la LSS actual, inició su vigencia el dla 
1° de julio de 1997, las recientes reformas rigen desde el 21 de diciembre de 
2001, no obstante lo anterior, la Ley contempla excepciones como el Art. 28 
(limites de cotización) y el Art. 106 (cuotas de Enfermedades y Maternidad), a los 
que designó como inicio de vigencia el dla 1º de julio de 2007 y el 1° de enero de 
2006, respectivamente. 

a Atendiendo el ámbito material de validez, las normas contenidas en la LSS, son 
normas de Derecho Objetivo, pues se trata de preceptos imperativos y atributivos; 
Interno, por ser normas de carácter nacional; Público, pues regulan la relación del 
Estado con los ciudadanos, en materia de seguridad social. 

a Atendiendo el ámbito personal de validez, son normas que obligan o facultan a 
todos los comprendidos dentro del supuesto previsto (sujetos de aseguramiento al 
seguro social), incluso el mismo texto legal ostenta en su articulo 1, la observancia 
general y la especificación de contener normas de orden público y de interés 
social. 
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2.3 PRINCIPIOS DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES. 

En atención a su carácter fiscal, La Ley del Seguro Social debe observar los 
principios teóricos del Derecho Fiscal: justicia, certidumbre, comodidad y economla; 
éstos principios fueron referidos por Adam Smith en su libro: "Investigación de la 
naturaleza y causas de la Riqueza de las Naciones" y aún después de tantos años, 
han sido recogidos por la inmensa mayorla de los sistemas impositivos en todo el 
mundo. 

a Principio de Justicia. Las contribuciones que 
paguen los gobernados deben estar lo más cercanas a su 
capacidad económica. Existe justicia cuando hay 
generalidad y uniformidad en el tributo. La generalidad 
significa, que la obligación de pagar las contribuciones 
radica en dos supuestos: tener capacidad contributiva y 
realizar el hecho generador del crédito fiscal. La uniformidad 
significa que todas las personas son iguales frente al tributo. 

a Principio de Certidumbre. Toda contribución debe 
poseer fijeza en sus elementos y características. El tributo 
debe ser cierto, ha de ser claro el tiempo de cobro, la forma 
de pago y la cantidad a pagar. 

a Prfncipio de Comodidad. Debe establecerse el pago 
de la contribución, en el momento en que sea más fácil para 
el contribuyente cumplir con el pago. 

a Principio de Economla. Debe buscarse que et costo 
de la recaudación y administración del tributo sea lo menos 
elevado posible y pueda destinarse la mayor parte del tributo 
al gasto público. 

Las cuotas obrero patronales tienen como principios o ideales, solventar un 
sistema financiero equilibrado que permita proteger la vida y los bienes de 
subsistencia de los trabajadores a través de la seguridad y solidaridad social. 

En otro orden de ideas, de conformidad con el Art. 9 del ordenamiento en 
estudio, las disposiciones fiscales de la Ley del Seguro Social que se refieren al 
establecimiento de cargas a los particulares y que señalan excepciones a las mismas, 
asl como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Es 
decir, se deben interpretar estrictamente las normas, aceptando el sentido o alcance 
de las palabras empleadas por el legislador, sin restringirlo, ni extenderlo. Se 
consideran que establecen cargas las normas que se refieren a sujeto, objeto, base 
de cotización y tasa. 
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Dentro del sistema fiscal mexicano, no existe impuesto sino está contemplado 
en Ley, de ahl que las cuotas obrero patronales contempladas por la Ley del Seguro 
Social, como ingreso que percibe el Estado en atención a su facultad impositiva, se 
encuentran referidas en la fracción IV del Art. 31 Constitucional, que establece como 
obligaciones para los mexicanos: 

"Contribuir para los gastos públicos, as/ de la Federación, 
como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes". 

Al respecto, el Art. 2 del Código Fiscal de la Federación, distingue y define las 
contribuciones de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN LEGAL DE LAS CONTRIBUCIONES. 

Contribución: Definición: 

Contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas 
Impuestos f/sicas o morales que se encuentren en la situación jurldica o de 

hecho prevista por la misma ley. 

Contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas que 
Aportaciones son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones 
de Seguridad en materia de seguridad social o a las personas que se 

Social beneficien en forma especial por servicios de seguridad social 
prestados por el Estado. 

Contribuciones Contribuciones establecidas en ley a cargo de personas flsicas o 
de mejoras morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

Contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento 

Derechos 
de bienes del dominio público de la Nación, as/ como por recibir 
servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho 
público. 

Por sus caracterlsticas, las cuotas obrero patronales son contribuciones: 

o Directas, pues identifican al sujeto pasivo como pagador. 

o Generales, ya que gravan actos de la misma naturaleza: seguridad social a 
diversos sujetos, obreros y patrón. 

o Personales, pues consideran la capacidad contributiva del sujeto pasivo. 

a Proporcionales, por que las tasas de las aportaciones se aplican a todo tipo de 
ingreso. 
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2.4 ELEMENTOS DE LAS APORTACIONES. 

Los elementos de las contribuciones, sirven para delimitar y distinguir una 
contribución de otra, dichos elementos son el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la 
unidad fiscal y el procedimiento de la determinación fiscal. 

a) SUJETO. Activo: El IMSS como organismo fiscal autónomo con 
facultades para determinar los créditos. y las bases para su 
liquidación, asl como para fijarlos en cantidad liquida, cobrarlos y 
percibirlos. (Estado mexicano con facultad impositiva y los 
organismos facultados) 

Pasivo: El trabajador asegurado y el patrón con 
trabajadores a su servicio. (El régimen del seguro social es 
tripartito) 

Los sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio del seguro social, son: 

RÉGIMEN: SUJETOS DE ASEGURAMIENTO: 

CI Trabajadores permanentes o eventuales que presten 
un servicio remunerado, personal y subordinado. 

Régimen Obligatorio, CI Miembros de Sociedades Cooperativas de 
Art. 12 LSS. Producción. 

CI Personas que mediante Decreto determine el 
Ejecutivo Federal. 

CI Trabajadores en industrias familiares, los 
independientes y demás trabajadores no 
asalariados. 

CI Trabajadores domésticos. 
Incorporación Voluntaria al 

CI Ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños Régimen Obligatorio, propietarios. Arts. 14 y 222 a 233 LSS. 
o Patrones personas físicas. 

o Trabajadores al servicio de la Federación, Estados y 
Municipios excluidos en otras leyes o decretos como 
sujetos de sequridad social. 

Continuación Voluntaria en o Asegurados del régimen obligatorio dados de baja, 
el Régimen Obligatorio, con un mlnimo de 52 semanas cotizadas en los 

Art. 218 LSS. últimos 5 años. 
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De conformidad con el Art. 8° de la Ley Federal de Trabajo, debemos entender 
por Trabajador a la persona flsica que presta a otra, flsica o moral, un trabajo 
personal subordinado. Al respecto del término, "subordinado", resulta interesante, 
revisar la Jurisprudencia No. 322 del Tribunal Fiscal de la Federación (hoy Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) aprobada el 26 de noviembre de 1987, 
fuente que define la subordinación para efectos fiscales: 

"La subordinación que deriva de una relación laboral consiste en 
la facultad jurldica del patrón de dar órdenes e instrucciones 
relacionadas con el servicio personal que le presta el trabajador, quien 
tiene el deber de sujetarse a ellas. Es pues, un poder jurldico de 
mando que se refiere estrictamente a Jos servicios contratados, el cual 
es correlativo a una obligación de obediencia por parte de quien lo 
presta. Lo anterior tiene trascendencia al ámbito fiscal en tanto que 
toda relación con las caracterlsticas antes indicadas, en la que se 
establezca el pago de una retribución a favor del trabajador a cargo 
del patrón, constituye el hecho generador de Ja obligación del 
pago de cuotas obrero • patronales a favor del Instituto Mexicano 
del Seguro Social". 

Resumiendo, la existencia de subordinación (mediante el pago de un salario) 
presume una relación laboral y la relación laboral genera la obligación de asegurar a 
la persona que presta el servicio personal subordinado dentro del régimen obligatorio 
del seguro social. 

b) OBJETO. Gravar la prestación del servicio público de 
seguridad social. Situación jurldica o de hecho prevista 
en la ley como generador del crédito fiscal. 

"La seguridad social tiene por finalidad garantizar el 
derecho a Ja salud, fa asistencia médica, la protección de 
/os medios de subsistencia y /os servicios sociales 
necesarios para el bienestar individua/ y colectivo, as/ 
como el otorgamiento de una pensión'". 

c) UNIDAD FISCAL. 

2 LSS, Articulo 2. 

Las cuotas se establecen como porcentajes sobre el 
salario base de cotización de los trabajadores, de ahl que 
la unidad fiscal de la contribución, sea el sueldo integrado 
en pesos. 
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d) TASA, CUOTA. 

e) BASE. 

La LSS establece varios tipos de cuotas a saber: 

a Cuota fija o especifica. 
Establecida en el seguro de Enfermedades y 

Maternidad sobre el 16.50% del SMGDF diario, por cada 
trabajador. 

a Cuotas proporcionales. 
Contempladas en todos los ramos como porcentaje 

aplicable sobre el salario base de cotización de los 
trabajadores. 

a Cuota progresiva. 
La establecida en el seguro de Enfermedades y 

Maternidad sobre el salario base de cotización excedente a 
3 SMGDF. 

La base fiscal de las aportaciones, es el salario 
integrado de los trabajadores por cuota diaria, 
gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, 
primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier 
otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador 
por sus servicios. 

f) Momento de causación, fecha, lugar y forma de pago. 
En el momento de existir una relación laboral se 

generan las cuotas, las fechas de pago se establecen a 
más tardar los dlas 17 de cada uno de los meses, el pago 
se realiza en las subdelegaciones del Instituto o en las 
Entidades Receptores y se aceptan como medios de pago, 
dinero en efectivo, cheques certificados o de caja, tarjetas 
de crédito o débito, asi como transferencias de fondos 
reguladas por el Banco de México y las notas de crédito 
que expida el Instituto por la devolución de cantidades 
enteradas indebidamente. 

2.5 LA OBLIGACIÓN FISCAL EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

La obligación fiscal es el vinculo juridico en virtud del cual, una persona 
llamada deudor (sujeto pasivo), está obligada para con otra, llamada acreedor (sujeto 
activo), a una prestación determinada. La obligación fiscal es el vinculo jurldico en 
virtud del cual, el patrón está obligado a determinar y enterar al IMSS las cuotas 
obrero patronales a su cargo. 
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El Derecho Fiscal no solamente regula la obligación del contribuyente que 
consiste en entregar una cantidad de dinero que el Estado puede exigir 
coercitivamente en caso de falta de pago oportuno, sino que prevé además, otro tipo 
de obligaciones a cargo tanto del propio contribuyente como de terceras personas 
(responsables solidarios), concebidas para hacer eficaz la obligación a que nos 
hemos referido en primer lugar. 

Obligación 
Fiscal: 

Sustantiva 
o principal. 

Forma/o 
accesoria. 

Obrero y Patrón 
Sujeto Pasivo 

Obl/gaclón Fiscal 
(vinculo jurldlco) 

IMSS 
Sujeto Activo 

Ob/lgaclón Sustantiva 
o principal 

Ob/lgaclón Formal 
o accesoria 

Caracterfstlca: 

Obligación de dar, 
entregar. Pecuniaria, 
se deriva de la 
causación de créditos 
fiscales. 

Obligación de 
acción, hacer. (1) 
Se relacionan con la 
determinación de los 
créditos fiscales. 

Obligación de no 
acción, no hacer. (2) 
Se relacionan con la 
prevención de la 
evasión fiscal. 

Obligación de 
permitir, tolerar. (3) 
Relacionadas con la 
represión a la 
evasión fiscal. 

LSS, Art. 15 
Obligaciones de los patrones: 

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

a Registrarse e inscribir a sus trabajadores 
en el IMSS, comunicar sus altas, bajas y 
modificaciones de salario, llevar registros 
de nóminas y listas de raya. (1) 

a Al efectuar el pago de salarios, retener las 
cuotas que corresponden a sus 
trabajadores. (1) 

a Proporcionar al IMSS elementos necesarios 
para precisar la existencia, naturaleza y 
cuantla de las obligaciones a su cargo. (1) 

a Permitir inspecciones y visitas domiciliarias. 
(3) 

a Determinar la prima de riesgos de trabajo 
anualmente y presentar la declaración. (1) 

a Dictaminarse para efectos de seguridad 
social cuando tenga 300 o más 
trabajadores en promedio durante un 
ejercicio fiscal. (A partir del 1/Ene/2003). (1) 

THIS CON 
FALLA H ORIGEN 
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En materia fiscal el momento de nacimiento de la obligación no coincide con el 
de su exigibilidad, ya que dada su naturaleza; requiere el transcurso de un cierto 
plazo para que sea exigible. 

En el caso de las cuotas obrero patronales por ejemplo, se genera la 
obligación de pagar las cuotas al realizarse el pago de salario en una relación laboral 
de subordinación (aseguramiento del sujeto), y las cuotas se hacen exigibles hasta el 
dla 1 B del mes siguiente al que se generaron dichas cuotas. 

2.6 NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FISCAL. 

La relación laboral es el hecho generador de la contribución, sin que 
importe el acto que le dé origen, ni cual sea la personalidad juridica o naturaleza 
económica del patrón. Se presume la existencia del contrato y de la relación de 
trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe, por lo que salvo que 
el patrón demuestre lo contrario, toda prestación personal de servicios se 
considerará como una relación laboral. 

"Una relación de trabajo es el vínculo constituido entre dos 
personas, patrón y trabajador, que origina los derechos y 
deberes rec/procos otorgados e impuestos por las normas 
laborales, con motivo de la prestación de un servicio 
personal subordinado". 

El criterio sostenido por el IMSS para los efectos de afiliación al seguro social, 
establece que para que opere la presunción legal de la existencia de una relación de 
trabajo entre quien presta un servicio y quien lo recibe, es necesario que dicho 
organismo pruebe el supuesto esencial de dicha presunción, o sea la prestación del 
servicio. 

Por consiguiente, cuando el supuesto patrón niegue ésta lisa y llanamente la 
carga de la prueba re~ae sobre el IMSS. Caso distinto es aquél en que el patrón 
reconoce que existe la prestación de servicios, pero que la naturaleza de la misma no 
es laboral, lo que implica que la negativa conlleve una afirmación y, por lo tanto, la 
carga de la prueba se lransfiere al patrón y no al Instituto. 

De acuerdo con el criterio del propio IMSS, los elementos de la relación laboral 
se pueden agrupar como objetivos y subjetivos, sin embargo la subordinación en la 
prestación de un servicio personal, es determinante para la presunción de una 
relación de trabajo. 
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RELACIÓN LABORAL: 

Elementos Objetivos de la Relación Laboral. 

La prestación personal La subordinación de una relación El salario es "la 
retribución que del servicio o trabajo, laboral es la facultad jurldica del debe pagar el es el esfuerzo humano patrón de dar órdenes relacionadas patrón al trabajador dedicado a la con el servicio personal que le 

generación de riqueza, presta el trabajador, es un poder de por su trabajo". 
Debe ser "no es un articulo de mando el cual es correlativo a una remunerativo y 

comercio, es un derecho obligación de obediencia por parte nunca inferior al y un deber sociales'ª de quien presta el servicio personal. mlnimo legal. 

Elementos Subjetivos de ia Relación Laboral. 

El Patrón es la persona que se encarga El Trabajador es la persona f/sica que 
de supervisar y dirigir el trabajo. Es la presta a otra, f/sica o moral un trabajo 
persona física o moral que utiliza los personal subordinado. Debe contratarse 
servicios del trabajador. a cambio de percibir un salario. 

La LFT, establece una división de los trabajadores, dependiendo de la 
actividad y el tiempo en que presten sus servicios. En lo que toca a la actividad, el 
articulo 9 de la LFT, señala que la categorla de trabajador de confianza depende de 
la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al 
puesto. En atención al tiempo en que presten sus servicios, tenemos: 

1J Trabajadores de planta permanentes. Son aquellos que prestan sus servicios de 
manera continua y por tiempo indeterminado. 

o Trabajadores de planta temporales. Aquellos que prestan sus servicios en 
determinadas épocas del año, por la naturaleza del trabajo. 

o Trabajadores eventuales. Son aquellos que un patrón contrata por un tiempo u 
obra detenminados. 

2.7 EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN FISCAL. 

En términos generales, la extinción de una obligación se presenta cuando 
desaparece la relación jurldica entre el acreedor y el deudor, en virtud de haberse 
satisfecho el objeto de la obligación o haberse presentado una causa que conforme a 
la Ley es suficiente para que el deber jurldico se extinga. 

3 LFT, Articulo 3. 
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En el Derecho Fiscal sólo se admiten como formas de extinción de la 
obligación fiscal: Pago, Prescripción, Compensación, Condonación, Cancelación, 
Dación en Pago, Revocación, Aviso de disminución de obligaciones y suspensión de 
actividades, Confusión de derechos y Transacción. 

2.7.1 PAGO. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pagar 
significa dar a otro o satisfacer lo que se debe. El pago es el cumplimiento de la 
obligación por medio del cual queda satisfecho el derecho del acreedor y, en 
consecuencia, se extingue el vinculo jurldico que se habla creado. Es el cumplimiento 
que de su obligación, hace el sujeto pasivo a favor del sujeto activo. 

Código Civil del D.F. 
Art. 2062. PAGO es la entrega de la cosa o cantidad 
debida, o la prestación del servicio que se hubiere 
prometido. 

Tipos de Pago: 

Liso y llano. 
Se efectúa sin objeción de ninguna naturaleza, con la finalidad de 
extinguir la obligación fiscal. 

Se efectúa para asegurar el cumplimiento de una obligación 
En garantla. contingente, para el caso de coincidir en definitiva en el futuro, con 

la situación prevista por la Ley. 

Es el que deriva de la autodelenninación sujeta a verificación por 
parte de ta autoridad fiscal, son enteros a cuenta del impuesto 

Provisional. 
anual. Es importante señalar que en materia de seguridad social 
éste tipo de pagos no son aplicables, pues las cuotas obrero 
patronales detenninadas por el contribuyente o liquidadas por el 
IMSS, tienen el carácter de definitivas. 

Es el que deriva de la autodetenninación no sujeta a verificación 
Definitivo. por parte del fisco, pero sin que lo anterior lo exima de las 

facultades de comprobación de fa autoridad. 

Se realiza sin haber acuerdo con el crédito fiscal que se exige, y 
Bajo protesta. que se propone impugnar a través de los medios de defensa 

legalmente establecidos. 

Para el pago de las cuotas obrero patronales, de conformidad con la Ley y 
Reglamento para el Pago de Cuotas de Seguridad Social, vale destacar lo siguiente: 
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PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS. 

1. Obligado a El patrón está obligado al pago de las cuotas a su cargo, así 
como a retener a los trabajadores las cuotas que a éstos /es pagar. 
corresponde cubrir y enterarlas al IMSS. 

2. Lugar de pago. Subdelegaciones del /MSS o en las Entidades Receptoras. 

Es aceptado el dinero en efectivo, cheques certificados o de caja, 
transferencias de fondos, tarjetas de débito y de crédito, las 
notas de crédito que expida el Instituto por la devolución de 
cantidades enteradas sin justificación legal. 4 

Pago con cheque. El cheque deberá librarse a nombre de la 
3.Medios de institución bancaria en qlie se realice el pago, anotando las 

pago. siguientes leyendas: en el anverso: "Para abono en cuenta 
bancaria del Instituto Mexicano del Seguro Socia/", y en el reverso: 
"Cheque librado para el pago de contribuciones federales a cargo 
del contribuyente (nombre del contribuyente) con Registro Federal 
de Contribuyentes (clave del RFC del contribuyente). Para abono 
en cuenta bancaria del Instituto Mexicano del Seguro Social". 

4. Comprobantes Cédula de autodeterminación o cédulas de liquidación emitidas por 
deoaao. el IMSS (medios maanéticosJ. 

La obligación del patrón de pagar las cuotas obrero patronales se 
cumplirá por mensualidad vencida, efectuando el entero a más 
tardar el d/a 17 del mes siguiente. 

5. Periodo y Cuando el último d/a del periodo para el pago oportuno sea viernes 
época de Pago. o inhábil, se prorroga el plazo hasta el siguiente d/a hábil. 

Las cuotas obrero patronales omitidas derivadas del Dictamen, 
deberán enterarse a más tardar durante los 15 d/as hábiles 
siguientes a la fecha de entrega del Dictamen al Instituto. 

6.Pagos Si el patrón omite enterar el importe de las cuotas o capitales 

extemporáneos. constitutivos, se causan actualización y recargos, de 
conformidad con el CFF. 

Los pagos sobre créditos fiscales, se aplican a /os créditos más 
7. Aplicación del antiguos y antes del principal, /os accesorios en el siguiente orden: 

Pago. gastos de ejecución, recargos, multas e indemnización del 20% por 
emitir cheque sin fondos. 

Las cuotas enteradas sin justificación legal serán devueltas por el 
B. Devolución de IMSS sin causar Intereses dentro de los cinco años siguientes a la 
pagos indebidos. fecha de entero, excepto /as del seguro de RCV, que se ajustarán a 

lo previsto en las disposiciones respectivas. 

' Al respecto, el Art. 20 del CFF, establece que las contribuciones monetarias y sus accesorios se 
causan y pagan en moneda nacional. 
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Es conveniente resaltar, la inequidad que con respecto a los pagos de lo 
indebido ostenta la Ley del Seguro Social y su Reglamento respectivo, pues en el 
caso de que el patrón omita el entero de las cuotas obrero patronales, se causan 
actualización y recargos desde la fecha en que se debió pagar y !;lasta la fecha en 
que se pague; en contrario, cuando el patrón entera cantidades sin justificación, el 
IMSS devuelve dichas cantidades sin reconocer el valor del dinero por el transcurso 
de tiempo y los intereses por haber percibido una cantidad improcedente. 5 

2.7.2 PRESCRIPCIÓN. 

Es la extinción del derecho de crédito por el transcurso de un tiempo 
terminado. Medio legal para liberarse de una carga cuando su ejecución no es exigida 
en tiempo por el acreedor. En la legislación mexicana se presentan para esta forma 
de extinción de las obligaciones fiscales las siguientes circunstancias: 

o Sólo son susceptibles de prescribir los créditos fiscales, es decir, una suma de 
dinero determinada en cantidad liquida, conforme a las leyes fiscales respectivas. 

o La prescripción sobre ese crédito fiscal opera si el crédito ha sido notificado por la 
autoridad al deudor. 

o El plazo de la prescripción se computará a partir del momento en que el crédito 
pueda ser legalmente exigido. 

o La prescripción de un crédito fiscal no opera de manera automática, por el simple 
transcurso del tiempo, sino que es necesario que el deudor le solicite a la 
autoridad, y que ésta emita la declaratoria correspondiente, o bien, que al ejercer 
la autoridad sus facultades de cobro, el deudor por vla de excepción la invoque en 
su favor, al intentar el medio de defensa. 

El término establecido para la prescripción6 de los créditos fiscales, incluidas 
las cuotas obrero patronales, es de cinco años a partir de que fueran exigibles, dicho 
plazo se interrumpe en cada gestión de cobro de la autoridad y por el reconocimiento 
expreso o tácito del adeudo (renuncia de la prescripción ganada). En sentido 
contrario, el plazo para solicitar las cantidades pagadas en exceso al IMSS por 
concepto de cuotas obrero patronales, también prescribe en el término de 5 años, a 
partir de la fecha en que se efectúo el pago en exceso. 

5 De acuerdo con el Art. 22 del CFF, la obligación do dovolvor proscribo on los mismos términos 
y condlclonos quo ol cródlto fiscal y éste, según el Arl. 146 del mismo ordenamiento, se extingue 
por prescripción en el término de cinco anos. 

6 Según la doclrina, la prescripción puede clasificarse corno proscripción positiva y prescripción 
negativa, debiendo entender corno prescripción positiva, la situación por la que so ganan o 
adquieren derechos y la prescripción negativa, cuando se libera de obligaciones. 
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La figura jurldica de la prescripción, es parecida a la caducidad, en el sentido 
de que ambas son formas de extinguir la obligación por el transcurso del tiempo, pero 
se diferencian en que la prescripción opera sobre créditos fiscales, determinados o 
susceptibles de determinarse en forma liquida, mientras que la caducidad es la 
pérdida de las facultades de la autoridad por el transcurso del tiempo. Es decir, 
prescriben los créditos fiscales y caducan las facultades del fisco. 

2.7.3 COMPENSACIÓN. 

Modo de extinción de obligaciones reciprocas que produce su efecto en la 
medida en que el importe de una se encuentra comprendido de la otra. Se requiere 
para proceder a compensar, que las deudas reciprocas sean liquidas y exigibles. 

Código Civil del D.F. 
Art. 219012191 Las deudas son LfQUIDAS cuando una y otra 
están precisadas en su monto y EXIGIBLES cuando su 
pago no puede rehusarse conforme a derecho. 

En materia de seguridad social, el Art. 44 del Reglamento para el Pago de 
Cuotas del Seguro Social, establece que en ningún caso podrán compensarse entre 
diferentes tipos de seguros, cuotas enteradas sin justificación legal (pagos de lo 
indebido). 

2.7.4 CONDONACIÓN. 

Figura jurídico tributaria que permite al Estado, dado el caso, renunciar 
legalmente a exigir el cumplimiento de la obligación fiscal. Consiste en la facultad que 
la ley concede a la autoridad hacendaría para declarar extinguido un crédito fiscal, y 
en su caso, las obligaciones formales con él relacionadas. 

Tipo: Fundamentojurfd/co: Código Fiscal de la Federación. 
Art. 39, fracción 1 del CFF, establece que el Ejecutivo Federal 

Condonación mediante resoluciones de carácter general podrá condonar. total o 
de créditos parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, en el caso 

fiscales de impedir afectación a determinadas actividades o regiones por 
casos fortuitos o fuerza mayor. 

Art. 74 del CFF, que dispone que la SHCP podrá condonar las 
Condonación multas por infracciones a las disposiciones fiscales, para lo cual 

de multas apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso y los motivos 
que tuvo la autoridad para imponer la sanción. 
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En materia de seguridad social, en la reforma del 20 de diciembre de 2001 a la 
LSS, se estableció mediante e/ Artículo Séptimo Transitorio, la condonación de 
recargos y multas por cumplimiento espontáneo de adeudos generados hasta 
el 30 de septiembre de 2001, mediante el pago en una sola exhibición de los 
créditos a cargo de los patrones y sujetos obligados, quienes gozarán de 
condonación de recargos y multas, excepto en las cuotas relativas al seguro de RCV. 

Reformas del 20 de diciembre de 2001 a la Lev del Seauro Social. 
Articulo Reforma o adición (nuevo) 

Se requiere que en un plazo de 60 d/as naturales siguientes a ta 
entrada en vigor del Decreto, es decir, que a más tardar el 19 de 
febrero de 2002, se manifieste por escrito la voluntad de acogerse a /os 
beneficios de este artlculo, a partir del momento en que se reciba ésta 

Articulo promoción, el patrón contará con 90 dlas naturales para conciliar sus 

Séptimo adeudos en la subdelegación respectiva y las tasas de condonación 

Transitorio que se aplicarán de acuerdo al mes en que se efectúe el pago, son /as 
siguientes: 

Mes de pago: 
Condonación Mes de pago: 

Condonación 
2002 2003 
Junio 100.00% Enero 69.00 
Julio 96.00 Febrero 62.00 

Aaosto 92.00 Marzo 55.00 
Condona· Septiembre 88.00 Abril 48.00 

ción de Octubre 84.00 Mavo 41.00 
recargos y Noviembre 80.00 Junio 34.00 
multas por Diciembre 76.00 Julio 28.33 

cumplí· 
A los pagos realizados en junio de 2002 Aaosto 22.66 

miento 
se condona el 100%, disminuyendo en Septiembre 17.00 

espontáneo 
4.00 % mensualmente de julio a Octubre 11.33 
diciembre de 2002, en 7.00% Noviembre 5.66 
mensualmente de enero a junio de 2003 
y en 5.667% mensualmente de julio a Diciembre 0.00 
diciembre de 2003 

2.7.5 CANCELACIÓN. 
Consiste en el castigo de un crédito por insolvencia del deudor o 

incosteabilidad en el cobro, es decir, consiste en dar de baja una cuenta por ser 
incobrable o incosteable su cobro. Realmente la cancelación no extingue la 
obligación, pues de acuerdo con el Art. 146 del CFF, la cancelación de los créditos 
fiscales por incosteabilidad o insolvencia, no libera de pago; es decir, la autoridad 
únicamente se abstiene de cobrar el crédito, por lo tanto, una vez cancelado el crédito 
sólo se extingue con el pago o la prescripción. 
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2.7.6 DACIÓN EN PAGO. 
De conformidad con el Ar!. 2095 del Código Civil para el D.F., la dación en 

pago se presenta cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la 
debida y la obligación queda extinguida. Es decir, la autoridad fiscal recibe bienes 
distintos a los medios de pago establecidos en ley, como pago del crédito fiscal, y por 
tanto, la obligación fiscal se extingue. 

2.7.7 REVOCACIÓN. 
Medio de extinción de la obligación fiscal, originada por una irregularidad de 

fondo o forma en actos de autoridad, de manera que el deudor se acoge a esta. figura 
como medio para finiquitar el vinculo jurldico con el sujeto activo. 

El Ar!. 31 del Reglamento del Recurso de Inconformidad de la Ley del Seguro 
Social, establece que procede promover revocación contra las resoluciones del 
Secretario del Consejo Consultivo Delegacional en materia de desechamiento del 
recurso de inconformidad y de las pruebas ofrecidas, ante el Consejo Consultivo 
Delegacional. La promoción debe efectuarse por escrito y en un plazo máximo de tres 
dlas siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación del acuerdo recurrido. 

2.7.8 Aviso de disminución de obligaciones y suspensión de actividades. 
Este medio se presenta cuando el sujeto pasivo de la relación tributaria, deja 

de situarse en el supuesto jurldico o de hecho que lo obliga al pago, a hacer, a no 
hacer, o a permitir. Por citar un ejemplo, tenemos a los patrones que por contar con 
cinco trabajadores, están obligados a determinar las cuotas obrero patronales 
utilizando el programa de cómputo autorizado por el Instituto (SUA) y que en el 
momento de prescindir de los servicios de uno de sus trabajadores, se extingue su 
obligación de presentar por medios magnéticos, para determinar las cuotas a su 
cargo utilizando los formularios autorizados por el IMSS. 

2.7.9 CONFUSIÓN DE DERECHOS. 
Esta figura contenida en el Ar!. 2206 del Código Civil para el D.F., establece 

que la obligación se extingue por confusión, cuando las calidades de acreedor y 
deudor se reúnen en una misma persona y renace si la confusión cesa. En este caso, 
es nula la extinción del crédito fiscal a favor del IMSS por confusión de derechos, 
pues como sujeto activo, no se confunde con el sujeto pasivo. 

2.7.10 TRANSACCIÓN. 
De acuerdo con el Ar!. 2944 del Código Civil para el D.F., la transacción es un 

contrato por el cual las partes, haciéndose reciprocas concesiones, terminan una 
controversia presente o previenen una futura. Tal es el caso de los convenios que 
realiza el Instituto con los obligados, para cubrir cuotas obrero patronales o capitales 
constitutivos pendientes de pago. 
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2.8 INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FISCAL: INFRACCIONES, 
SANCIONES Y DELITOS. 

Enlendemos por infracción fiscal, todo hecho positivo o negativo que 
sancionan las leves fiscales. Es un acto de conducta de un sujelo legalmente 
obligado que ejecuta un acto prohibido u omite la realización de un acto ordenado por 
la norma jurldica. La infracción fiscal es una relación jurldica en la que concurren los 
siguientes elementos: 

ELEMENTOS DE LA INFRACCIÓN FISCAL: 

SUJETOS: 
Sujeto Activo: Persona flsica o moral que comete la infracción. 

Sujeto Pasivo: Órgano fiscal a quién perjudica la infracción. 

OBJETO: Son los Intereses o bienes tutelados por las nonnas jurldicas. 

Es la manifestación de la voluntad de una persona que 
CONDUCTA: produce efectos en el mundo exterior, puede ser positiva o 

negativa. 

TIPICIDAD: Es el encuadre o acomodamiento de una conducta en lo que la 
nonna jurldica establece como infracción. 

ANTIJURIDICIDAD: Es todo aquello que va en contra de la nonna jurldica. 

Son imputables todas las personas mayores de edad y en 

IMPUTABILIDAD: 
pleno uso de sus facultades mentales que cometan algún acto 
sancionado por las leyes. En materia fiscal, los menores y los 
incapaces, deben obligarse por medio de un representante. 

CULPABILIDAD: 
Es la voluntad consciente o inconsciente, para cometer la 
infracción. 

Es la relación entre la infracción, la conducta tlpica, antijurldica 
PUNIBIL/DAD: y culpable, y la pena o sanción que la ley establece. Entre la 

infracción y la sanción debe haber una interrelación directa. 

Para la aplicación de las sanciones por el incumplimiento a las obligaciones 
fiscales, las normas jurldicas también consideran condiciones o situaciones que 
resultan absolutorias o excluyentes de responsabilidad, tal es el caso del 
cumplimiento espontáneo de la obligación fuera de los plazos, las causas fortuitas y la 
fuerza mayor. No obstanle, en senlido contrario, también considera situaciones 
agravantes de responsabilidad, la reincidencia y la fa/sedad. La doctrina clasifica 
a las infracciones fiscales de acuerdo con varios criterios a saber: 
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CLASIFICACIÓN DOCTRINAL DE LAS INFRACCIONES FISCALES. 

Infracciones de daño: cuando no se cubre una contribución 
POR LA en forma total o parcial, con apego estricto a la norma 

AFECTACIÓN DEL sustantiva aplicable. 
ORDEN JUR/DICO 

EXISTENTE: Infracción de peligro: cuando no se cumplen las obligaciones 
formales, ya sean éstas de hacer, no hacer o tolerar. 

Infracciones graves: cuando la conducta produce daño o un 

POR EL EFECTO riesgo de significativas consecuencias, en perjuicio del fisco. 

QUE PRODUCE: 
Infracciones leves: son las que no producen impactos 
considerables para la hacienda pública. 

Infracciones cometidas por personas con responsabilidad 
directa. 

POR EL SUJETO Infracciones cometidas por personas con responsabilidad 
INFRACTOR: solidaria. 

Infracciones cometidas por terceros ajenos a ta relación 
jurldico fiscal. 

Infracciones por acción, se manifiesta una conducta positiva 
para la comisión de ta infracción. 

POR EL TIPO DE Infracciones por omisión, el sujeto se abstiene de efectuar 
CONDUCTA: una conducta obligada por la norma. 

Infracciones mixtas: se integran al mismo tiempo, por una 
acción y una omisión. 

Infracciones instantáneas, son aquéllas en las que el inicio y 
la terminación de la infracción, ocurre en un lugar y momento 
determinado. 

POR EL LAPSO DE Infracciones continuas o permanentes, son las que se 
TIEMPO EN QUE inician en un momento y sus consecuencias permanecen a to 

OCURRE LA 
INFRACCIÓN: 

largo del tiempo, de manera indefinida. 

Infracciones continuadas, son aquellas que con un mismo 
propósilo y con múltiples conductas en diferentes momentos, 
una persona incumple con sus obligaciones. 

Infracciones intencionales, aquellas en que deliberadamente 

POR LA no se cumple la obligación fiscal. 

VOLUNTAD O Infracciones no intencionales, aquellas en las que por 
IN1ENCIÓN: desconocimiento de la norma aplicable, no se cumple con la 

obligación fiscal. 
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En materia de seguridad social, a partir del 21 de diciembre de 2001, con la 
entrada en vigor del Decreto de Reformas a la Ley del Seguro Social, se incorporaron 
dos capitules nuevos al Título Sexto, numerados como 11 y 111, nombrados "De las 
Infracciones y Sanciones" y "De los Delitos", respectivamente. 

Dentro de las infracciones, se prevé que los patrones y demás sujetos 
obligados que realicen actos u omisiones que impliquen el incumplimiento del pago 
de los créditos fiscales, serán sancionados con multa del 40 al 100% del concepto 
omitido, sin embargo retomando el criterio ostentado por el Instituto a partir de las 
controversias legales que tuvo que enfrentar, se instituye también en el ordenamiento 
que no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las 
obligaciones patronales fuera de los plazos o cuando la infracción sea causado por 
fuerza mayor o caso fortuito. 

No obstante, se considera que el cumplimiento no es espontáneo cuando la 
omisión es descubierta por el Instituto, haya sido corregida después de haber recibido 
notificación de orden de visita domiciliaria o requerimiento y cuando la omisión se 
corrija con posterioridad a los 15 dlas siguientes a la presentación del Dictamen por 
Contador Público autorizado. 

INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 
Infracción: Sanción: 

o No determinar o determinar en forma 
extemporánea fas cuotas obrero patronales. 

o No informar al trabajador o al sindicato de 
fas aportaciones realizadas a la cuenta 
individual del seguro de RCV. Se sancionan considerando la 

No llevar los registros de nóminas o listas 
gravedad, fas condicionas 

u particulares del infractor y en su 
de raya con datos completos. No entregar a caso la reincidencia, con multa 
sus trabajadores fa constancia semanal o equivalente al importe: 
quincenal de dfas laborados. 

o No cooperar con el Instituto en fa De 20 a 75 veces el salarlo 

realización de estudios sobre n'esgos de mlnimo genera/ vigente en el 

trabajo. Distrito Federal. 

u No dar aviso del cambio de domicilio de fa De $843.00 a $3, 161.25 
empresa o presentarlo fuera de plazo. 

o Omitir o presentar extemporáneamente el 
dictamen de contador público autorizado 
cuando voluntariamente se haya ejercido 
dicha opción. 
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INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 
Infracción: 

o Presentar al Instituto los avisos afi/iatorios, 
formutan·os, comprobantes de afiliación, 
registros de obras o cédulas de 
determinación de cuotas obrero patronales 
con datos falsos, salvo aquellos que por su 
naturaleza no sean de su responsabilidad. 

o No proporcionar los elementos necesarios 
requen·dos por el Instituto para verificación 
o presentar documentación falsa o alterada. 

a No presentar la revisión anual obligatoria de 
su siniestralidad y determinación de Ja 
prima de riesgos de trabajo o hacerlo 
extemporánea o con datos falsos o 
incompletos. 

o No registrarse ante el Instituto o hacerlo 
fuera del plazo establecido (5 d/as hábiles). 

o No inscribir a sus trabajadores o hacerlo en 
forma extemporánea. 

o No dar aviso al Instituto de los riesgos de 
trabajo, ocultar su ocurrencia o no llevar los 
registros actualizados de riesgos de trabajo. 

o Alterar, desprender o destruir los 
documentos, sellos o marcas colocados por 
los visitadores del lnstitulo. 

o No retener las cuotas a cargo de sus 
trabajadores cuando as/ le corresponda 
legalmente. 

a No enterar al Instituto, las cuotas relenidas 
a los trabajadores. 

a No cumplir o hacerlo extemporáneamente 
con la obligación de dictaminar por 
contador público sus aportaciones al 
Instituto. 

o Omitir notificar, hacerlo con datos falsos o 
incompletos o en forma extemporánea, el 
domicilio de cada una de las obras de los 
patrones dedicados a la construcción. 

Sanción: 

Se sancionan considerando ta 
gravedad, tas condiciones 
particulares del infractor y en su 
caso la reincidencia, con multa 
equivalente al importe: 

De 20 a 210 veces el salario 
mfnimo general vigente en el 

Distrito Federal. 

De $843.00 a $8,851.50 

Se sancionan considerando fa 
gravedad, las condiciones 
particulares del infractor y en su 
caso la reincidencia, con multa 
equivalente al Importe: 

De 20 a 350 veces el salarlo 
mlnlmo general vigente en el 

Distrito Federal. 

De $843.00 a $14,752.50 
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Por otro lado, el Instituto puede dejar sin efectos las multas impuestas cuando 
a su juicio, con la sola exhibición documental por los interesados se acredite que no 
se incurrió en la infracción. La solicitud anterior no constituye instancia y las 
resoluciones que dicte el Instituto al respecto no podrán ser impugnadas por los 
medios de defensa. De la comparación de las multas impuestas por el CFF y la LSS, 
sobresale el hecho de que la LSS prevé sanciones mucho más severas para el 
mismo tipo de infracciones. 

MULTAS DE LA LSS MULTAS DEL CFF 

No registrarse ante el IMSS o no No inscribirse o inscribir a sus 
inscribir a sus trabajadores. trabajadores. 
Multa de$ 843 a 14,752.50 Multa de$ 1,846 a 5,537 

No presentar aviso de cambio de No presentar aviso de cambio de 
domicilio o presentar/o fuera de plazo. domicilio o presentarlo fuera de plazo. 

Multa de$ 843a3,161.25 Multa de $ 1,846 a 5,537 

No enterar al IMSS, las cuotas No efectuar los pagos provisionales de 
retenidas a los trabajadores. una contribución. 
Multa de$ 843 a 14, 752.50 Multa de$ 923 a 18,456 

En lo que toca a los Delitos Fiscales, la palabra delito, proviene del verbo 
latino delinquere, que significa abandonar o apartarse del buen camino, alejarse del 
sendero señalado por la Ley. El Ar!. 7 del Código Penal, establece que: "Delito es 
todo acto u omisión que sancionan las leyes penales". 

El Delito es el acto tlpicamente antijurldico, culpable sometido a condiciones de 
penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. Los delitos 
fiscales en particular, cumplen con las siguientes caracterlsticas: 

CARACTERfST/CAS DE LOS DELITOS FISCALES: 

Especiales. 
Pues se encuentran contenidos fuera del Código Penal, en 
una Ley administrativa como es el CFF y la propia LSS. 

Patrimoniales. Porque afectan el patrimonio del erario público. 

Dolosos. 
Porque para su realización concurren la conciencia y la 
voluntad del sujeto para materializar el illcito. 

Federales. Por estar contenidos en una Ley de jurisdicción federal. 

Dado que es necesario que exista una querella de los 
De Querella órganos fiscales competentes, para que el Ministerio 
Necesaria. Público Federal conozca del il/cito e intervenga conforme a 

derecho. 
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De esta forma, para proceder penalmente es necesario que el Instituto formule 
querella. La Querella, es la noticia de palabra o por escrito que la persona 
directamente afectada por la comisión del delito que se persigue sólo a petición de la 
parte, da al Ministerio Público. 

Los delitos consignados por la LSS no se castigan con sanción pecuniaria, 
razón por la cual invariablemente se aplicará una pena corporal. Mas aún, en el caso 
de defraudación por ejemplo, se considera un delito cometido en forma calificada, 
cuando los representantes o sus representantes y demás sujetos obligados, tengan la 
voluntad de omitir el entero de las cuotas obrero patronales retenidas a los 
trabajadores, caso en el que la pena correspondiente se aumenta en un 50%. 

Como medida encaminada a promover la autocorrección, se establece que en 
el caso de omisión total o parcial de cuotas obrero patronales o haber recibido un 
beneficio indebido, si se entera espontáneamente el crédito con recargos y 
actualización, antes de que el Instituto descubra el delito mediante requerimiento, 
orden de visita o cualquier otra gestión notificada, no se formulará querella contra el 
patrón o sus representantes y demás sujetos obligados. 

En un último articulo, se establece que la acción penal por los delitos previstos 
en la LSS prescribirá en 3 años a partir del dla en que el Instituto tenga conocimiento 
del delito y del probable responsable; y si no tiene conocimiento, en 5 años, que se 
computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. 

DELITOS FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 
Delito: Sanción: 

DEFRAUDACIÓN: Patrones sus Fraude de hasta Prisión de 3 o 13,000 SMGDF. representantes y demás sujetos obligados que, meses a 2 
con uso de engaños o aprovechamiento de Hasta $547,950 años 
errores: 

Fraude de más 
u Omitir total o parcialmente el pago de las de 13,000 y 

cuotas obrero patronales o los capitales hasta 19,000 Prisión de 2 constitutivos. SMGDF. a 5 años 
a Obtención o trámite de devolución De $547,951 a 

improcedente a cargo del Instituto. 800,850 

a Se beneficie sin derecho de un subsidio o 
estimulo fiscal o altere programas Fraude de más 
informáticos de 19,000 Prisión de 5 

SMGDF. a 9 años 
u Simule actos o contratos para obtener un 

beneficio indebido con perjuicio del Instituto. Más de $800,851 
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DELITOS FISCALES EN MA TER/A DE SEGURIDAD SOCIAL 
Delito: Sanción: 

a No formular avisos de inscripción o 
proporcionar datos falsos evadiendo el pago 
o reduciendo el importe de las cuotas obrero 
patronales. 

o Obtener un beneficio indebido y no 
comunicar o lo hagan con datos falsos, la 

Prisión de 3 meses a 3 años. suspensión o término de actividades, 
clausura, cambio de razón social, 
modificación de salario, actividad, domicilio, 
sustitución patronal, fusión o cualquier otra En el caso de evadir o reducir et 
circunstancia que afecte su registro al importe de las cuotas obrero 
Instituto. patronales en un porcentaje de 

Registrar las operaciones contables 
25% o más de la obligación fiscal. 

o y 
fiscales en dos o más libros o sistemas de 
contabilidad. 

o Ocultar, alterar o destruir, parcial o 
totalmente los sistemas y registros contables 
obligados a llevar. 

Valor de lo 
dispuesto no Prisión de 1 

o El depositario o interventor designado por el excede de 900 a 6 años 

Instituto que oculte o disponga para si o para SMGDF $37,935 
otro, de bienes depositados, de sus Valor dispuesto 
productos o de las garanllas constituidas. excede de 900 Prisión de 4 

SMGDF. Más de a 9 años 
$37,935 

Se reputa como fraude el obtener o propiciar la obtención de los seguros, 
prestaciones y servicios sin tener el carácter de derechohabiente, mediante cualquier 
engaño o aprovechamiento de error. Ya sea en virtud de simulación, sustitución de 

personas o cualquier otro acto. 

u Los servidores públicos que ordenen o 
practiquen visitas domiciliarias o embargos 

Prisión de 1 a 6 años sin mandamiento escn'fo de autoridad fiscal 
competente. 

o Los servidores públicos que amenacen al 
patrón con formularle querella para ejercitar Prisión de 1 a 5 años acción penal por la posible comisión de 
delitos. 
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CAP. 3 ESTUDIO INTEGRAL DE LA BASE, FORMA DE COTIZACIÓN 
Y DETERMINACIÓN FISCAL DE LAS C.O.P. 

3.1 SALARIO. 

El salario constituye el elemento medular de la relación laboral. 
Etimológicamente del latln salarium, sal, aludiendo el hecho histórico que en algún 
momento se pagaba con sal. "Salarlo es la retribución que debe pagar al patrón el 
trabajador por su trabajo". 1 Debe ser remunerador y nunca menor al fijado 
legalmente como mlnimo por la Comisión Nacional de los Salarios Mlnimos. 

El salario se constituye como un derecho irrenunciable, no negociable y, que 
salvo para el pago de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente 
en favor de la esposa, hijos, ascendientes y nietos, jamás podrá ser embargado. 

Retribución es un término más amplio de remuneración, porque además de 
dinero implica que el salario se puede pagar en especie, aunque nunca en servicio 
personal del patrón. En la especie pueden quedar ubicados ciertos derechos que 
legal o contractualmente se confieren al trabajador, como despensas, habitación u 
otro que sea valuable en dinero. En términos económicos, el salario es cualquier 
ganancia del factor trabajo, esto es, la parte de la riqueza creada que se distribuye al 
trabajo en el proceso económico. 

De acuerdo con criterios particulares, el salario se puede clasificar: 

1. Atendiendo la Normatlvldad Legal. 

a Salarlo Mínimo General. 
"Es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los 

servicios prestados en una jornada de traba/o"! Debe ser suficiente para 
satisfacer las necesidades normales de una familia en el orden material, social y 
cultural. Los salarios mlnimos no se encuentran sujetos a compensación, reducción o 
descuento y rigen en las zonas geográficas en que son aplicados. 

Inicialmente para efectos de su fijación, se determinaron en el pals 11 zonas 
económicas con diferentes salarios mlnimos, en 1981 se redujeron a 8 zonas, en 
1982 a 5, para 1984 a 4, y a partir de 1985 y hasta la fecha, el pals se encuentra 
dividido en 3 zonas geográficas: A, B, y C, que abarcan las siguientes áreas: 

1 Ley Federal del Trabajo, Art. 82. 

2 Ley Federal del Trabajo, Art. 90. 
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INTEGRACIÓN DE LAS AREAS GEOGRÁFICAS DE MÉXICO. 

AREA GEOGRAFICA A 

ESTADO MUNICIPIOS 
Baja California y Todos sus municipios. Baja California Sur 

Chihuahua Guadalupe, Juárez, Praxedis G. Guerrero. 

Distrito Federal Todas las delegaciones po/lticas. 

Guerrero Acapulco de Juárez. 

Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán 
México lzcal/i, Ecatepec, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de 

Baz, Tultitlán. 

Sonora Agua Prieta, Cananea, Naco, Nogales, Plutarco Ellas 
Calles, Puerto Peñasco, San Luis Colorado, Santa Cruz. 

Camargo, Guerrero, Gustavo Dlaz Ordaz, Matamoros, 
Tamaulipas Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Rlo Bravo, 

San Femando, Valle Hermoso. 

Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Las 
Veracruz Choapas, lxhuatlán del Sureste, Minatit/án, Moloacán, 

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rlo. 

AREA GEOGRAFICA B 

Jalisco Guadalajara, El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, 
Za popan. 

Nuevo León 
Apodaca, Garza Garcla, General Escobedo, Guadalupe, 
Monterrey, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina. 

Altar, Atil, Bácum, Benjam/n Hill, Caborca, Gaje me, 
Garbó, La Colorada, Cucurpe, Empalme, Etc/1ofoa, 

Sonora 
Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, lmuris, Magdalena, 
Navojoa, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, San Ignacio R/o 
Muerto, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Sánc, 
Suaqui Grande, Trincheras, Tubutama. 

A/dama, Altamira, Antiguo More/os, Ciudad Madero, 
Tamau/ipas Gómez Far/as, González, El Mante, Nuevo More/os, 

Ocampo, Tampico, Xicoténcatl. 

Vera cruz Coatzintla, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan. 
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AREA GEOGRAFICA C 

Aguascalientes Campeche Coahuila Colima Chiapas 

Durango Guanajualo Hidalgo Michoacán More/os 

Nayarit Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo 

San Luis Potosi Sin aloa Tabasco TI ax cala Yucatán 

Zacatecas 

Más todos los municipios de los Estados de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nuevo 
León, Sonora, Tamaufipas y Veracruz no comprendidos en las áreas A y B. 

Complementando el cuadro anterior, se presentan los Salarios Mlnimos 
vigentes desde 1985 hasta el año 2002, sobrado es recordar la evidencia suficiente 
del principal problema de los asalariados en nuestro pals: la pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios del pueblo trabajador de México. 

SALARIO MJNIMO GENERAL Vigente desde 1985 hasta 2002 
(en oesos diarios) 

Año Día/Mes Area geográfica 
A B e 

1985 01-Ene al 03-Jun _1,060.00 975.00 860.00 
04-Jun al 31-Dic 1,250.00 1, 150.00 1,015.00 
01-Ene al 31-Mar_ _1,650.00 1,520.!!Q_ _ _j_, 340. 00 

1986 _01-Jun al 21-0EI_ _1,065.00 _ _J_,900.00 __1,E_75.00 
22-0ct al 31-Dic 2,480.00 2,290.00 2,060.00 

, 01-Ene al 31-Mar -~1050.00 2,820.00 --1,,535.00 
01-Abr al 30-Jun 3,660.00 3,385.00 3,045.00 

1987 c_JJ1-Jul al 30-Sep_ _ ___ 1,500.00 _jJ_65.00 - 3, 750.00 
01-0ct al 15-Dic 5,625.00 5,210.00 4,690.00 

·--:¡(;:bic al 31-Dfc- --6.470. 00- -5,990-:-00 5,395.60 

1988 _o_1-E11_~_/ 29:f~b _ _ LZ~5,_0_Q. __ JJ_~0.00 __ 6,175.00 
01-Mar al 31-Dic 8,000.00 7,405.00 6,670.00 
01-Ene al 30-Jun 8,640.00 7,995.00 7,205.00 

1989 o1-JíilaTD3-óic- -9.160.00- -8,475.oif ''l,640.00 
-04-DiCar31-=-orc-- ·Ta.086.00 9~3füoo -a:w5.oo 

1990 .Q!·§i~_/_15-N_g'!_ __ 1_0,_D_Bg,Q()__ __g_:p5.QQ _ __ 13_,j05.0Q. 
16-Nov al 31-0ic 11,900.00 11,000.00 9,920.00 

1991 ~º1:..E.'!1!... al 10-N_o:!_ _U_.J.QQ oo _ . _1_1,_D.QO,QQ_ _J!,_9?P.OO 
11-Nov al 31-0ic 13,330.00 12,320.00 11, 115.00 
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SALARIO M/NIMO GENERAL Vigente desde 1985 hasta 2002 
(en oesos diarios) 

Año Dla/Mes Area geográfica 
A B e 

1992 01-Ene al 31-Dic 13,330.00 12,320.00 11, 115.00 
1993 01-Ene al 31-Dic N$ 14.27 N$ 13.26 N$ 12.05 
1994 01-Ene al 31-Dic N$ 15.27 N$ 14.19 N$ 12.89 

01-Ene al 31-Mar 16.34 15.18 13.79 
1995 01-Abr al 03-Dic 18.30 ------:¡r.ao- =1~.j_4 -

04-Dic al 31-Dic 20.15 18.76- 17.00 
01-Ene al 1-Mar 20.15 18.70 17.00 

1996 J 01-Abr al 02-Dic 22.60 20.95 -----1JLQ§_ 
03-Dic al 31-Dic 26.45 - 24.50-- 22.50 

1997 01-Ene al 31-Dic 26.45 24.50 22.50 

1998 01-Ene al 02-Dic 30.20 28.00 26.05 
03-Dic al 31-Dic 34.45 31.90 29.70 

1999 01-Ene al 31-Dic 34.45 31.90 29.70 
2000 01-Ene al 31-Dic 37.90 35.09 32.67 
2001 01-Ene al 31-Dic 40.35 37.95 35.85 

2002 01-Ene al 31-Dlc 42.15 40.10 38.30 

o Salario Mínimo Profesional. 

Fueron instituidos en la legislación mexicana a partir de 1962, inspirados en la 
Ley de Nueva Zelanda. Son los salarios que rigen para todos los trabajadores de las 
ramas de actividad económica, profesiones u oficios que se determinen aplicables en 
cada una de las tres zonas geográficas. Atendiendo la división social del trabajo, sus 
montos son siempre ligeramente superiores a los minimos generales, mencionamos 
entre las 88 clasificaciones establecidas, 5 de ellos. 

Salarios Mínimos Profesionales vigentes a partir del 1° Ene. 2002 
No. Oficio A B e 
1 A/bañiler/a, oficial de 61.40 58.60 55.85 
14 Contador, ayudante de 59.20 56.40 5i70 
21 Chofer de camión de carga 62.85 59.95 57.15 
44 Maestro e_rimarias e_articulares 64.95 61:95 5i[9o 
73 Reportero en prensa impresa 126.25 120.45 114.55 

' Con fectia 15 de noviembre do 1995, se publicó en el DOF, al informe de que a partir del 1° do enero 
de 1996, se suprimo la palabra nuevo (N) del nombre de la unidad del sistema monetario del pals, para 
volver a la denominación simple de poso. 
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2. En razón de los elementos considerados en su integración: 

o Salario nominal. 
Es la retribución que se recibe por una jornada normal y que no contempla en 

su determinación las prestaciones laborales que recibe un trabajador. Por el contrario, 
et salario nominal sirve de base en el cálculo del aguinaldo, prima vacacional, horas 
extraordinarias, PTU y en general todo tipo de percepciones adicionales al salario 
tabulado o cuota diaria. 

o Salario integrado. 
Es el salario que contempla en su determinación, además del salario base o 

nominal, todas las percepciones y prestaciones que recibe el trabajador por la 
relación laboral: aguinaldo, prima vacacional, comisiones, tiempo extraordinario, 
despensas, primas de desempeño y puntualidad, etc. Éste salario constituye la base 
de cotización al seguro social. 

3. En atención a la certeza con que concurren los elementos en su integración: 

o Salario Fijo. 
Es el salario que se integra por los elementos que percibe el trabajador de 

manera ordinaria o constante, cuyo monto y periodicidad no se encuentran sujetos a 
variación. Podemos decir, que los salarios fijos son aquellos en los que no inciden 
hechos o estlmulos que el trabajador pudiera tener en su trabajo: como son los bonos 
de puntualidad, las comisiones, primas por productividad, etc. 

o Salario Variable. 
Es aquel que por la naturaleza del trabajo, requiere que se efectúe un 

determinado hecho que dé lugar al derecho del trabajador de percibir dichas 
retribuciones. Es el salario que se encuentra sujeto a variaciones por situaciones 
contingentes. Tal es el caso de las comisiones por ventas, bonos de puntualidad, 
ascensos temporales, compensación por viajes eventuales y bonos de productividad, 
entre otros. Por la certidumbre con que ocurren o se pueden determinar los montos 
de las percepciones variables, pueden subdividirse en dos rubros: 

• Predeterminable o periódico. 
Son las retribuciones periódicas que percibe el trabajador que se adicionan al 

salario fijo y cuya cuantia puede determinarse previamente, dada la naturaleza del 
trabajo. 

• No predelerminables o contingenles. 
Son elementos que requieren para su determinación, datos que sólo es posible 

conocer hasta et momento en que suceden: comisiones por ventas, bonos de 
puntualidad, producción y asistencia. 

a Salario mixto. 
Es el salario que se integra por elementos fijos y percepciones variables. 
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4. Considerando la forma en que es filado: salarlo por unidad de tiempo, por 
unidad de obra, por comisión, por precio alzado. 

5. En atención a la práctica administrativa en fas empresas: 

o Sueldos. Del latln "solidus", que significa "moneda de oro de peso cabal". 
El sueldo es la retribución que recibe los empleados y trabajadores de confianza y 
su distinción corresponde a la periodicidad del pago, el cual puede ser quincenal o 
mensual. 

o Salarios. Etimológicamente se deriva de "sal", aludiendo el hecho histórico 
de que alguna vez se pago con ella. El salario es la retribución que debe pagar el 
patrón al trabajador por su trabajo, el pago puede ser diario o semanal. 

3.2 SALARIO BASE DE COTIZACIÓN AL SEGURO SOCIAL. 

La Ley del Seguro Social de 1943, en su articulo 18, establecia que el salario 
base de cotización se integraba sólo por las prestaciones que el trabajador recibla a 
cambio de su labor ordinaria. Sin embargo, en el transcurso de 60 años, con las 
reformas a la Ley Federal del Trabajo (1970) y a la Ley del Seguro Social (1973, 
1990, 1993, 1997, 2001), la base de cotización ha sufrido varias modificaciones. La 
caracleristica fundamental de estos cambios, ha sido la ampliación de la base de 
cotización, al limitar los conceptos excluidos de integración, lo anterior ha generado 
varias controversias ventiladas en el Consejo Técnico del IMSS, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 

Actualmente para electos de la Ley del Seguro Social, y en plena congruencia 
con lo establecido en el Articulo 84 de la Ley Federal del Trabajo, el salario base de 
cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las 
gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al 
trabajador por sus servicios. 

Es decir, la base de cotización al Seguro Social es el Salario Integrado por 
todas las retribuciones en efectivo y en especie que recibe el trabajador con objeto de 
la relación laboral, excluyendo para tal efecto los conceptos mencionados en las 
fracciones 1 a IX del Art. 27 de la LSS. 

A continuación se presenta un análisis comparativo de los textos que con la 
finalidad de establecer la base sobre la que se calculan las cuotas obrero patronales, 
ha ostentado a lo largo de su historia la LSS. 
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LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

Titulo Segundo. Del Régimen Obligatorio. 
Capitulo 11. De las Bases de Cotización y de las Cuotas. 

"Para tos efectos de esta Ley, el salario base de cotización se integra con los 
pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, 
alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier 
otra cantidad o prestación que se entregue at trabajador por sus servicios. 

Artículo 32 Articulo 32 Articulo 27 
1º de Abril de 1973 21 de Julio de 1993 1° de Julio de 1997 

No se tomarán en cuenta Se excluyen como 
No se lomarán en cuenta, para la integradón del integrantes del sa/an·o base 

dada su naturaleza, /os salario base de cotización, de cotización, dada su 
siguientes conceptos: dada su naturaleza, los naturaleza, los siguientes 

siguientes conceptos: conceptos: 

a) Los instrumentos de l. Los Instrumentos de l. Los instrumentos de 
trabajo, tales como trabajo, tates como trabajo, tales como 
herramientas, ropa y otros herramientas, ropa y otros herramientas, ropa y otros 
similares. similares. similares. 

11. El ahorro, cuando se 11. El ahorro, cuando se 
integre por un depósito de integre por un depósito de 
cantidad semanaria, cantidad semanaria, 

b} El ahorro, cuando se quincena/ o mensual igual quincenal o mensual igual 
integre por un depósito de del trabajador y de la del trabajador y de la 
cantidad semanaria o empresa; si se constituye empresa; si se constituye 
mensual igual del en fonna diversa o puede en fonna diversa o puede 
trabajador y de la el trabajador retirarlo más el trabajador retirarlo más 
empresa; y las cantidades de dos veces al año, de dos veces al año, 
otorgadas por el patrón integrará salario; tampoco integrará sa/an·o: tampoco 
para fines sociales o se tomarán en cuenta las se tomarán en cuenta tas 
sindica/es. cantidades otorgadas por cantidades otorgadas por 

el patrón para fines el patrón para fines 
sociales de carácter sociales de carácter 
sindical. sindical. 

111. Las aportaciones 
111. Las aportaciones adiciona/es que el patrón 
adicionales que el patrón convenga otorgar a favor 
convenga otorgar a favor de sus trabajadores por 
de sus trabajadores por concepto de cuotas del 
concepto de cuotas del seguro de retiro, cesant/a 
seguro de retiro. en edad avanzada y 

veiez. 
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LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
Artículo 32 Articulo 32 Articulo 27 

1° do Abrí/ de 1973 21 de Julio de 1993 1° de Ju/lo de 1997 
c) Las aportaciones al IV. Las aportaciones IV. Las aportaciones 
/NFONAVIT y las adiciona/es al INFONAV/T adiciona/es al INFONAVIT 
participaciones en las y tas participaciones en y las participaciones en 
utilidades de las las utilidades de las las utilidades de las 
emeresas. empresas. emeresas. 

v. La alimentación y la V. La alimentación y la 
habitación cuando se habitación cuando se 

d) La alimentación y la entreguen en forma entreguen en forma 
onerosa a trabajadores; onerosa a trabajadores; 

habitación, cuando no se se entiende que son se entiende que son proporcionen onerosas estas onerosas estas gratuitamente al 
prestaciones cuando prestaciones cuando trabajador, as/ como las representen cada una de representan cada una de despensas. 
ellas, como mfnlmo, el ellas, como mfnimo el 
20% del SMG diario que 20% del SMG diario, que 
rija en el D.F. riia en el D.F. 
VI. Las despensas en VI. Las despensas en 
especie o en dinero, especie o en dinero, 
siempre y cuando su siempre y cuando su 
importe no rebase el 40% importe no rebase el 40% 
del salario mlnimo general del salario mlnimo general 
diario vlg_ente en el D.F. diario VifJ.ente en el D.F. 
VII. Los premios por VII. Los premios por 
asistencia y puntualidad, asistencia y puntualidad, 

e) Los premios por siempre que el importe de siempre que el importe de 

asistencia. 
cada uno de estos cada uno de estos 
conceptos no rebase el conceptos no rebase el 
10% del salario base de 10% del salario base de 
cotización. cotización. 
VIII. Las cantidades VIII. Las cantidades 
aportadas para fines aportadas para fines 
sociales, considerándose sociales, considerándose 
como tales las entregadas como tales las entregadas 
para constituir fondos de para constituir fondos de 
algún plan de pensiones algún plan de pensiones 
establecido por el patrón establecido por el patrón 
o derivado de o derivado de 
contratación colectiva. contratación colectiva. 
Los planes de pensiones Los planes de pensiones 
serán sólo los que reúnan serán sólo los que reúnan 
los requisitos que los requisitos que 
establezca la SHCP. establezca la CONSAR. 
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LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
Articulo 32 Articulo 32 Artlculo 27 

1° de Abril de 1973 21 de Ju/lo de 1993 1º de Julio de 1997 

f) Los pagos por tiempo IX. El tiempo 
extraordinario, salvo extraordinario dentro de 
cuando este tipo de los márgenes señalados 
servicio esté pactada en en la Ley Federal del 
fonna de tiempo fijo". Trabajo. 

Para que los conceptos Para que los conceptos 
mencionados en este mencionados en este 
precepto se· excluyan precepto se excluyan 
como integrantes del como integrantes del 
salario base de salario base de 
cotización, deberán estar cotización, deberán estar 
debidamente registrados debidamente registrados 
en la contabilidad del en la contabilidad del 
patrón". patrón". 

De la comparación anterior, encontramos una evidencia clara de la ampliación 
que se ha dado a la base de cotización, vla las limitaciones y condiciones impuestas 
a los elementos que no concurren a la integración del salario base de cotización, 
principalmente en la legislación vigente a partir del 21 de julio de 1993. Por otro lado, 
con la entrada en vigor del Decreto que reforma diversas disposiciones de la LSS, 
publicado en el DOF, el 20 de diciembre de 2001, afortunadamente el Articulo 27 no 
sufrió modificaciones sustanciales, ya que sólo se incorporó al texto legal, los criterios 
y acuerdos que ya hablan sido emitidos por el Instituto y que al ser práctica común lo 
más razonable era su inclusión en ley, para mayor certeza juridica de patrones y 
trabajadores. 

1. Fracción IV. Se adicionan las cuotas obreras pagadas por el patrón, como 
conceptos excluidos de la base de cotización, es decir, se incorpora al texto legal, 
el Acuerdo del Consejo Técnico No. 1899/82, dictado el 17 de noviembre de 1982 
y el Oficio No. 09-52-19-0300, de fecha 16 de junio de 1998, en donde se 
establecla "que en ningún caso es procedente incorporar al salario de los 
trabajadores para efecto de cotización, et monto de la cuota obrera que 
absorbe et patrón, ya que no constituye una cantidad o prestación que 
reciban directamente dichos trabajadores''. 

2. Fracción V. Se cambian las palabras "cuando representen", para precisar que 
"el trabajador debe pagar" por la alimentación y habitación como mlnimo, el 20% 
del SMGDF por cada una de ellas. 

3. Último párrafo. Acertadamente se incorpora al texto legal el criterio ya conocido 
de integrar a la base de cotización, únicamente los excedentes de las despensas, 
premios de asistencia y puntualidad y el tiempo extraordinario. 
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LEY DEL SEGURO SOCIAL, vigente a partir del 21 de Diciembre de 2001. 

Titulo Segundo. Del Régimen Obligatorio. 
Capitulo 11. De las Bases de Cotización y de las Cuotas. 

Art. 27. Para Jos efectos de esta Ley, se excluyen como integrantes del 
salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos: 

l. Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares. 

/t. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, 
quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en 
forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, 
integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por 
el patrón para fines sociales de carácter sindical. 

111. Las aportaciones adiciona/es que el patrón convenga otorgar a favor de sus 
trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantla en edad 
avanzada y vejez. 

IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al 
patrón, las aportaciones adiciona/es al /NFONAV/T y las participaciones en las 
utilidades de tas empresas. 

V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en fonna onerosa a 
trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el 
trabajador pague por cada una de ellas, como mlnimo el 20% del salario 
mlnimo general diario, que rija en el D.F. 

VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no 
rebase el 40% del salario mlnimo general diario vigente en el D.F. 

VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada 
uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. 

VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales 
las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido 
por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones 
serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca ta CONSAR. 

IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la LFT. 

Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como 
integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente 
registrados en la contabilidad del patrón". 
En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el 
importe de estas prestaciones rebase el porcentaje establecido, 
solamente se integrarán los excedentes al salario base de cotización. 
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Es importante señalar, que con respecto al Fondo de Ahorro (fracción 11), no se 
modificó el texto legal, aún cuando el Acuerdo 494/93 del 1 B de agosto de 1993, 
también precisa que si la aportación patronal al fondo de ahorro es mayor que la del 
trabajador, el salario base de cotización se incrementará únicamente en la cantidad 
que excede a la aportada por el trabajador. 

Hecha la apreciación anterior, procedamos al estudio de los conceptos 
excluidos de la base de cotización al seguro social, para lograr una efectiva 
comprensión del alcance del actual Articulo 27. 

3.3 ELEMENTOS QUE NO INTEGRAN EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN. 

3.3.1 INSTRUMENTOS DE TRABAJO. 

Los instrumentos de trabajo son los útiles, ropa, materiales y equipos 
especlficos que el patrón está obligado a otorgar al trabajador, para la ejecución de 
las actividades propias del trabajo contratado. Por citar algunos ejemplos, tenemos 
los uniformes, lentes, cascos, máscaras, guantes, zapatos industriales, cinturones y 
en general todas las herramientas que se utilicen para las actividades especificas del 
trabajo. 

Para efectos de la LSS, los instrumentos de trabajo son uno de los dos 
conceptos excluidos de la base de cotización, que no han sufrido modificación 
alguna desde la expedición en 1943, del citado ordenamiento. El actual Articulo 27, 
tipifica su exclusión, por tratarse de útiles, ropa, materiales y equipos que utiliza el 
trabajador en el desempeño de su labor y que evidentemente no le representan 
ningún beneficio económico, ya que el trabajador no adquiere la propiedad de dichos 
instrumentos, sino únicamente su posesión o uso mientras subsista la relación 
laboral. 

Podemos considerar también como instrumentos de trabajo, los gastos de 
gasolina y la ayuda para gastos de transporte, siempre que sean destinados a que los 
trabajadores se trasladen a uno o más lugares fuera del centro de trabajo a 
desarrollar su actividad. Pues de tratarse del traslado de su domicilio particular al 
centro de trabajo y viceversa, dichas erogaciones no son tomadas como instrumentos 
de trabajo, y por lo tanto concurrirán a la integración del salario base de cotización. 

Para concluir el estudio de los instrumentos de trabajo, citamos una 
jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, en la que sobresale el término reembolso como criterio 
determinante para la exclusión de los gastos de gasolina del salario base de 
cotización. 
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GASTOS DE GASOLINA NO FORMAN PARTE DEL SALARI0.4 

Salario Base de Cotización de Cuotas Obrero Patronales. 

"El reembolso por gastos de gasolina no forma parte Integrante 
del mismo si ésta se utiliza para la actividad de los trabajadores. 

El arllcu/o 32 de la Ley del Seguro Social establece qué conceptos 
forman el salario base de cotización para efecto de pago de cuotas 
obrero - patronales, excluyendo expresamente del mismo en su inciso 
a}, los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros 
similares, entre los cuales debe considerarse la gasolina cuando ésta se 
utilice por los trabajadores en el desempeño de sus labores, por lo que 
el reembolso por gastos de gasolina en tal caso debe estimarse 
dentro de esta exención, máxime que dicho reembolso no viene a 
Incrementar el salario diario de los trabajadores, sino que sólo los 
restituye de gastos Incurridos con motivo de sus labores". 

3.3.2 FONDO DE AHORRO. 

Es una figura de prev1s1on social, que tiene por objeto el resguardar o 
conservar determinada cantidad de dinero como previsión para necesidades futuras. 
Consiste en la integración de un fondo o caja creado (a) por aportaciones del patrón y 
del trabajador, para promover el ahorro y otorgar préstamos a los trabajadores. El 
fondo de ahorro se engendra como una prestación derivada del acuerdo de 
voluntades celebrado entre el patrón y el trabajador, que tiene como finalidad 
despertar en este último el hábito del ahorro. 

El fondo de ahorro debe otorgarse en forma general a todos los trabajadores 
(sindicalizados y de confianza), y es necesario que en él, concurran al menos el 75% 
de los trabajadores. 

Los recursos aportados deben destinarse a préstamos a los trabajadores y el 
remanente se debe invertir en valores, para lo cual es necesario abrir en una 
institución bancaria, una cuenta de cheques y una cuenta de inversiones a nombre de 
"Fondo de Ahorro de los Trabajadores de la Empresa X, S.A. de C. V." 

El plan o reglamento del fondo debe constar por escrito, indicando la fecha de 
su inicio de vigencia y ser enterado a todos los trabajadores en un plazo de un mes. 

' ,,Juicio Num. 489185. Sentencia de 7 de mayo de 1986, por unanimidad de votos. Magistrada 
lnslructora: Ma. Guadalupe Gonzalez de Uresli. Secretario: Lic. Juan Francisco Tapia Tovar. Revista 
del Tribunal Fiscal de la Federación, 2' Epoca, Mo VII, Nlim. 81, septiembre 1986. 
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Dentro del plan deben designarse a las personas que fungirán como comité de 
administración, pudiendo integrarse dicho comité por representantes del patrón y de 
los trabajadores, con la finalidad de dar transparencia al manejo de los recursos y 
vigilar que se cumplan con las disposiciones legales aplicables. 

El reglamento debe cumplir entre otras cosas, con los siguientes 
requisitos: 

a) Indicar la periodicidad de las aportaciones: semanal, quincena/ o mensual, 
estableciendo que serán Inmediatamente entregadas al fondo después de 
ser descontadas a los trabajadores, conjuntamente con las aportaciones 
patronales. 

b) Establecer e/ monto de las aportaciones, que debe ser un depósito de 
cantidad igual del trabajador y de la empresa para no Integrar salario base 
de cotización al seguro social. 

Y que para efectos de deducción en e/ /SR, e/ monto de /as aportaciones 
patronales no debe exceder de/ 13% de los salarios de cada trabajador 
incluyendo los empleados de confianza con un tope de 10 veces e/ SMGZ 
del contribuyente. 

c) Indicar las tasas de interés cobradas por préstamos. 

d) Designar la fecha de retiro de fondos, estableciéndose en e/ /SR un sólo 
retiro, aún cuando e/ seguro social permita dos eventos. 

o) Establecer los plazos y montos máximos de los préstamos en atención al 
salario del prestatario, para evitar pérdidas que o/ fondo pudiera absorber. 

Las aportaciones del trabajador al Fondo de Ahorro se descuentan de sus 
percepciones vla nómina o raya. Y en general de esta forma, funciona un fondo de 
ahorro, que permite para efectos del ISR, al patrón deducir sus aportaciones y al 
trabajador recibir los recursos del fondo sin ningún gravamen. 

Retomando el tema que nos ocupa, el Fondo de Ahorro es un rubro, en el que 
a partir del 21 de julio de 1993, se introdujeron cambios en la LSS, con los que se 
amplia enormemente la base de cotización. Las reformas versan en tres direcciones: 
la periodicidad, el monto de las aportaciones y el número de veces al año que se 
retira el fondo. 

a) Periodos de aportación. 
Implica el hecho de que los aportes del trabajador y del patrón, deben hacerse en 

las mismas fechas o periodos; de tal forma que si el trabajador aporta en forma 
quincenal, el patrón debe hacerlo de esa misma manera, de lo contrario la aportación 
del patrón deberá integrarse al salario base de cotización. 

95 



b/ Monto de las aportaciones. 
Los montos de las aportaciones del trabajador y del patrón al fondo deben ser 

iguales, ya que si el patrón aporta una cantidad mayor a la del trabajador, la parte 
excedente de dicha aportación integrará salario base de cotización. 

Es conveniente resaltar que los Acuerdos del Consejo Técnico del IMSS, Números 
3891746 del 17/0cU1973, 494/93 de fecha 12/Ago/1993, al igual que el 77/94 
publicado en el DOF el 11 de abril de 1994, que se refieren a la posibilidad de 
incrementar el salario base de cotización únicamente por las cantidades excedentes a 
las mencionadas por la LSS respecto de las aportaciones patronales a fondos de 
ahorros, despensas en especie o en dinero y premios por asistencia y puntualidad no 
fueron incorporados en su totalidad dentro del texto de la LSS en vigor. 

Sin embargo dichos acuerdos gozan de cabal vigencia, lo que consideramos un 
criterio que atenta contra la certeza jurldica que debiera permear en nuestro sistema 
impositivo, pues al igual que se incluyó en el texto legal lo conducente a despensas y 
premios de asistencia y puntualidad, debió hacerse lo propio con el fondo de ahorro. 

Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Acuerdo No. 494193 
18 de agosto de 1993 

"Este Consejo Técnico, con fundamento en tos art/culos 240, fracciones t, IV y XIII, 
252 y 253, fracción X Bis, de la Ley del Seguro Social, con base en la resolución del 
Comité de Asuntos Jurídicos de este Cuerpo Colegiado, contenida en el Acta del 12 
de agosto de 1993, y con el propósito de precisar el contenido y alcance de algunos 
de los conceptos regulados por el artlculo 32 de la misma Ley, reformado por el 
Decreto publicado en el Dian·o Oficial de la Federación el 20 de julio del presente 
año, acuerda lo siguiente: 

FONDO DE AHORRO. La fracción 11 del articulo 32, establece que cuando el 
fondo de ahorro se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o 
mensual, igual del trabajador y de la empresa, no integra salario; pero si se 
constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al 
año, integrará salario; cuando el fondo de ahorro se integra mediante 
aportaciones comunes y pen'ódicas, y la correspondiente al patrón sea igual o 
inferior a la cantidad aportada por el trabajador, no constituye salario base de 
cotización; y si ta contribución patronal al fondo de ahorro es mayor que la 
del trabajador, et salarlo base de cotización se Incrementará únicamente 
en ta cantidad que exceda a la aportada por et trabajador. 

11. Hágase del conocimiento de las diversas dependencias del Instituto para que se 
cumpla debidamente, y difúndase adecuadamente, a fin de que los patrones y 
trabajadores tengan un conocimiento preciso al respecto. 
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c) Número de retiros al año del fondo. 
El trabajador sólo puede retirar aportaciones del fondo en dos ocasiones al 

año. si las retirará tres o más veces, automáticamente la aportación del patrón deberá 
integrarse al salario base de cotización. 

Es importante señalar que el retiro de ninguna manera puede entenderse como 
sinónimo de préstamo. 

Retiro es un sueldo o haber que se disfruta y Préstamo5 es un 
contrato por el cual una persona entrega a otra, llamada prestatario, 
una cantidad de dinero o bienes de distinta especie para que los use 
por algún tiempo, con la obligación de restituir/os posteriormente. 

Lo anterior, sustentado en la Tesis del Tribunal Fiscal de la Federación, que 
establece que es ilegal que el IMSS integre al salario base de cotización el fondo de 
ahorro argumentando que de él se otorgan préstamos continuos a trabajadores. 
Préstamos si, retiros no. 

De manera que los patrones que han seguido la práctica de otorgar préstamos 
del fondo de ahorro, podrán seguirlo haciendo, ya que éste es uno de los objetivos 
del fondo; pero de utilizarse ésta figura de previsión social para dar una remuneración 
adicional a los trabajadores, se posibilita el hecho de que al ejercitar sus facullades 
de revisión, la autoridad, considere que están desvirtuando el objetivo para el cual fue 
creado el fondo, es decir: "El preservar o conservar una determinada cantidad de 
dinero como previsión para necesidades futuras". 

Tal es el caso de las empresas que realizan préstamos a sus trabajadores sin 
ningún tipo de control y en forma casi simultánea a las fechas en que son aportados 
los fondos patronales. 

En otro orden de ideas resulla incongruente el hecho de que para efectos del 
Seguro Social se permita efectuar retiros del fondo de ahorro hasta dos veces en un 
mismo año mientras que para efectos del Impuesto Sobre la Renta, el fondo de 
ahorro sólo es deducible cuando se efectúa únicamente un retiro. 

Aún estando en presencia de dos ordenamientos legales independientes, 
debiera existir un denominador común en cuanto al fondo de ahorro, tanto en materia 
de seguridad social como de renta, de tal forma que exista un solo criterio respecto de 
su manejo y operación. 

' ~ Figura jurldica reglamentada en los articules 2393 al 2397 del Código Civil del Distrito 
Federal. 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
Articulo 31, (antes 24). 8 

"Las deducciones autorizadas en este 
Titulo deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

XII. Que cuando se trate de los gastos 
de previsión social, a que se refiere la 
fracción VI del articulo 109 de esta Ley 
(subsidios por incapacidad, becas 
educacionales, guarderías infantiles, 
actividades culturales y deportivas, y 
otras prestaciones de naturaleza 
análoga), las prestaciones 
correspondientes se otorguen en forma 
general en beneficio de todos los 
trabajadores, debiendo ser las mismas 
para los trabajadores de confianza y 
para los otros trabajadores. 

Tratándose de trabajadores de 
confianza, el monto de las prestaciones 
de previsión social, excluidas las 
aportaciones de seguridad social, 
deducibles, no podrá exceder del 10% 
del total de las remuneraciones 
gravadas, de dichos trabajadores, sin 
que en ningún caso exceda del monto 
equivalente de 1 SMG del área 
geográfica que corresponda al 
trabajador elevado al año. 

En el caso de las aportaciones a los 
FONDOS DE AHORRO, éstos sólo 
serán deducibles cuando se cumplan 
los requisitos a que se refiere la 
fracción VIII del articulo 109 de esta 
Ley". 

REGLAMENTO DE LA L/SR. 
Articulo 22.1 

"Las aportaciones que efectúen los 
contribuyentes a FONDOS DE 
AHORRO, en los términos de la 
fracción XII del articulo 31 (antes 24) 
de la Ley, serán deducibles cuando 
se ajusten a los plazos y requisitos 
siguientes: 

Que el monto de las 
aportaciones no exceda del 13% de 
los salarios de cada trabajador 
incluyendo los empleados de 
confianza, considerando 
exclusivamente la parte que no 
exceda de 10 veces el SMGZ en que 
se encuentre el establecimiento en 
que el trabajador preste sus 
servicfos. 

Que el plan establezca que el 
trabajador puedo RETIRAR las 
aportaciones de que se trata, 
únicamente al término do la relación 
de trabajo o !!!E! voz por año. 

Que el fondo se destine a 
otorgar préstamos a los trabajadores 
participantes y que el remanente se 
invierta en valores a cargo del 
Gobierno Federal". 

6 LISR. Titulo 11. De las personas morales, Capitulo 11. De las deducciones, Sección l. De las 
deducciones en general. 

7 Bblm1. Titulo 11. De las personas morales, Capitulo 11, Sección l. De las deducciones en general. 
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Para ilustrar todo el concepto, resolvamos varias situaciones: 
a) El caso de una empresa que otorga a todos sus trabajadores el beneficio de 

contar con un fondo de ahorro, cuyo reglamento establece lo siguiente: 

• Aportaciones quincenales simultáneas de las partes, sobre el salario nominal. El 
monto de las aportaciones es el 2% para el trabajador y el 10% para el patrón. 

• El retiro de los fondos se efectúa en dos exhibiciones, el dla último de los meses 
de junio y diciembre, aunque los intereses generados por el fondo se entregan en 
el segundo retiro. 

EMPRESA X S.A. DE C. V. 
/ntectrac/ón del Salarlo Base de Cotización al SeCJuro Socia/. 

Nombre Salario FONDO DE AHORRO Excedente Salario 
del Diario A1Jartacianes Diarias Aportación Diaria 

Trabajador Nominal Patrón 10% Obrero 2% Patronal Integrado 
Columna A B c D E 
Fórmula (AX 10%) ( AX2%} (8-C} (A+D} 
Femando 42.15 4.21 0.84 3.37 45.52 

Alma 60.00 6.00 1.20 4.80 64.80 
Anoel 75.00 7.50 1.50 6.00 81.00 

TOTALES 177.15 17.71 3.54 14.17 191.32 

El ejerc1c10 presenta, un fondo de ahorro constituido por aportaciones 
simultáneas, dos retiros de fondos al año y una aportación mayor del patrón; 
legalmente procede integrar al salario base de cotización, únicamente el excedente 
de la aportación patronal, en este caso el 8% del salario de cada trabajador se 
acumula a su salario integrado. 

b) Consideremos ahora, que el comité de administración del fondo de ahorro acuerda 
igualar las aportaciones de las partes al 10% del salario. 

EMPRESA X S.A. DE C. V. 
lntearación del Salario Base de Cotización al Seauro Social. 

Nombre Salario FONDO DE AHORRO Excedente Salario 
del Nominal Aeartacianes Diarias Aportación Diario 

Trabajador Diaria Patrón 10% fQíii-eí010% Patronal lntearado 
Columna A B 1 c D E 
Fórmula (A X 10%) I (AX 10%) ( B - C J (A +D} 
Femando 42.15 - _i?_1___1-- -~· ?_L --- 0.00 42.15 
·--¡¡:¡;;¡¡¡- - --ti0.00- -

--~1~ ----~~~-
o:oo-- ------w.oo 

-AilQel - ---75.olf -- o.oo 75.oo 
TOTALES 177.15 17.71 1 17.71 0.00 177.15 
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Recordemos que en este supuesto, existen aportaciones simultáneas, dos 
retiros de fondos y que ahora las aportaciones son paritarias, el resultado es que las 
aportaciones hechas por el patrón al fondo de ahorro, no se consideran para la 
integración del salario base de cotización de los trabajadores. 

c) Sobre las mismas condiciones de periodos de aportaciones y retiros, el patrón 
decide disminuir su aportación al fondo de ahorro al 5% del salario. 

EMPRESA X S.A. DE C. V. 
lnteqraclón del Salario Base de Cotización al Sec¡uro Social. 

Nombre Salario FONDO DE AHORRO Excedente Salario 
del Nominal ~eortaciones Diarias Aportación Diario 

Trabajador Diario Patrón 5% Obrero 10% Trabajador Integrado 
Columna A B e D E 
Fórmula ( AX5%) (AX10%) (C-8) f AJ 
Famando 42.15 2.11 4.21 2.10 42.15 

Alma 60.00 3.00 6.00 3.00 60.00 
Anael 75.00 3.75 7.50 3.75 75.00 

TOTALES 177.15 8.86 17.71 8.85 177.15 

Aqul encontramos que el patrón aporta menos que los trabajadores y la LSS 
establece que se integrará el salario si el fondo no se constituye por depósitos de 
cantidades iguales, sin embargo, al amparo de lo dispuesto por el Acuerdo No. 
494/93 del Consejo Técnico, se nos permite excluir de la integración del salario las 
aportaciones patronales al fondo de ahorro, siempre y cuando éstas tengan un monto 
igual o menor a la cantidad aportada por el trabajador. 

d) Finalmente tomemos el caso de una empresa donde el "fondo de ahorro" se 
integra exclusivamente por las aportaciones hechas por el patrón. 

Nombre Salario FONDO DE AHORRO Excedente Salario 
del Nominal -~ortaclones Diarias Aportación Diario 

Trabaiador Diario Patrón 10% Obrero 0% Patronal Integrado 
é0J.12a!1_dO 42.15 4.21 0.00 4.21 46.36 ----

Alma 60.00 6.00 0.00 6.00 66.00 
-Añael -~75.oo- --=¡:so --o:oo 7.50 82.50 
TOTALES 177.15 17.71 0.00 17.71 194.86 

En este ejemplo, presenciamos una empresa que está utilizando una figura de 
previsión social como es el fondo de ahorro, para retribuir adicionalmente a sus 
trabajadores. De esta forma, el total de las aportaciones patronales se integran al 
salario base de cotización de los trabajadores. 
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3.3.3 APORTACIONES PARA FINES SOCIALES DE CARÁCTER 
SINDICAL. 

Desde el 21 de julio de 1993, la LSS restringió el último párrafo de la fracción 
11, al respecto de las cantidades que el patrón otorgaba para fines sociales o 
sindicales, siendo vigente hasta ahora, que sólo estarán excluidos de la integración 
del salario, las cantidades que sean otorgadas por el patrón para fines sociales de 
estricto carácter sindical. 

Es decir, que únicamente las aportaciones que la empresa entrega al sindicato 
por estipulaciones contractuales para el mantenimiento de escuelas, bibliotecas, 
clubes deportivos o culturales o para la compra de uniformes, equipos deportivos u 
otros análogos, no integrarán el salario base de cotización del trabajador. Sin 
embargo, aquellas prestaciones que se establezcan en los contratos colectivos de 
trabajo mediante las cuales otorguen beneficios adicionales al trabajador de manera 
individual tales como reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalizaciones, 
funerarios, así como anteojos u otros similares, aunque estas prestaciones sean de 
carácter eventual, se deberán acumular al salario base de cotización. 

Los términos social e individual, son determinantes en el tratamiento que en 
materia de seguridad social debe darse a las aportaciones de carácter sindical: se 
excluyen de la integración las aportaciones estipuladas en el contrato colectivo que 
se otorguen de manera general a todos los trabajadores, pero las prestaciones de 
carácter individual si son objeto de integración a la base de cotización. 

3.3.4 APORTACIONES ADICIONALES AL IMSS. 

Esta disposición se encuentra conlenida por primera vez en la LSS del 21 de 
julio de 1993, y es a partir de esta fecha, que con la finalidad de proteger al trabajador 
retirado, se excluye de la integración de salario, las aportaciones adicionales que 
efectúe el patrón al seguro de Retiro de sus trabajadores. 

Adicionalmente, la Ley del 1º de julio de 1997, excluye también de la 
integración, las aportaciones adicionales del patrón a los ramos de Cesantla en Edad 
Avanzada y Vejez. Conviene resaltar que no obstante la exclusión de estos 
conceptos del salario base de cotización, no es práctica común de las empresas el 
efectuar aportaciones adicionales a las cuentas de seguridad social de sus 
trabajadores. Ya que los patrones consideran que bastante hacen con cubrir las 
cuotas obligatorias, como para todavla efectuar aportaciones adicionales a sus 
trabajadores y en realidad no son pocos los patrones que incluso no cumplen con la 
obligación de inscribir a sus trabajadores ante el Instituto o lo hacen en fechas muy 
posteriores al inicio de la relación laboral y/o con salarios inferiores al realmente 
devengado por el trabajador. 
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3.3.5 CUOTAS OBRERAS PAGADAS POR EL PATRÓN. 

Como adición a la fracción IV del Artículo 27, a partir del 21 de diciembre 
de 2001, dentro del texto legal se excluye de la base de cotización a las cuotas 
obreras pagadas por el patrón. Acertadamente, para mayor certeza jurídica se 
incorpora a la LSS, el Acuerdo del Consejo Técnico No. 1899/82, dictado el 17 de 
noviembre de 1982, en el cual se estableció que la Cuota Obrera pagada por el 
patrón no integra el salario base de cotización, por no tratarse de una cantidad 
entregada directamente a los trabajadores, el Acuerdo concluye: "que en ningún 
caso es procedente incorporar al salario de los trabajadores para efectos de 
cotización, el monto de la cuota obrera que absorbe el patrón, ya quo no 
constituye una cantidad o prestación que reciban directamente dichos 
trabajadores". 

Éste Acuerdo, fue ratificado posteriormente, mediante la emisión del Oficio No. 
09-52-19-0300 de fecha 16 de junio de 1998 por la Secretaría General del Instituto y 
a partir del 21 de diciembre de 2001, ésta práctica conocida se incorpora a la Ley, 
mediante la modificación de la fracción IV del Articulo 27. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Secretarla General. 

Licenciado Gerardo Cajiga, 
Director de Afiliación y Cobranzas. 
Lic. Sergio A. Va/Is Hemández, 
Director Jur/dico. 

México, D.F., 16 de junio de 1998 
Of. No. 09 52 19 03001 

Por indicaciones del ser1or Director General del Instituto, licenciado Genaro 
Borrego Estrada, me permito informar a usted que respecto de la consulta 
presentada por el Sector Patronal en relación a la vigencia del Acuerdo 
1899182, emitido por el Honorable Consejo Técnico en su sesión del 17 de 
noviembre de 1982, en el sentido de que ta cuota obrera que el patrón 
acepta pagar no se considere como integrante del salario para efectos de 
cotización, ratifico a ustedes que está vigente el referido Acuerdo 1899182. 

Lo anterior, me permito hacerlo de su conocimiento con el propósito de evitar 
que las Direcciones a sus dignos cargos pudieran ostentar opiniones opuestas 
a este criterio y en consecuencia deberá proceder a informar/o a las 
delegaciones del Sistema. 
Sin otro particular, les envío un cordial saludo. 

Atentamente, (firma autógrafa) 
Líe. Juan Moisés Calleja García. Secretario General. 
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3.3.6 APORTACIONES AL INFONAVIT. 

Al igual que la fracción 1 del actual articulo 27, antes inciso a) del articulo 32; 
éste precepto no ha sufrido desde su aparición, reforma alguna en su contenido. 
Cabe señalar que la Ley del INFONAVIT se publicó en el DOF, el 24 de abril de 1972, 
iniciando su vigencia dlas después, el 1º de mayo de 1972; por lo que esta fracción 
no se encontraba contemplada en la LSS de 1943, sino hasta la del 1º de abril de 
1973. A partir de entonces, la LSS excluye de la integración del salario base de 
cotización, las aportaciones adicionales que realiza el patrón al INFONAVIT. 

3.3.7 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES. 

El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas, 
se consagra constitucionalmente en la fracción IX, del Apartado A, del Art. 123, ésta 
fracción, entre otras cosas establece la intervención de una comisión nacional 
integrada por trabajadores, patrones y gobierno, con la finalidad de fijar la tasa de 
reparto aplicable y establece los principios generales para la determinación de la base 
y el procedimiento de rc~arto. 

Antes de iniciar el análisis de la PTU en seguridad social, presentamos una 
análisis del concepto para lograr un enfoque integral y comprender a cabalidad el 
beneficio de la exclusión de este concepto de la base de cotización al seguro social. 

al OBJETIVOS. 

El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas tiene 
como objetivo armonizar las relaciones entre el trabajo y el capital, reconociendo el 
valor de la fuerza de trabajo en la generación de riqueza. Contribuye a mejorar el 
nivel de vida de los trabajadores Y· aumentar la productividad en las entidades 
económicas. 

b) FUNDAMENTO LEGAL. 

o Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Apartado A, Articulo 123, 
Fracción IX, consagra los principios generales de esta prestación como un 
derecho de los trabajadores. 

D Ley Federal del Trabajo, artículos 117 al 131, que regulan los principios 
constitucionales. 

o Reglamento de los articulas 121y122 de la Ley Federal del Trabajo que se refiere 
al procedimiento para iniciar y resolver el escrito de objeciones. 
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u Resolución de la Cuarta Comisión Nacional para la PTU, publicada en el DOF el 
26 de diciembre de 1996, en la que se fija el porcentaje que deberá repartirse: 
10% de la renta gravable. 

u Resolución de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, por la que se da 
cumplimiento a la fracción VI del articulo 126 de la LFT, publicada en el DOF el 19 
de diciembre de 1996, a través de la cual se exceptúa de la obligación de repartir 
utilidades a las empresas cuyo capital y trabajo genere ingreso anual declarado al 
ISR, no superior a $300,000. 

u Ley del Impuesto Sobre la Renta, Articules 16, 17 último párrafo (antes 14, 15 
último párrafo, 67-A, 109, 119-B y 119-N) que establecen la forma para que los 
contribuyentes determinen la Renta Gravable base del reparto de utilidades a los 
trabajadores. 

e) SUJETOS OBLIGADOS AL REPARTO DE UTILIDADES. 

SUJETOS OBLIGADOS AL REPARTO: PATRONES. Obliaadas Exentas 
Todas las personas físicas o morales que tengan 

111 
trabajadores a su se1Vicio, sean o no contribuyentes del_l_S_R_. _, _____ , ___ _ 

Empresas que se fusionen, traspasen o cambien su nombre 
o razón social. ·-· -------------·------!--
Asociaciones o sociedades civiles sin fines de lucro, que 
obtengan ingresos por la enajenación de bienes distintos a 
su activo fijo o presten se1Vicios a personas distintas a sus 
miembros, siempre que dichos ingresos excedan del 5% de 
sus ingresos totales, reparten utilidades por estos conceptos. 

Empresas de nueva creación, durante el primer año de X 

_ _!111~i.c>.r1.1:10i.!J.nJQ_(BE(;). --· -----------· _______ _ 

X 
Empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración d& 
producto nuevo (calificado por Sría. Economia) durante los 
dos primeros arios de funcionamiento. 
Éinpresas extractivas de ntie-vá-c/eaciÓn~ex~loración. -- X 
lnstiíuciói1es cié ·asistericia priviida,- reconocidas por la Ley - ----
de Instituciones de Asistencia Privada para el D.F. y otras 
leves locales, que con bienes propiedad de particulares 
ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin 
propósitos de lucro y sin designar individualmente los 
beneficiarios. 
IMSS y/aSTr1slituciories públicas descentralizadas con fines 
cu/lura/es, asistenciales o de beneficencia (no constituirse 
como sociedades mercantiles). 

X 

X 

Empresas COfl rngreso anual declarac:IOiiiTSR IJO sÜperiora·- -------- --x-
$300,000. 
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di SUJETOS CON DERECHO AL REPARTO DE UTILIDADES. 

SUJETOS CON DERECHO: TRABAJADORES. SI No 

Trabajadores de planta (por tiempo indeterminado), sindicatizados o no, 

"" cualquiera que sea el número de dlas laborados durante el ejercicio. 
--· 

Trabajadores por obra o tiempo determinado, cuando lwyan laborado 

"" un mlnimo de 60 dlas durante et año, en forma continua o discontinua. 
--

Trabajadores de confianza, con un salario máximo del 20% adicional al 
salario que percibe el trabajador sindica/izado o de base más alto 

"" dentro del establecimiento cuando la empresa tiene varios o de la 
empresa cuando es un establecimiento único. 

-- ·--
Directores, administradores y gerentes generales. X 

----
Trabajadores domésticos. X 

---
Profesionales, artesanos, técnicos, 
empresa. 

servicios independientes a una X 

Trabajadores en Servicio Activo. 

Madres trabajadoras en tos periodos pre y pos-natales. "" --
Trabajadores incapacitados temporalmente por riesgos de trabajo. "" --
Trabajadores incapacitados temporalmente por enfermedad general. X 

e) RENTA GRAVABLE Y PORCENTAJE A REPARTIR. 
La renta gravable para los ejercicios concluidos hasta el 31 de diciembre de 

2001, se determina de conformidad con lo dispuesto en los articulas 14, 67-A, 109, 
119-B, 119-N de la LISR, según se trate de persona moral o física, régimen general o 
simplificado. A partir del 1° de enero de 2002, la renta se determina atendiendo el Art. 
16 y 17 de la LISR, tratándose de personas morales. El porcentaje a repartir es un 
10% sobre la renta gravable. 

f} PLAZOS PARA EFECTO DE PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES. 

Participación de Utilidades. 

Etapas: Patrón: Plazos: Fecha límite: 

1. Ejercicio Fiscal P.M.r 1° de enero al 31 de 
31 de diciembre de 2001 

de 2001. P.F. diciembre. 

'Tipo de Patrón. P M Personas Morales y P.F. Personas Flsicas. 
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Part/c/pac/ón de Utilidades. 

Etapas: Patrón: Plazos: Fecha límite: 

Dentro de los 3 meses 

2. Presentación de 
P.M. siguientes al cierre del 31 de marzo de 2002 

la declaración del 
ejercicio. 

------------~---- -· --
ejercicio fiscal. Dentro de los 4 meses 

P.F. siguientes al cierre del 30 de abril de 2002 
ejercicio. 

3. Entrega de la P.M. 
Dentro de tos 10 dlas 

1 O de abril de 2002 
siguientes a partir de la 

copia de ta --- fecha l/mite para ta -------~~---
declaración a los 

trabajadores. P.F. presentación de la 10 de mayo de 2002 
declaración del ejercicio. 

P.M. 
Dentro de los 10 dlas 

20 de abril de 2002 4. Integración de la siguientes contados a 
Comisión Mixta --- partir de la fecha de ·-----------

para el proyecto de 
P.F. 

entrega de la copia de la 
reparto. declaración a los 20 de mayo de 2002 

trabajadores. 

5. Revisión de la 
Durante los 30 dlas 

P.M. hábiles, contado a partir 22 de mayo de 2002 
declaración del 

ejercicio por parle 
de la entrega de la copia ----·---- ----- --

de trabajadores. P.F. 
de la declaración a los 

21 de junio de 2002 
trabajadores. 

P.M. 
Dentro de los 60 dlas 

30 de mayo de 2002 
siguientes a la fecha en 

6. Pago de ,_ 
que se presentó o debió 

utilidades. 
P.F. presentarse la 29 de junio de 2002 

declaración. 

60 dlas hábiles contados 
7. Presentación del P.M. a partir del día siguiente a 3 de julio de 2002 

escrito de --- la fecha e11 que sea -------------- -----------
objeciones de la entregada y recibida la 
autoridad fiscal. P.F. copia de la declaració11 2 de agosto de 2002 

por tos trabajadores. 

P.M. 
El derecho se conserva 

30 de mayo de 2003 
B. Plazos para el un año, contado a partir 

cobro de --·-- del dia siguiente a que se -------- - -- -- --·--

ulilidades. 
P.F. 

hace exigible la 
29 de junio de 2003 

obligación. 
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g) PROCEDIMIENTO DE REPARTO. 
El total de la base a repartir, se divide sobre la base de dos criterios: 

-' 50% se reparte sobre la base del número de días trabajados durante el año, 
para lo cual es necesario considerar lo siguiente: 

DfAS EFECTIVAMENTE LABORADOS. 

Incapacidades por maternidad o por riesgo de trabajo. 

Días festivos, descansos semanales, vacaciones, pennisos 
contractuales (cumpleaños, matrimonio, nacimiento de los /Jijos). 

En jornada reducida, los trabajadores que laboren menos /Joras 
de fas establecidas en la jornada máxima legal, se sumarán fas 
/Joras trabajadas /Jasta el equivalente a fa jornada legal para 
considerarlo dia trabajado. 

Ausencias injustificadas. 

Incapacidades por enfermedad general. 

Pennisos con goce de sueldo. 

Pennisos sin goce de sueldo. 

si 

"' 
"' 

"' 

"' 

NO 

---

---

-
X -
X 

---
1-

X 

!J 50% se reparte sobre la base de los salarios devengados por los 
trabajadores durante el año, para lo que tomaremos en cuenta los diferentes 
tipos de salarios que pueden presentar los trabajadores. 

Salario fijo o Cantidad que perciba cada trabajador por cuota diaria, 
tabulado. excluyendo el tiempo extra, las gratificaciones, percepciones. 

Salario Variable. 
Se toma como cuota diaria, et promedio de las percepciones 
obtenidas en el ario 

Salario Mixto. A la cuota diaria fija, se fe suma el promedio de fas 
percepciones variables. 

Es el salario con que participan los empleados de confianza, su 
monto es igual al trabajador sindica/izado o de base de mayor 

Salario base salario, aumentado en un 20%. 

máximo. 
Las empresas que tengan varias sucursales o plantas, 
establecerán la base máxima en cada una de sus plantas, con 
el sueldo del trabajador de base de cada planta o 
establecimiento 
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Lo anterior, nos indica que obtendremos dos factores y la suma de la 
aplicación de dichos factores será el importe a repartir a cada trabajador por concepto 
de utilidades. 

50% Base repartible X Olas laborados por 
Número total de dlas laborados cada trabajador 

50% Base repartible 
Sueldos devengados 

Sueldo devengado 
X por cada trabajador 

Renta distribuida con 
base a días 

Renta distribuida con 
base a sueldos 

Utilidad por d/as + Utilidad por sueldos = Utilidad del trabajador 

h) TRATAMIENTO FISCAL DE LA PTU. 
El articulo 109, fracción XI de la LISR (antes 77, fracción XI), dispone que la 

PTU no pagará impuesto hasta un equivalente a 30 días del salario mínimo general 
del área del contribuyente. Por el excedente se pagará el impuesto. 9 Para las 
empresas, el pago de utilidades a los trabajadores, es una partida no deducible para 
efectos del !SR. 

Cabe aclarar que aún cuando lo anteriormente expuesto no forma parte estricta 
del tema en comento, la integración del salario base de cotización al seguro social, 
considere necesario ampliar el panorama de la PTU, pero a continuación retomamos 
el particular en estudio. 

9 El procodlm/anto para e/ cálculo do/ /SR sobro la PTU, es e/ s/qulonto: 
1 Dotermlnac/ón do la ut/l/dad promod/o mensual gravada. 
a. A la utilidad pagada se le rosta el !Imite de exención (15 dlas de SMGZ) 
b. El excedente es la utilidad gravada. 
c. La utilidad gravada so divide entre 365 dlas. para obtener un promedio diario 
d El promedio diario de utilidad gravada se mu1t1pl1ca por 30.4 para obtener la ut1l1dad promedio 

monsual gravada. 

Cálculo do/ /SR promedio mensual Incorporada la Utllldad promodio mensual. 
El salario diario ordinario (cuota diana o tabulado) se mulll)Jl1ca por 30 o 31 dias dopend1endo 
del mos de que se trnte, obteniendo el salano mensual ordinario 

b. Af salario mensual ordmano se le suma la Ut1/1dad promedia mensual gravada 
c. Obtenemos el 111greso promedio mensual gravado. al que se le op/1ca la tabla normal de /SR, 

de donde obtenemos el /SR mensual sobre el ingreso promedio mensual gravado 

Cálculo del /SR mensual ordinario. 
Al salario mensual ordinaria se le aplica la tabla integral para obtener el ISR mensual sobre el 
sueldo ordinario 

4 Cálculo do/ factor do aplicaclón y do/ /SR a retener. 
Al !SR mensual sobre el ingreso promedio mensual gravado, se le resta el /SR mensual sobre 
sueldo ordinario. 

b. El impuesto resultante se divide entro la utilidad promedio mensual 
c. El factor de aplicación restante se mu1t1pl1ca por la utilidad gravada. 
d. El resultado es ol impuesto provisional a retener por la utilidad gravada 
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La participación que en las utilidades de las empresas tengan los trabajadores, 
es un concepto excluido de la integración del salario base de cotización al seguro 
social. Incluso en caso de que el patrón otorgue a sus trabajadores en forma general 
un porcentaje de PTU, previamente pactado en el contrato colectivo de trabajo 
superior al 10%, el excedente seguirá considerándose como reparto de utilidades y 
por lo tanto, no integrará salario base de cotización para efectos del seguro social. 

Suele darse la situación de que el patrón otorga a sus trabajadores anticipos a 
cuenta de PTU, se estima que dicha partida no se acumula al salario, siempre y 
cuando al finalizar el ejercicio fiscal el patrón obtenga utilidades. Si en contrario, al 
final del ejercicio la empresa obtiene pérdidas, tales cantidades si deben integrarse al 
salario base de cotización, ya que la naturaleza jurídica del concepto de PTU se 
desvirtúa. Algunos casos para ser considerados son los siguientes: 

::i ANTICIPO DE PTU EN EXCESO. Se integra cuando hubo 
anticipos durante el año y la PTU determinada es menor a la cantidad anticipada, 
de tal manera que procede presentar avisos de modificación de salario desde la 
fecha en que se pagó el anticipo en exceso y pagar las cuotas complementarias 
con actualización y recargos. 

o GRATIFICACIÓN SUSTITUTA DE PTU. Se integra en su totalidad, pues 
guarda una naturaleza jurldica distinta a la PTU y aún cuando se trata de una 
gratificación compensatoria por no haber existido PTU, por la aplicación estricta 
del Art. 27, no cabe interpretar por analogía o mayorla de razón. 

A mayor abundamiento, la Subdirección Jurldica del INFONAVIT confirmó lo 
expuesto en el Criterio Jurídico número 26, cuyo texto es el siguiente: 

"Salario integrado para efectos de aportación habitaciona/. 

Los pagos por concepto de PTU, no forman parte del 
salario, pero cualquier pago que no derive de la aplicación 
de las normas legales en esta materia, aunque formalmente 
se le pretenda denominar así, constituye una prestación 
que si forma parte de él . 

... Cualquier pago de naturaleza distinta a la PTU y que no 
derive de las normas legales contenidas en la Ley Federal 
del Trabajo, ya sea por decisión unilateral del patrón o por 
convenio con los trabajadores, aunque se le pretenda 
cubrir con esa denominación (participación de utilidades), 
constituye una prestación distinta que si forma parte del 
salario integrado para el efecto de cuantificar las 
aportaciones habitacionales." 
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u PTU PENDIENTE DE REPARTO. Cuando por cualquier causa se 
observa una renta mayor a la repartida en un ejercicio fiscal, procede la repartición 
del faltante, conjuntamente con la que se determine en et ejercicio en curso, sin 
embargo la PTU pagada fuera de plazo no pierde su naturaleza jurldica, por lo que 
no debe integrarse al salario base de cotización. 

Para ilustrar lo anterior tomemos el caso de una empresa que cuenta con sólo 
16 trabajadores y que registra en el ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de 
2001, una base gravable de $300,000 para efectos de la PTU. 

En atención al buen desempeño que tuvieron en el año los trabajadores, la 
Dirección General quiere evaluar la posibilidad de distribuirles un porcentaje mayor al 
legal, para lo cual pide al contador de la empresa que elabore un informe de 
planeación fiscal en el que considere dos criterios: uno con el porcentaje legal de 
distribución y otro más adicionado con un 3% como incentivo laboral. 

Con base en los datos de los trabajadores, el informe presentado es el 
siguiente: 

EMPRESA X S.A. DE C. V. 
Determinación de la Utllidad distribuible a los trabaiadores. 

Criterio: A B 
B_eflia C>_i:_a_i¿ilbfe e.a_r~_PT_U 300, 000. 00 300, 000. 00 

_'&_Partipie_ac;_(ó[l 1-~..,..,,.1.,,.0-=%-=~+--=·-=·....,· ·-=·-,_,f3....,·
0,..,%cl 

PTU a distribuir 30,000.00 39,000.00 
Factores de distribución de la utilidad a los trabajadores. 

Tola/ de Sueldos Anuales Devengados 
}()tal c1_e_S.'!~ClosíJase-cfe.parlTC7páción 
Total de Olas laborados en el año 
Renta distribuible 
Factor de.: 
1. Distribución por Sueldos base de participación 
Mitad de la renta distribuible 
Entre 

__ TQtai de_~e[do_sbai;e_de p_artic;_ip_ac~n .. 
Factor de distribución sobre la base de Sueldos 

2. _Distribución por Días laborados 
Mitad de fa renta distribuible 
Entre · · 

]Qjji1ife:oiá~JIJb()r_~d()s_e~eú~o ·--~---·- --· 
Factor de distribución en base de d/as laborados 

553,081.25 
452,728.25 

4,433 
30,000.00 

15,000.00 
/ 

452, 728.25 

0.0331 

553,081.25 
452:i2B~25 
- {433 

39,000.00 

19,500.00 
/ -

452, 728.25 

0.0431 

15,000.00 19,50000 . / . . i ... 
4,433 4,4'.Ú 

3.3837 4.3988 
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AJ Reparto sobre la base del porcentaje legalmente establecido: 10% 

EMPRESA X, S.A. DE C. V. 
- --·-····----------·-----·-

Cotización al seguro socia/ bajo el supuesto de repartir PTU. 

N Nombro del Ti Sueldo Dlns 1 Salan·os Salarios 

o Trabajador po N~~i~:I :~~~~ 1 dc~~~~:~os o~f::u~~n Solanos Olas Total 

PTU Importe percibido por lntcgr 
S.BC 

1 Carlos o 40.35 3651 14.727.75 14,727.75 48.7.97 \ 1,23506 1,723.03 O.DO 
2-Jaimo o ~ --190 - 7;6iiif5o 7,666.50 --·25:n11 - -64:i.9o 896 !ii íi.óo 
T Blanca o --6ifo6 --365T 2i)oooo 21,900.00 · 725:66 {2"35"06- 1.96066 ·aao 
·;¡-Rufino o -60:00 ·-·-355·¡ ii.9iJci.oó -21,900.00 ·_725 60 

1 
· 1,235-66 1.960 66 o.oo 

T cmmc11- o ·1s.oo - -2io; · 2o:iscfcio- 20.250.oo 670.93 • 9f3 60 1.584 53 o oo 
lf Héciar ___ o -~:oo - ··¡¡a t 6.400.00 ~-ºº 212 05 1 2ioJo 482 75 000 

- 265.06
1
: ?Gustavo ··a -80.00·1--·-¡o¡¡:--a:ooóiiii 8.000.00 : 33837 60343 ooo 

·a Femando o ·--w5Ji(j · -365¡ · 3í(ii5~ii0- 38,325.oo 1,269 80: 1,235.06 2.504 86 o oo 
9 Piilriciii-- ·a --¡¡5:¡¡¡¡ -J65r-.¡1.9ts:oo 41;975:00 ·u9¡¡73¡ 1.235.06 2.62519 ooo 

10 Marisola E 138.00 i 365 50,370.00 50,370.00 1.668 88 1,23506 2,903 94 -000 
11 Míñorva - E -173:001 ·--355· - 63.145.oo 50,370:00 1.668 88; -1.235.06 2,903 94 o oo 
12 -Atojandro- -E' ··-1noo · 365: 63: 145.oo 50,370.00 1,668.88: 1.235 06 2.90394 o oo 
13 Javier-- E -1á7.oo --·;¡6' - ii;6oiOiJ ~48.oo 2io 32 I 155 63 365.95 o oo 

~ =~::--i ~~~~~.~~1~~~~¡:~rn~o% ~~~~~.~~ +}~~~~¡ ::~~~~~ ~.~~~~~ -~~~ 
Tu aiiiiiiDiil·t-25o"1ici ···-91¡··24)soo613,3a6.0ii - 44ú3l .. 32il.2o · 711.73 ooo 

TOTALES 2,021.701 4,433: 553,081.25 452.728.25 15,000.00 ! 15,000.00 30,000.00 000 

En el ejercicio, la letra O significa trabajador de base y la letra E empleado de 
confianza, la distinción obedece a que el derecho de los trabajadores de confianza a 
participar en el reparto de utilidades. se limita a participar con el sueldo del trabajador 
sindicalizado o de base (obreros) de más alto salario, aumentado en un 20%. 'º 

En nuestro ejemplo, el salario mas alto de los trabajadores de base es el de 
Patricia, equivalente a $115.00 diarios, que aumentados en un 20% nos da como 
resultado $138.00 diarios, que es el salario máximo con el que participan todos los 
empleados de co.1fianza (C '). 

También debe hacerse notar que para efectos del ISR, el Articulo 109 (antes 
77), exenta la PTU, en una cantidad igual a 15 veces el SMGZ del contribuyente. si 
lomamos la zona A, cuyo salario mlnimo durante el año de 2001, era de $40.35, el 
resultado de la operación es una exención de $605.25, sin embargo no sobra señalar 
que hay empresas que aplican un criterio prudencial, con base en el cual se 
considera esta exención proporcionalmente al número de dlas trabajados. con 
respecto a los 365 días del año. 

10 LFT. Articulo 123, Fracción 11 
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BI Reparto sobre la base del 13% como gratificación adiciona/. 

EMPRESA X, S.A. DE C. V. 
COiiiíiClóñal seguro socia/ .bajo e/ supuesto de repartir una gratificación adiciona/ del 3% 

Gratif1cac1ón extraordinaria 3% 
PTU + lnteg.AI Nombre del PTU fmporle percibido por 

No. Trabajador 10% Salarios Dlas To/al Gratificación. Salario 

o 0099 . 1.oi51 Ex Ira Base Cot. 

Columna G 
K + L 

M N o 
Fórmula (DX.0099) (BX1.0151) (K+L) (G + M) M 

Carlos 1,723.03 146,39 i 370.52 516.91 2,239.94 516.91 
T Jaime -·- ---896:91 76.23 192.83 269.06. - i,165.-97- 269.06 
-3· ·Blanca .. i')ífü66 21l.68 370.M 581ÜO 2,548.86-~ 
4 Ru¡¡¡¡¡;- - i.91fóiiii' . 217.68 370 52 588.2Ó i'M8a6· 588.20 
·5· carñlañ·- 'i.584 53 201.28 214.08 475.36 ·2.05989 -475.36 

-·--
6 Héctor 482.75 63 61 81.21 144.82 -·62'1.·5y --:r44.B2 

T Gustavo· -- --60343 79 52 101 51 {¡jj(Jj' iíi'Dfrf ~3 
8. Fernando ÜÓ4 86 380 94 370.52 75-1.46 3.25632 ---rsf.46 

T Pati;cia- ····ü25i9 4Í7.22 370 52 7804 ' 3,413:53' "'78U4 
10 Marisela 2,903 94 500 66 370 52 871.18 3,775.12 871.18 
H -M;ñerva-·· . 2.903'94 ·sao 66 370.52 871.18 it1rn-2 -ama 
12 'A./ejaniko 2:9ó394 500.66 370.52 87i.18 . '3}75.12 871.18 
13 JavTiif-- - -3'65 95 6310 46 70 1M8o 475. 75· 109.80 
14 ·Mario-- . 2:90394- ··· sao:-66 37052 8iCl8 3f15:-12 -----m.TB 
·15· Leticia ___ -· 

2~9o3'94 50066. 37ii's2' . ííiff¡j' .. 3)7512 -----m.TB 
16 Gabrliiiii- '7i1.73 '1330!; . 98.47 23ú2' -1,003.25 ""2fü2 

TOTALES 30,000 00 4,500.00 4,50000 9,000.00 39,000.00 9,000.00 

Para el tema en comento. la LSS establece que la PTU no es sujeto de 
integración al salario base de cotización, por lo que la distribución del porcentaje legal 
del 10% sobre la base distribuible determinada de conformidad con la LISR, no 
representa un elemento que cotice al seguro social, sin embargo, la gratificación o 
"PTU adicional" que pretende distribuir la empresa, de ninguna manera debe 
entenderse como PTU. pues aún cuando la ley no establece ninguna restricción al 
porcentaje de utilidades que se distribuya a los trabajadores, el criterio sustentado se 
basa en el seguimiento de los ordenamientos legales que establecen un porcentaje 
de reparto del 10% y no del 13%, de manera que el 3% debe señalarse como 
gratificación extraordinaria e integrarse al salario base de cotización de los 
trabajadores. 

En la práctica, ante las bondades de esta exención, cabe aclarar que en la 
realidad rara vez las empresas distribuyen utilidades, más raro aún es que repartan 
un porcentaje mayor al legal y menos ahora que existe una Jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera inconstitucional el anterior 
Articulo 14, hoy Articulo 16 de la LISR. con lo que se pugna por que las empresas 
pueden considerar corno base de distribución para PTU. el resultado fiscal del 
ejercicio obtenido para efectos del ISR. 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Comunicado de Prensa No. 16199 

México, D.F., a 23 de marzo de 1999. 

" ... el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó la 
inconstit11cio11alidad de los artlculos 14 y 15 de Ja L/SR. Se 
consideró que los artículos violaban et artlculo 123, fracción IX, 
inciso e) de la Constitución Federal . 

.. .Después de analizar Jos antecedentes parlamentan'os y 
legales relativos a la PTU, el Máximo Tribunal determinó que 
la renta qravable a que alude el precepto constitucional se 
refiere a la utilidad fiscal, determinada conforme al 
procedimiento previsto en et articulo 10 de la LISR. 
Asimismo, concluyó que la "renta gravable ", obtenida conforme 
a los articulas 14 y 15 de la L/SR, viola lo dispuesto por Ja 
norma constitucional citada puesto que los mencionados 
articulas establecen una base o utilidad diversa con la que se 
obliga al patrón a participar utilidades a sus trabajadores con 
base en una renta neta o utilidad distinta a la realmente 
obtenida". 

Por último, es importante señalar que con base en la LISR, vigente a partir del 
1º de enero de 2002, el Art. 32, fracción XXV, señala como no deducibles las 
cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del contribuyente; sin 
embargo, se contempló mediante el Art. XC de las Disposiciones Transitorias, que la 
PTU será deducible, si en el ejercicio de 2003, los criterios generales de la politica 
económica estiman posible un crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 3%. 

3.3.B ALIMENTACIÓN Y HABITACIÓN. 

Hasta el 20 de julio de 1993, los patrones que otorgaban a sus trabajadores 
alimentación y/o habitación, podlan cobrar por estas prestaciones cualquier cantidad 
de dinero y con esto era suficiente para que dichos beneficios fueran tipificados 
legalmente como onerosos 11 y excluidos por tanto, de la integración del salario base 
de cotización. 

A partir del 21 de julio de 1993 y vigente hasta la fecha, de conformidad con la 
fracción V del actual Articulo 27 de la LSS. los patrones que presten servicios de 
alimentación y/o habitación a sus trabajadores, deben exigir en contraprestación. fil 
menos el 20% del SMG diario del D.F. por cada uno de los conceptos, para que la 
LSS los considere onerosos y sean descartados de la integración del salario. 

" Onoroso. ( Del latln onerosus ) Dlcese de aquello que incluye un inlercamb10 de preslac1ones. a 
difereñciad"e lo unilateral o gratuito Frecuentemente se !e ullliza como sinónimo de caro. costoso. 
desventajoso, molesto o gravoso. Diccionario Larousse Ilustrado, México, 1984 
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l. 

Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Socia/. 
Acuerdo 77194. 

09 de matzo de 1994. 

"Este Consejo Técnico, con fundamento en los art/culos 240 fracciones 1, IV y XIII, 
252 y 253 fracción X BIS de la Ley del Seguro Social, con base en ta resolución del 
Comité de Asuntos Jurldicos de este Cuerpo Colegiado, contenida en el acta del 28 
de febrero de 1994, y con et propósito de precisar et contenido y alcance de algunos 
de los conceptos regulados por el articulo 32 de la misma Ley, reformado por el 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 1993, 
acuerda lo siguiente: 

11. ALIMENTACIÓN. La fracción V del articulo 32 de la Ley del Seguro Social 
exceptúa como conceptos integrantes del salario base de cotización @. 
habitación y la alimentación cuando se entreguen en forma onerosa al 
trabajador, entendiéndose que tienen ese carácter las prestaciones citadas, 
cuando representan cada una de ellas, cuando menos, el 20% del salario 
mínimo general diario que rija en e/ D.F. Lo anterior significa que esta 
disposición que se refiere a un caso de excepción, debe aplicarse en forma 
estricta, en /os términos que seria/a el articulo 9° BIS de la propia Ley del 
Seguro Social. En consecuencia, si el precepto no distingue respecto a cuántos 
alimentos deben otorgarse, el contenido de esta disposición no es otro que 
cuando se proporciona en forma onerosa la alimentación no integra salario y 
para que se entienda que tiene el carácter de onerosa la misma, el precio que 
debe pagar el trabajador por alimentos es de N$ 3. 05 (tres nuevos pesos 
051100 M.N.) que equivale al 20% del salario mlnimo que rige en el Distrito 
Federal. Al no distinguir la fracción V del articulo 32 de la Ley del Seguro Social 
respecto a este concepto, si debe comprender uno, dos o tres alimentos, es 
claro que la intención del legislador se refiere a la alimentación y simplemente 
indica que el costo de la misma, para el trabajador, debe ser por el importe ya 
mencionado. con independencia de que se proporcionen uno o tres alimentos. 
Basta co11 que se cobre como minimo la suma i11dicada para que el concepto 
en cueslió11 quede except11ado ele integración de salario. Por lo contrario, si el 
precio pagaclo por el trabajador es inferior al porcentaje legal, esta prestación 
deberá considerarse como otorgada a título gratuito y bajo éstos supuestos, la 
alimentación como concepto integrante del salario se encuentra regulada en el 
articulo 38 de la Ley del Seguro Social, es decir, si la alimentación es 
gratuita, integra el salario y en este caso, con base en lo dispuesto por los 
articu/os 9° BIS y 38 de la Ley del Seg11ro Social, es decir, si se otorgan uno, 
dos o tres alimentos, el articulo 38 en forma clara establece que cada uno de 
ellos incrementará el salario base de cotización con un importe del 8.33% 
del salario real percibido por el trabajador, por lo que en caso de 
proporcionarse los tres alimentos, este concepto implicarla hasta un 25% del 
importe del salario percibido por el trabajador. 
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Sin embargo, la fracción denotada se refiere a una caso de excepción, por lo 
que debe aplicarse en forma estricta en los términos que señala el Articulo 9 del 
mismo ordenamiento. Lo anterior, relativo al concepto de alimentación, ya que la 
fracción no distingue respecto a si debe recibir uno, dos o tres alimentos el trabajador, 
sino únicamente alude a la alimentación y al costo minimo que debe pagar el 
trabajador para que ésta sea considerada onerosa y no sujeta a integrar el salario 
base de cotización. 

Tenemos que independientemente del número de alimentos que reciba el 
trabajador, si los costos de la alimentación y/o de la habitación que recibe son 
menores, cada una de ellos al 20% del SMGDF, la LSS los asume prestaciones 
gratuitas sujetas a integración en razón de su Articulo 32 (antes 38). 

Precepto que establece que si el trabajador ademas del salario en dinero 
recibe gratuitamente habitación y alimentación del patrón, dichas prestaciones se 
integraran al salario base de cotización, al aumentar el salario real del trabajador en 
un 25% por cada uno de los beneficios recibidos; tratandose de alimentación, se 
considera que de no recibirse los tres alimentos, se adicionara el salario real del 
trabajador en un 8.33% por cada alimento. 

El criterio que acabamos de comentar, fue reconocido por el Instituto con la 
emisión de un Acuerdo del Consejo Técnico, fechado desde el 9 de marzo de 1994. 
Las cantidades establecidas en el Acuerdo, se calculan sobre $ 15.27, que era el 
SMGDF, vigente durante el año de 1994. En el 2002, sobre la base del SMGDF, que 
es de $42.15 diarios, estamos hablando de que se debe cobrar al trabajador al menos 
$8.43 diarios, por alimentación y otro tanto igual por habitación para que la ley las 
considere como prestaciones onerosas y no sujetas a integrar el salario. 

Por otro lado, existen ocasiones en que la habitación se puede considerar 
como instrumento de trabajo y no como prestación, tal es el caso de las empresas 
que reubican temporalmente a sus trabajadores en lugares lejanos a su domicilio y 
por tal razón se ven obligadas a proporcionar habitación a los trabajadores durante el 
tiempo que se realizan los servicios requeridos, razón por la cual no se considera 
prestación, sino instrumento de trabajo por ser un elemento necesario para el 
desempeño de la actividad especifica. 

En caso de que la habitación sea prestada a trabajadores reubicados de 
manera permanente, la habitación se considera una prestación sujeta a integración 
de conformidad con la fracción V del articulo 27 y el articulo 32 de la LSS vigente. 

Practiquemos este concepto, con el caso de una empresa coprera que presta a 
todos sus trabajadores habitación y alimentación. Para cada supuesto, la integración 
del salario base de cotización al seguro social es la siguiente: 

a) Si cobra $200 de renta mensual y descuenta $5 diarios por servir 2 alimentos 
a/día. 
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EMPRESA COPRERA, S.A. DE C. V. 
LEY ANTERIOR: Integración del Salario Base de Cotización al Seguro Socia/, hasta 

el 20 de julio de 1993. 

Nombre del Salarlo Prestaciones cobradas Costo Integración de Salarlo 
Nomina/ diarias diario Prestaciones Gratuitas Diario Trabajador Diario Aliment. 1 Habitac. mlnimo Aliment. Habitac. Integrado 

Columna A 
·· $f.01r 1120013~ CiiiíSJ 

D E F G 
FórmUia-·· (Al. 

Fernando 43.()0 5.00 ! 
--·----

6.67 0.01 0.00 0.00 43.00 71;;n1i··· ·· 60.00 .. 5]JQ; -,f67' . iüfl -·· 0.00 -·-~ºº ·-60.00· 
/Í.nqe/ 

.. 

itú!O lfff ·a:or -º~ºº- - -·0-:-60 - 75.iiO-5.00 1 

TOTALES 178.00 15.00: 20.01 0.03 0.00 0.00 178.00 
LEY ACTUAL: Integración del Salarlo Base de Cotización al Seguro Social, a 

partir del 21 de Julio de 1993 v vic¡ente hasta el 2002. 

Nombre del Salario Prestaciones cobradas Costo Integración de Salario 
Nominal diarias diario Prestaciones Gratuitas Diario Trabajador Diario Aliment.: Habitac. mlnimo Aliment. Habitac. Integrado 

Columna 
·-

A 
-· s5~oo-I 120offoc11asT 

D E F G 
F=órriiula·· 42.15X.2 A X 16.66% A X 25.00% (A+E+F) 
Femando 43.00 5.00 6.67 8.43 7. 17 10.75 60.92 .. 
Alma· 60.00 5.00; 6.6-7 iDl3 ··-10.00 1!{0l) ··- 85:00 

AnQel . 75.iiii 5.oiil 6:6T -··a-:43 ·12.50 ---:,-8-:15 106.25 
TOTALES 178.00 15.00 ! 20.01 25.29 29.67 44.50 252.17 

Cabe aclarar que las reformas a la integración del salario en este rubro, 
vigentes a partir del 21 de julio de 1993, fueron ratificadas después sin modificación 
alguna por la LSS del 1º de julio de 1997 y en la reciente reforma del 20 de diciembre 
de 2001, fueron íntegramente respetadas, razón por la que nos referimos a la Ley 
Actual y aludimos la fecha en que por primera vez aparecieron en nuestra legislación 
los limites y restricciones del tema en estudio; en sentido estricto, la fecha que 
designa a la vigencia de la LSS Actual debe ser el 21 de diciembre de 2001. 

Con respecto al ejercicio, hasta el 20 de julio de 1993, bastaba con cobrar 
cualquier cantidad a los trabajadores, en contraprestación por la alimentación y la 
habitación, para que la ley excluyera dichos conceptos de la integración del salario 
base de cotización. 

La LSS actual establece que si por lo menos no se cobra a los trabajadores el 
20% del SMGDF. equivalente a $8.43 diarios por cada una de estas prestaciones, se 
presume que dichos conceptos se otorgan a titulo gratuito y sujetos por tanto a 
integración del salario base de cotización. Asl ambas prestaciones se integran al 
salario base de cotización bajo los siguientes lineamientos: por la habitación se 
incrementa el salario en un 25%. y por la alimentación en un 16.66% por no prestarse 
los 3 alinientos, sino sólo 2 al dia. 
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b) Si cobra $200 de renta mensual y descuenta $5 diarios por servir 3 alimentos 
al día. 

EMPRESA COPRERA, S.A. DE C. V. 
LEY ANTERIOR: Integración del Salario Base de Cotización al Seguro Social, hasta 

el 20 de iulio de 1993. 

Nombre del Salarlo Prestaciones cobradas Costo Integración de Salario 
Nominal diarias diario Prestaciones Gratuitas Diario Trabajador Diario Aliment. Habitac. mlnimo Aliment. Habitac. Integrado 

Columna A B c D E F G 
T=órmula- -rr.oo $200130 dlas 

------ ----- (AJ-

Fernando 43.00 5.00 6.67 0.01 0.00 _O.QQ 43.00 
Aíma 60.00 5.00 6.6Y ·-(fij{ ---o1io 0.00 -60.00 

-· 
An~ 75.00 5.00 (ú{f o.01 b~OO- o.oo · -i5.oo 
TOTALES 178.00 15.00 20.01 0.03 0.00 0.00 178.00 
LEY ACTUAL: Integración del Salario Base de Cotización al Seguro Social, a 

partir del 21 de julio de 1993 y vi ente a 2002. 

Nombre del Salario Preslaciones cobradas Costo Integración de Salario 
Nominal diarias diario Prestaciones Gratuitas Diario Trabajador Diario A/iment.1 Habitac. mfnlfno Aliment. Habitac. Integrado 

Columna A B c D E F G 
Fórmula-- $ 5.00 $200130 dlas 42.15X'.20 A X' 25.00% A X'25.00% (A+ E.+F) 

Fernando 
·-

43.00 

--u~-¡---Hi 
8.43 10.75 10.75 64.50 A1ma ··· - 60.M --B.43- -- ·15.00-f--------- -9o.oo 15.00 

Ang_el 75.00 
·- 8.43 -18-:75 . 18.75 ffi.5o 

TOTALES 178.00 15.00 ~ 20.01 25.29 44.50 44.50 267.00 

Al igual que en el ejemplo anterior, ambas prestaciones concurren a la 
integración del salario del trabajador, por no haberse exigido en contraprestación al 
menos $8.43 diarios. La variante en este caso es que por la alimentación se 
incrementa el salario del trabajador en un 25%, por prestarle el patrón 3 alimentos. 

c) Si cobra $350 de renta mensual y descuenta $10 diarios por servir 1 alimento 
al día. 

Diariamente la empresa cobra por habitación y alimentación, una cantidad que 
supera el minimo legal de cada concepto, que es del 20% del SMGDF, cantidad 
equivalente durante el año de 2002 a $8.43 diarios; as\ la LSS las asume 
pre5taciones onerosas que no integran el salario base de cotización de los 
trabajadores. Cabe destacar que en el caso de que la empresa tuviera contratados 
los servicios de un trabajador que percibiera salario mlnimo, la contraprestación por la 
alimentación que le presta el patrón, no es una disminución autorizada al salario 
mínimo de confQrmidad con el Art. 97 de la LFT. la habitación si se encuentra 
autorizada hasta por un 10% del salario del trabajador de salario mlnimo. 
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EMPRESA COPRERA, S.A. DE C. V. 
LEY ANTERIOR: Integración del Salario Base de Cotización al Seguro Social, hasta 

el 20 de iulio de 1993. 

Nombro del Salarlo Prestaciones cobradas Costo Integración de Salario 
Nominal diarias diario Prestaciones Gratuitas Diario Trabajador Diario Allment. i Habitac. mínimo Atiment. : Habitac. Integrado 

Columna A B 1 C o _E 
1 

F .. G 
Fóiiñüíii-- ----~ -- $10.oiJ 350130 dlas 

·- 'TA-¡ .. 
Femando 43.00 .1ow¡ 11.67 0.01 O.DO 1 O.DO 43.00 
J.fnía- · · . -6ifo6 10.00 1 -11:67 ·a.01 000 \ o.66 6-o:oo 
.Anílel ·is.oo 1oooT. - 11:67 --6~61 O.DO 1 O.DO i5.00 
TOTALES 178.00 30.00 1 35.01 0.03 O.DO 1 O.DO 178.00 
LEY ACTUAL: Integración del Salario Base de Cotización al Seguro Social, a 

partir del 21 de julio de 1993 v vi •ente a 2002. 

Nombre del Salario Prestaciones cobradas Costo Integración de Salario 
Nominal diarias diario Prestaciones Gratwtas Diario Trabajador Diario Atiment. 1 Habitac. mínimo A/iment. Habitac. Integrado 

Columna A B 1 C o E ' F G 
Fónnula-· $T6.oo 20013odiai 

. - - .I ... - -
(.i\+E+Fi 42.15X.20 A X 8.33% ;A X 25 00% 

Femando 43.00 10.00 11.67 8.43 0.00 000 43.00 7üma ·-· · 60:00 10.00 : 11.67 8.43 0.00 0.00 60.00 
Anael · ·-1s:0ci fO:Ooi ·-Ti:6i . -B.43 o:oo o.oó 75.iii) 
TOTALES 178.00 30.00 1 35.01 25.29 0.00' 0.00 178.00 

Es decir, el patrón no podrla cobrar la contraprestación por alimentación y sólo 
podría cobrar el 10% del salario por concepto de habitación, razón por la cual, de 
prestarle ambas prestaciones, existiría controversia entre la legislación laboral y la de 
seguridad social. 

No obstante, lo correcto es no descontar cantidad alguna por alimentación, 
descontar el 10% por habitación y aplicando un criterio prudencial, integrar las 
diferencias al salario base de cotización del trabajador. aún cuando es objetable 
jurldicamente la contradicción legal. 

3.3.9 DESPENSAS EN ESPECIE O EN DINERO. 

Al encontrarse referidas en el inciso d) del articulo 32 de la LSS vigente hasta 
el 20 de julio de 1993, las despensas motivaban dudas en cuanto a si debian ser 
cobradas o no al trabajador. tal como sucedia en la alimentación y habitación. Al 
respecto, el TFF, emitió una Jurisprudencia que permitía que no se integrarán al 
salario base de cotización las cantidades que se otorgaran al trabajador por concepto 
de despensa, de conformidad con la aplicación estricta de la LSS. 
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DINERO POR DESPENSAS NO ES BASE DE COTIZACION." 
.. . De lo dispuesta por el artfcufo 32, incisa d) de la Ley del 
Seguro Sacia/ se desprende que. para fas efectos del salario 
base de cotización. no se tomarán en cue11ta. dada su naturaleza. 
los siguientes conceptos: 
a) la alimentación y la habitación cuando no se proporcionen 
gratuitamente al trabajador, asi como las despensas ... 

De lo anterior se desprende que las cantidades otorgadas a 
los trabajadores por concepto de despensa, por 
expresamente señalarlo asi el articulo mencionado, no 
forman parte integrante del salario base de cotización, par fo 
que al sostenerlo así la autoridad en su resafució11 procede ta 
anulación de fa misma. 

Actualmente, la LSS descarta de la integración del salario base de cotización, 
las despensas que en efectivo o en especie reciba el trabajador, siempre que su 
importe no rebaso el 40% del SMG diario del Distrito Federal. De acuerdo con el 
texto legal vigente hasta el 20 de diciembre de 2001, de rebasar el tope, la totalidad 
de la despensa se integraria al salario. Sin embargo, en razón del principio de 
equidad el Consejo Técnico del IMSS habla expedido el siguiente acuerdo, que 
permitía integrar únicamente el excedente de dicha cantidad. 

Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Acuerda 495193 18 de aaosto de 1993. 

"Este Co11sejo Técnico, con fundamenta en los artiwlos 240 fracciones /, IV y XIII, 
252 y 253 fracción X BIS de la Ley del Seguro Social. co11 base en la resolución del 
Gamité de Asuntos Jurídicos de este Cuerpo Colegiado, contenida en el acta del 12 
de agosto de 1993, y con el propósito de precisar et contenido y alcance de algunos 
de los conceptos regulados par el articulo 32 de ta misma Ley reformado par el 
Decreto publicada en el DOF el 20 de julio del presente ario, acuerda lo siguiente: 

t. DESPENSA La fracción VI del articulo 32 determma que no integra el salario 
base de cotización, la despensa en especie o en dinero, hasta e/ 40% del SMG 
diario vigente en el Distrito Federal. Cuando este concepto se otorgue en un 
porcentaje superior al serialado en el precepto citado, el excedente integrará el 
salario base de cotización. También se co11sideran como despensas los vales 
des/i11ados para tal fin, que algunas empresas entregan a sus trabajadores. 

Jt1icio No. 199:'87 ,· su ::lcumulad::; Nt) ~07.'8 :- Se·· :1.·" • ; :·: ~ l•: r''i-HZs ele 1988 f:c; ',,n1Jn1r1dad 
de velos Mag1slrado 1nslructor Guillermo López Velarde H Secretario L1c Ricardo Feregnno Agu1la 
Rev1sla del Tribunal Fiscal de la Federación. 3' Época. Año l. Enero de 1989 
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Bajo este acuerdo, si la despensa rebasaba el 40% del SMGDF diario, sólo se 
integraba al salario el excedente de dicho importe y se permitla otorgar las despensas 
mediante vales, cupones o bonos de despensa, para evitar al patrón tareas como 
adquisición. aprovisionamiento y empaquetado de los vlveres. Afortunadamente, a 
partir del 21 de diciembre de 2001, con la adición de un tí/timo párrafo al 
Artículo 27, se incluye dentro de la LSS el criterio antes mencionado, por lo que 
sólo se integrará al salario base de cotización del trabajador, el excedente del 
40% del SMGDF por despensas. 

En la práctica, en ocasiones como resultado de una auditoria del IMSS, el 
personal notifica el cobro de diferencias en el pago de cuotas por no haber integrado 
la despensa otorgada a los trabajadores (cuyo monto no excede del limite legal), bajo 
el argumento de que la despensa no se encuentra establecida en un plan de 
previsión social, sin embargo tal afirmación es improcedente, por lo que ante este 
supuesto se debe interponer el Recurso de Inconformidad previsto en el articulo 294 
de la LSS y su Reglamento, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación 
de la cédula de liquidación de diferencias, argumentando que de conformidad con el 
articulo 9 de la ley citada, las disposiciones que se refieren a la base de cotización 
son de aplicación estricta y toda vez que la fracción VI del articulo 27 y el Acuerdo 
495/93 establecen que: las despensas en especie o en dinero no se integran al 
salario base de cotización excepto cuando su importe sea mayor al 40% del SMGDF, 
la autoridad no pude exigir un requisito -plan de previsión social· no previsto en 
tales disposiciones. 

Resolvamos el ejemplo de una empresa que reparte mensualmente a sus 
trabajadores, vales de despensa bajo los siguientes supuestos: 

a) Si se entregan a todos los trabajadores vales por $800 mensuales. 

EMPRESA X, S.A. DE C. V. 
lnteQración del Salario Base de Cotización: Desnensas. 

Salario Vales de 
Costo diario Excedente 

Salario 
Nombre de/ 

Nominal Despensa 
máximo de integrable 

Diario Trabajador las del 
Diario diarios 

despensas máximo 
Integrado 

Columna A B c D E 
Fói-muTa-- - -·---~---

(B-C) f A+DI 800130 dlas ( 42. 15 X 40%) 

Fernando 43.00 26.67 16.86 9.81 52.81 
Alma só.oo· 26~67' -ifi86 ---9.81 -----

69.81 
-

Angel 75.00 i6.6T- 16~86' 
-- ''9Jf1 -- 84Ji1 

TOTALES 178.00 80.01 50.58 29.43 207.43 

Hasta el 20 de julio de 1993, las cantidades recibidas por el trabajador por 
concepto de despensa, no concurrian a la integración del salario base de cotización. 
Aplicando el limite establecido por la LSS vigente, hoy el excedente del 40% del 
SMGDF. se integra al salario de los trabajadores. 

1 rus coN 
FALLA rE ORlGEN 
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Aunque es poco común el criterio de distribución, en este caso planteamos que 
la despensa se entregará no de manera proporcional al sueldo de los trabajadores, 
sino en una cantidad fija de $26.67 diarios, de ahl que para Fernando, Alma y Angel 
la cantidad a integrar su salario sea la misma, es decir $9.81 diarios que es la parte 
que excede los $16.66, importe máximo que debe recibir el trabajador por concepto 
de despensa para no integrar el salario base de cotización al seguro social. 

b) Si se entregan vales por el 40% del salario del trabajador. 

EMPRESA X S.A. DE C. V. 
lnte1 ración del Salario Base de Cotización: Despensas. 

Salario Vales de 
Cesio dian·o Excedente Salario Nombre del 

Nominal Despensa 
máximo de integrable 

Diario Trabajador 
Diario diarios 

/as del 
Integrado despensas máximo 

Columna A B c D E 
Fórmula fAX40%) ( 42.15 X 40%) {A+DJ 
Femando 42.15 16.86 16.86 0.00 42.15 
Alma 60.00 24.00 16.86 7.14 67.14 
Anael ___ 75.00 30.00 16.86 13.14 88.14 
TOTALES 177.15 70.86 50.58 20.28 197.43 

En el ejemplo encontramos que Fernando es un trabajador que percibe el SMG 
vigente en el D.F., de ahl que al entregarle el patrón vales de despensa por el 40% de 
su salario, dicha cantidad no integra el salario base de cotización por situarse dentro 
del máximo establecido por la LSS para esta prestación. Para Alma y Angel, la 
cantidad recibida en vales de despensa, supera el limite de exclusión, que es de 
$16.66 diarios, de ahl que su salario base de cotización se vea incrementado con la 
cantidad excedente al tope legal del 40% del SMGDF. 

3.3.10 PREMIOS POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

Aún cuando se trata de prestaciones análogas, anteriormente la LSS sólo 
consideraba a los premios por asistencia como elementos que no formaban parte del 
salario y no imponla ningún limite a la cantidad que por este concepto recibiera el 
trabajador. A partir del 21 de julio de 1993, se adicionan los premios por puntualidad a 
la fracción VII del Articulo 32, hoy Articulo 27. De esta manera, actualmente !1Q 
integran el salan·o base de cotización, /os premios por asistencia v por puntualidad 
que reciban /os trabajadores, siempre que el importe de cada uno de estos 
conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización del trabajador que 
recibe la prestación. Si la prestación supera el citado porcentaje, se Integrará 
únicamente el excedente, de conformidad con la adición del último párrafo del 
Articulo 27, que incorpora al texto legal, el lineamiento dispuesto por el Acuerdo No. 
496/93 del Consejo Técnico. 
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Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Acuerdo 496193 

18 de agosto de 1993 
"Este Consejo Técnico, con fundamento en tos arllculos 240 fracciones 1, IV y XIII, 

252 y 253 fracción X BIS de la Ley del Seguro Social, con base en ta resolución del 
Comité de Asuntos Jurldicos de este Cuetpo Colegiado, contenida en el acta del 12 
de agosto de 1993, y con et propósito de precisar el contenido y alcance de algunos 
de los conceptos regulados por et articulo 32 de la misma Ley reformado por et 
Decreto publicado en et Dian·o Oficial de ta Federación el 20 de julio del presente 
año, acuerda lo siguiente: 

PREMIOS POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. La fracción VII del citado 
arl/culo 32, dispone que estos conceptos no integran salario base de 
cotización, cuando el Importe de cada uno de ellos no rebase et 10% de 
dicho salario. Si se otorgan estas prestaciones en cantidad superior, para 
cada uno de los conceptos señalados, integrarán el salario base de 
cotización únicamente tas sumas que excedan dichos topes. 

Hágase del conocimiento de tas diversas dependencias del Instituto para que 
se cumpla debidamente y difúndase adecuadamente, a fin de que tos patrones y 
trabajadores tengan un conocimiento preciso al respecto. 

Como última reflexión, no debe soslayarse el hecho de que el tope a estas 
prestaciones, está referido en el salario base de cotización y no en el salario nominal 
diario, por lo que si el trabajador percibe salario variable o mixto y recibe premios por 
asistencia y/o puntualidad, el patrón tendrá que recalcular en forma bimestral dicho 
salario base de cotización en razón de lo dispuesto por el Articulo 30 de la LSS, 
reformado el 20 de diciembre de 2001. 

Para ilustrar el concepto, resolvamos el caso de una fábrica de muebles que 
tiene establecido un plan de incentivos, en virtud del cual se entrega un premio del 
15% del salario base a todos los trabajadores que durante un mes observen 
puntualidad, 5% a los que cumplan con el estándar de producción de su 
departamento y un 10% a los que no fallen a sus labores diarias. Los incentivos se 
otorgan por cada concepto a que se haga acreedor el trabajador y la integración de 
salarios determinada es la siguiente: 

En nuestro ejemplo, (B} el salario base de cotización previo a la 
integración de los incentivos, se obtiene de aplicar el factor correspondiente a 1 año 
de antigüedad (1.0452), es decir 1.5 dlas de prima vacacional y 15 dlas de aguinaldo. 
Los premios o incentivos se calculan sobre el salario nominal diario y el tope de 
integración sobre el salario base de cotización, de conformidad con el citado Articulo 
27. Por regla general aún cuando el importe del incentivo por asistencia o puntualidad 
se calcule sobre salario nominal y no sobre salario base de cotización, si se respeta el 
10% establecido por la LSS como limite de dichas prestaciones, el importe no 
integrará salario base de cotización. 
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Fábrica de Muebles S.A. de C. V. 
Integración de /os Incentivos al salarlo base de cotización al seguro social. 

Nombre Salario Salarlo Incentivos Recibidos Máximo Integración al Nuevo 
del Nomi- base de _0J!.Ol Trabaj~QE_- asist. y salario cotización Salario 

Trabaja- nal cotiza- Asist. Puntl. Prodl. puntua- AsisT. Puntl. Prodt. base 
dar Diario c/ón 10% 15% 5% lid ad 10% 15% 5% cotiz. 

Columna _A_ B e o E F G H I J 
Fónnula AX1.0452 AX.10 AX15% AX5% BX10% F-C D-F B+G+H+I 

Femando 42.15 44.06 4.21 6.33 2.11 4.41 0.00 1.92 2.11 48.09 
Alma- 60.06 62.72 6.00 9.00 -3.00 6.27 0.00 2.73 3.00 68.45 
AnciéT- 75.oo 78.39 7.50 11.25 3T5 -r.84- O.OiT 3.41 3.75 85.55 
TOTALES 177.15 185.17 17.71 26.58 8.86 18.52 0.00 8.06 8.86 202.09 

Asl, puntualmente encontramos que Jos premios por asistencia no exceden del 
limite de 10% del salario base de cotización del trabajador, razón por Ja cual son 
excluidos de Ja integración del salario. Contrario a lo anterior, los premios por 
puntualidad exceden del limite de 10% el salario base de cotización del trabajador, 
razón por la cual dicha diferencia se integra al salario, de conformidad con el último 
párrafo del Articulo 27 de Ja legislación en estudio. Por último, Jos premios por 
productividad son conceptos no referidos en ninguna de las fracciones del Articulo 27, 
por Jo que se integran totalmente al salario base de cotización de los trabajadores. 

3.3.11 PLANES DE PENSIONES. 

Los planes de pensiones fueron excluidos de la integración del salario, a partir 
del 21 de julio de 1993. En la reforma de ese año se establecla como requisito único, 
que tales programas fueran deducibles para efectos de la LISR. A partir del 1º de julio 
de 1997 y hasta hoy, Jos planes de pensiones que no integran el salario, son aquéllos 
que se establezcan de acuerdo con los requisitos dispuestos por Ja Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. En otro sentido, el texto de Ja fracción 
VIII de Articulo 27, en forma estricta considera únicamente Jos planes de pensiones 
como prestaciones sociales, por lo que nuevamente nos encontrarlamos ante 
contrariedades de la propia ley, al preguntarnos que carácter tiene entonces el fondo 
de ahorro, las despensas y las aportaciones adicionales al seguro social, por citar 
algunas de las prestaciones sociales. 

Mas aún, siempre ha existido disenso entre el criterio de la autoridad y el del 
contribuyente, con respecto a las prestaciones de carácter social y si a eso aunamos 
la ambigüedad de la fracción en referencia, obtenemos un verdadero conflicto en la 
interpretación de la ley. Lo anterior no fue considerado en la reciente reforma del 20 
de diciembre de 2001, por lo que en la práctica si el plan de pensiones cubre los 
requisitos que al efecto establezca la CONSAR, este beneficio social no integra el 
salario base de cotización de los trabajadores. 
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Lineamientos que deben reunir los PLANES DE PENSIONES para efecto de 
no concurrir a la integración del salario base de cotización. 

CONSAR. Circular Consar-18-1, "Regla Tercera ... 

a Otorgarse en forma general; se entenderá que se otorga en forma general 
cuando el beneficio del Plan de Pensiones es para todos los trabajadores, 
cualquiera que sea su relación de trabajo con el patrón (tiempo detenninado, 
determinado u obra determinada). No obstante lo anterior, se podrá distinguir los 
beneficios que se otorguen a los trabajadores en el Plan de Pensiones, 
atendiendo al riesgo de trabajo a que esté expuesto cada trabajador o grupo de 
ellos, a la calidad con la que el patrón haya contratado al trabajador o grupo de 
trabajadores, as/ como a las distintas localidades donde los trabajadores presten 
sus servicios. 
En el caso de que existan en una misma empresa trabajadores afiliados a varios 
sindicatos, se podrá distinguir el beneficio del Plan de Pensiones entre éstos. Los 
beneficios a los que tengan derecho los trabajadores se deberán contemplar en 
el contrato colectivo de trabajo, en su caso. 

a El acto jurídico que le dé origen al fondo de inversión constituido para esta 
prestación, debe celebrarse entre los patrones y la institución de crédito, 
sociedad mutualista de seguros o casas de bolsa responsables de su 
administración. En ningún caso se debe celebrar el acto jurldico constitutivo del 
Plan de Pensiones y del Fondo, entre las instituciones mencionadas y los 
trabajadores. 

a Las sumas de dinero destinadas al Plan de Pensiones, deberán estar 
debidamente registradas en la contabilidad del patrón. 

a Las sumas de dinero destinadas al Fondo, deberán ser enteradas directamente 
por los patrones, sin perjuicio de lo dispuesto en ol párrafo anterior, y 

a Se deberá establecer expresamente en el acto jurldico que dé origen al Plan de 
Pensiones, que los trabajadores no recibirán ningún beneficio directo en 
especie o en dinero, sino hasta que se cumplan los requisitos establecidos en él 
para recibir los beneficios de pensiones complementarias a las del Seguro 
Social." 

3.3.12 SEGUROS DE VIDA, INVALIDEZ Y GASTOS MÉDICOS. 

Como mencionamos en párrafos anteriores, al limitar las cantidades aportadas 
por el patrón para fines sociales, la fracción VIII del artículo 32, hoy articulo 27, no 
comprende como concepto exceptuado de la integración del salario el pago de una 
prima de seguro de vida, de invalidez ylo gastos médicos. 
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En la reforma a la LSS, vigente a partir del 21 de diciembre de 2001, tampoco 
se incluyó dentro del texto legal ningún referente de los seguros de vida, invalidez y 
gastos médicos, aún cuando ya existla el antecedente del Acuerdo No. 77194, que 
permite que no se integre al salario base de cotización del trabajador, el importe de la 
prima de seguro que contrate el patrón con una institución aseguradora, salvo que el 
trabajador reciba directamente una cantidad en efectivo para que contrate el seguro. 
Éste criterio no contraviene las disposiciones establecidas por la LSS, por lo que 
seguirá teniendo efectos en la integración del salario base de cotización al seguro 
social. 

Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Acuerdo 77194 09 de marzo de 1994 

"Este Consejo Técnico, con fundamento en los artlculos 240 fracciones I, IV, XIII, 
252 y 253 fracción X BIS de la Ley del Seguro Social, con base en la resolución del 
Comité de Asuntos Jurldicos de este Cuerpo Colegiado, contenida en el acta del 12 
de agosto de 1993, y con el propósito de precisar el contenido y alcance de algunos 
de los conceptos regulados por el articulo 32 de la misma Ley, refonnado por el 
Decreto publicado en el Dian·o Oficial de la Federación el 20 de julio del presente 
año, acuerda lo siguiente: 

l. SEGUROS DE VIDA, INVALIDEZ Y GASTOS MÉDICOS. 
Si un patrón contrata en lo personal un Seguro de Grupo o Global a favor de sus 
trabajadores, tal prestación no integra salario, porque la relación contractual se da 
entre la institución aseguradora y dicho patrón, aunque el beneficiario sea el 
trabajador y sus familiares. Los trabajadores no reciben un beneficio directo en 
especie o en dinero por su trabajo y sólo se verán beneficiados por el seguro, 
cuando se presenta la eventualidad prevista en el contrato. De lo expuesto se 
aprecia que hav dos relaciones contractuales, la laboral que se presenta entre 
et patrón y su trabajador y la derivada del seguro que se da entre la Institución 
aseguradora y et patrón. En el segundo caso, al presentarse la eventualidad, el 
trabajador recibe los beneficios del seguro conlratado por su patrón, sin embargo, no 
se trata de una retribución por su trabajo. Lo anterior no sucede si a cada uno de los 
trabajadores o grupo de ellos se les entrega una cantidad en efectivo, para la 
contratación del seguro, porque en este caso es el trabajador quien recibe 
directamente por su trabajo un beneficio económico y consecuentemenle bajo estas 
circunstancias la cantidad recibida integra salario. La fracción VIII del arllculo 32 de 
la Ley del Seguro Social que regula las cantidades aportadas por el patrón para fines 
sociales, es limitativa, razón por la cual en este apartado no queda comprendido 
como concepto exceptuado de integración de salario el pago de la prima de un 
seguro. De lo expuesto debe concluirse que si un patrón celebra un contrato de 
seguro beneficiando a sus trabajadores, el importe de las primas que cubre en la 
contratación del seguro de grupo o colectivo, no es pago de salarios, por lo que no 
in legra el salario base de cotización de sus traba/adores, aunque al actualizarse 
la eventualidad prevista en el contrato, él o los trabajadores reciban beneficios 
derivados de esta contratación. 
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Dos son los aspectos que resaltan del anterior Acuerdo para excluir de la 
integración del salario, los seguros de vida, Invalidez y gastos médicos: 

a Se presume que existen dos relaciones contractuales distintas e 
independientes, cuando el patrón contrata un seguro para sus trabajadores. Una, 
la relación laboral entre et trabajador y el patrón; y dos, la relación comercial 
establecida entre e/ patrón y la institución aseguradora. 

a Se presume que el trabajador no recibe ningún beneficio directo en efectivo 
o en especie por la contratación del seguro hecha por su patrón. Ni aún cuando 
ocurra el siniestro y él o su familia se hagan acreedores a los beneficios cubiertos 
por el seguro. 

Considerando los criterios anteriores, resolvamos el ejercicio de una empresa 
que tiene establecido un plan de previsión social que incluye un seguro de vida, por 
$50,000 para sus trabajadores. El costo neto de la prima es de $3,467.50 anuales. 

a) Si la empresa decide entregar a sus trabajadores $9.50 diarios para que 
contraten su seguro de vida. 

EMPRESA S.A. DE C. V. 
lnteC1rac/6n del SeC1uro de Vida al Salarlo Base de Cotización al SeC1uro Socia/. 

Nombre del Salario Aguinaldo 15 Prima Pago en Salario Diario 
Nominal Vacacional 1. 5 efectivo Trabajador Diario dlas d/as 1 por sequro Integrado 

Columna A B e D E 
Fónnula (AX151365 dlas} (AXt.51365 dlas} $9.50 (A+B+C+D) 

Fernando 43.00 1.77 0.18 9.50 54.45 Alm_a ___ 
60.00 2.47 

·------- --9.50- ---72.22-0.25 
Ange_I __ 75.00 3.09 0.31 --9-:sa· ---~ 

TOTALES 178.00 7.33 0.74 28.50 214.57 

En este caso, la cantidad que en efectivo entrega el patrón al trabajador para la 
contratación del seguro, debe integrarse al salario base de cotización por tratarse de 
un beneficio directo percibido en efectivo y porque el trabajador contrata directamente 
con la institución de seguros. 

b) Si la empresa opta por contratar un seguro de grupo para sus trabajadores y 
efectúa, directamente el pago a la Institución aseguradora, de los $3,467.50 
por cada trabajador. 
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Tenemos que el patrón directamente contrata con la institución de seguros la 
cobertura del riesgo de vida, invalidez y gastos médicos para sus trabajadores, por lo 
tanto, la prestación no integra el salario base de cotización, pues el trabajador no 
recibe directamente el beneficio de dicha relación contractual, misma que se 
considera ajena e independiente a la que el trabajador guarda con el patrón. 

EMPRESA S.A. DE C. V. 
Integración del Seauro de Vida al Salario Base de Cotización al Seauro Socia/. 

Salario Prima Prima Nombre del Aguinaldo 15 Salario Diario Nominal Vacacional 1. 5 pagada por Trabajador dlas Integrado 
Diario d/as . el Patrón 

Columna A B e D E 
Fónnula (AX15f.365 d/as) (AX1.sr.J65 dtas) $9.50 ( A+B+C+D J 

Femando 43.00 1.77 0.18 0.00 44.95 
Alma 60.00 --2.47 0.25 0.00 62.72 
Anael-- ~ 75.00 3.09 0.31 0.00 78.40 
TOTALES 178.00 7.33 0.74 0.00 186.07 

3.3.13 TIEMPO EXTRAORDINARIO. 

El tiempo extraordinario, es el tiempo en que por circunstancias 
extraordinarias, se prolonga la jornada normal de trabajo13

• El fundamento jurldico del 
tiempo extraordinario, lo encontramos primero en nuestra Carta Magna y después en 
la Ley Federal del Trabajo, mismos que citamos ad literam: 

Constitución Política de los Ley Federal de/ Trabajo. 
Estados Unidos Mexicanos. T. Tercero. Condiciones de 

Art. 123 Trabajo. Art. 66 

Podrá también ... prolongarse la joma da de XI... En ningún caso el 
trabajo extraordinario podrá 

trabajo por circunstancias 
extraordinarias, sin exceder 

exceder de tres horas nunca de tres horas diarias ni 
diarias ni de tres veces de tres veces filL....mB! consecutivas. 

fil!!lli!lli!. 

13 La /ornada da traba/o es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para 
prestar su trabajo (Art. 58 Ley Federal del Trabajo), la duración máxima de la jornada será: ocho horas 
la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta. 
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Como resultado de la lectura de los preceptos, podemos señalar que la Ley 
Suprema de nuestro pals permite al utilizar el término "consecutivas" que un 
trabajador pueda laborar hasta 18 horas en una misma semana; ya que sin ser 
consecutivas, un trabajador puede laborar 3 horas diarias por 3 dlas, después 
descansar 1 dla y volver a trabajar 3 horas cada dla de los 3 restantes a la semana. 
Sin embargo, el Art. 66 de la LFT, imprime un candado a lo establecido por el 
precepto constitucional, al precisar que el tiempo extraordinario no puede ser mayor a 
3 horas diarias ni de 3 veces a la semana, es decir 9 horas a la semana, lo que 
significa un resguardo al merecido descanso de los trabajadores. 

Pecuniariamente, las horas extraordinarias se retribuyen en un 100% más del 
salario que corresponde a las horas de la jornada normal (dobles) y si la prolongación 
del tiempo extraordinario excede las 9 horas a la semana, éstas horas se retribuyen 
en un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada normal 
(triples), lo anterior, sin perjuicio de las sanciones a que se pudiera hacer acreedor el 
patrón por prolongar excesivamente la jornada de trabajo. 

Para el tema en comento, inicialmente la LSS consideraba que únicamente 
serla integrado al salario, el tiempo extraordinario que fuera convenido o pactado en 
forma fija; posteriormente, el 17 de octubre de 1973 el Consejo Técnico del IMSS 
emitió el Acuerdo No. 389746, en el que se señala que además del tiempo 
extraordinario que estuviera pactado en el contrato individual o colectivo, serla 
integrado al salario el tiempo extraordinario que por la naturaleza de la actividad fuera 
prestado constantemente por el trabajador, aún sin existir un acuerdo de voluntades 
por escrito. De esta forma, sólo estaban excluidos de la integración del salario, los 
pagos por tiempo extraordinario que los trabajadores percibieran de manera ocasional 
y esporádica. 

Al paso del tiempo, con la entrada en vigor de las reformas a la LSS, fechadas 
el 21 de julio de 1993, se eliminó del texto legal toda exención al tiempo 
extraordinario, de manera que cualquier pago que recibiera el trabajador por concepto 
de horas extras, integrarla inevitablemente su salario base de cotización. 

Conseio Técnico del IMSS. Acuerdo 497193, 18 de aaosto de 1993 

l. HORAS EXTRAS. Atento a que la CPEUM autoriza, por circunstancias 
extraordinarias, la ampliación de horas de jornada, se considera que el pago por el 
tiempo extraordinario, cuando éste se presente eventualmente, no de manera 
cotidiana, hasta el margen legalmente autorizado, no integrará el salario base de 
cotización. Se considera como eventual la prestación del referido servicio, hasta por 
tres horas diarias, tres veces a la semana, un bimestre continuo o en fonna 
discontinua hasta noventa d/as, durante en año calendario; y en caso de prestarse el 
servicio en forma pennanente o pactado previamente, excediéndose del máximo 
legal, es decir, por más tiempo del señalado anteriormente, el salario se integrará 
con todo el tiempo excedente. Este criterio tiene el carácter de provisional, por lo que 
QQS.irá ser revocado en cualquier momento, a juicio de este Consejo Técnico. 
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No obstante las reformas al texto legal, atendiendo las experiencias del 
Acuerdo emitido en 1973, el Consejo Técnico del IMSS expidió un nuevo Acuerdo, en 
el que excluye de la integración del salario base de cotización, el tiempo extra que se 
encuentre dentro del limite legal establecido por el Art. 66 de la LFT. 

El Acuerdo distingue y precisa procedimientos disimiles, si el tiempo 
extraordinario se presta de manera eventual o con carácter de permanente, pero 
subsiste un denominador común tanto para las jornadas extraordinarias eventuales 
como para las permanentes y es que no se integraban al salario 3 horas por 3 veces 
a la semana de cada periodo establecido, sino que únicamente el excedente de estas 
horas, se adicionaban al salario base de cotización. 

TIEMPO EXTRAORDINARIO. 
Carácter Tipo el.e NO INTEGRA el Salario Se Integra el 

de/Tiempo Período Base de Cotización al Salarlo Base de 
Extra Jornada seauro social Cotización 

1 3 horas X 3 veces a la El excedente de 9 Continua Bimestre semana X No. de semanas horas a la semana 
EVENTUAL del bimestre 

Discontinua 90 dlas 
3 horas X 90 dlas = 270 El excedente a 270 

horas horas 

Continua o 1 Año= 3 horas X 3 veces a fa El excedente de 468 
FIJO Discontinua 52 semana X 52 semanas = /Joras al año 

semanas 468 horas al año 

Con este antecedente, la LSS del 1º do julio de 1997, retoma la esencia del 
Acuerdo 497/93 y adiciona en su Articulo 27, la fracción IX, precepto que establece 
que no se integrará el salario base de cotización por las cantidades que reciba el 
trabajador por el tiempo extraordinario que se ajuste, a los márgenes señalados en la 
Ley Federal del Trabajo: 3 horas diarias X 3 veces a la semana = 9 horas a la 
semana. 

Sin distinción de la forma en que se convengan o por la periodicidad con que 
ocurran, la LSS sólo integra al salario base de cotización, las horas extraordinarias 
que excedan de 9 horas a la semana. Finalmente, con la entrada en vigor de las 
reformas del 20 de diciembre de 2001, en un último párrafo del Articulo 27 se 
establece que la remuneración por tiempo extraordinario sólo se integrará al salario, 
con el excedente de 9 horas a la semana. 

Concluyamos nuestro estudio del tiempo extraordinario, con el ejemplo de una 
empresa que labora en su área de fundición jornadas continuas, por lo que es regular 
que los trabajadores del departamento prolonguen su jornada normal de trabajo. En 
los demás departamentos, ocasionalmente se generan retrasos o fallas que originen 
labor extraordinaria. Asl. en un mes de 4 semanas, la integración del salario de los 
trabajadores para efectos del seguro social, es la siguiente: 
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Fábrica de Extras S.A. de C. V. 
Cédula de Detennlnaclón del Tiempo Extraorrlinan'o correspondiente al mes de diciembre de 2001 

Nombre Salario No. de Horas Extras Salario Remuneración por tiempo 
del Dopto. Nominal laboradas en el mes Nominal extraordinario 

trabajador Diario Dobles Triples TOTAL X Hora -Dobles -Triples- -f6TAC 
Columna A B e D E F G H -----Fónnula lB +C A/8 hrs 2XEXB 3XEXC {F+G) 
Femando Fundición 40.35 36.00 0.00 36.00 5.04 363.15 0.00 363.15 
Afma-- FundiCióil 42-:0ó 36.oo 12.00 -48.00 5.25 --378.00 189.00 -567.oo 
An_qe_I_ Fundición . 45.00 16.00 -Ó.00 16.0o '5.63 180.00 ------0.00 wo.oo 
Gonzalo Etiquetado 40.35 36.00 0.00 36.00 5.04 363.15 0.00 363.15 
Ricardo Eliquelado 42.00 36.00 12.00 48.00 5.25 378.00 189.00 567.00 
Alejandra Elique/ado 45.00 16.00 0.00 16.00 5.63 180.00 ------0.00 180.00 
TOTALES 254.70 176.00 24.00 200.00 31.84 1,842.30 378.00 2,220.30 

Iniciemos el análisis de nuestro caso práctico, con base en los registros del 
departamento de producción, que arrojan un total de 200 horas extras laboradas en el 
mes, de las cuales se retribuyen al triple 12 a Alma y 12 a Ricardo. A los demás 
trabajadores se les retribuye el tiempo extraordinario al doble de las horas de la 
jornada normal, por no haber rebasado el limite legal de 3 horas diarias por 3 veces a 
la semana por las 4 semanas del mes, es decir 36 horas al mes. 

Para la integración del salario base de cotización al seguro social, se ha 
considerado que todos los trabajadores cuentan con un año de antigüedad en la 
empresa, por lo que gozan de 1.5 dlas de prima vacacional y 15 dias de aguinaldo, 
de manera que su salario del mes anterior, se obtenla de la aplicación del factor de 
1.0452 sobre el salario nominal. Por tratarse de un estudio comparativo del 
tratamiento que a lo largo de los últimos 30 años ha tenido el tiempo extraordinario, 
hemos dividido también el análisis por periodo de vigencia. 

a) Con base en la LSS, de fecha 1º/Abr/1973, vigente hasta el 20/Ju/11993. 

Recordemos que aún sin estar convenido por escrito, el departamento de 
fundición, labora regularmente tiempo extraordinario, mientras que en el 
departamento de etiquetado la jornada extraordinaria sólo se presenta en forma 
eventual. Asl, no obstante que el inciso f) del Articulo 32 permitla excluir de la 
integración del salario el tiempo extraordinario que no se pactará en forma fija, la 
empresa debla atender el Acuerdo 389746, en virtud del cual también se integraba el 
tiempo extraordinario que por la naturaleza del trabajo fuera prestado por el 
trabajador en forma constante. 

En éste último supuesto se encontraba a todos los trabajadores del 
departamento de fundición, por lo que el importe total percibido por concepto de 
tiempo extraordinario era integrado a su salario. 
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Fábrica de Extras, S.A. de C. V. 
lnte~ ración del Tiem1>0 Extraordinario al Salario Base de Cotización. 

Salario base de cotización con base en la Ley del 
01/Abr/1973, vigente hasta el 20 de julio de 1993 

Acuerdo 389746 

Nombre del 
(sólo Integra el Tiempo Extra Fijo) 

Trabajador Depto. Salario Pago Mensual de Horas Integración Salario 
Diario Extras. 

Integrado 
Diaria de Diario 

Integra Salario Horas Integrado 
(Anterior) 

NO si Extras (Nuevo) 1.0452 
Columna A B e o E 
Fórmula C/31 dlas (A +D) 
Femando Fundición 42.17 0.00 363.15 11. 71 53.89 
Alma Fundición 43.90 0.00 567.00 18.29 62.19 
Angel Fundición 47.03 0.00 180.00 5.81 52.84 
Gonzalo Etiquetado 42.17 363.15 0.00 0.00 42.17 

·Ricardo Etiquetado A3.90 567.00 0.00 0.00 43.90 
Alejandra Etiquetado 47.03 180.00 0.00 0.00 41.03 
TOTALES 266.21 1110.15 1, 110.15 35.81 302.02 

Para los trabajadores del departamento de etiquetado, el tiempo extraordinario 
no era considerado para la integración de su salario base de cotización, pues ellos no 
laboraban jornadas adicionales en forma regular, ni tampoco existla un acuerdo de 
voluntades que estableciera con carácter de fijo el tiempo excedente, aún cuando la 
remuneración era equiparable a la que perciblan los trabajadores del departamento 
de Fundición, tratando en forma diferente a sujetos iguales. 

b) Con base en las Reformas a la LSS de fecha 21/Jul/1993, vigentes hasta el 
30/Jun/1997. 

Con las Reformas del 21 de julio de 1993, se eliminó de la LSS la fracción f) 
del Articulo 32, de manera que todo pago por tiempo extraordinario que percibieran 
los trabajadores, debla inevitablemente ser integrado al salario base de cotización. 

Hablarlamos de que se integraban al salario las 200 horas extraordinarias, que 
equivallan a una percepción de $2,220.30 en el mes. Sin embargo con la emisión del 
Acuerdo 497/93, la empresa debla primero distinguir el carácter del tiempo 
extraordinario, el tipo de jornada, el periodo a considerar y el limite establecido como 
máximo de percepción por tiempo extraordinario. 
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Fábrica de Extras, S.A. de C. V. 
Integración del Tiempo Extraordinario al Salarlo Base de Cotización. 

Salario base de cotización con base en las Reformas del 21 de julio de 1993, 
vigente hasta el 30 de junio de 1997, Acuerdo 497193 

(sólo /nteqra el excedente de 9 horas) 
Salario Pago Mensual de Integración Salario Diario Horas Extras Nombrede1 Depto. Integrado Diaria de Diario 

Trabajador Integra Salario Horas Integrado (Anterior) NO SI Extras (Nuevo) 
1.0452 

Columna A B e o E 
Fórmula (C/31 dlas) (A+DJ 
Femando Fundición 42.17 363.15 0.00 0.00 42.11 
Alma Fundición 43.90 378.00 189.00 6.10 50.00 
Anqel Fundición 41.03 180.00 0.00 0.00 47.03 
Gonzalo Etiquetado 42.17 363.15 0.00 0.00 42.11 
Ricardo Etiquetado 43.90 378.00 189.00 6.10 50.00 
Aleiandra Etiquetado 47.03 180.00 0.00 0.00 47.03 
TOTALES 266.21 1,842.30 378.00 12.20 278.42 

El tratamiento para cada departamento era el siguiente: 
• Depto. de Fundición. Tiempo Fijo con jamadas continuas, cuyo /Imite 

anual para no integrar el salario era de 3 horas X 3 veces a la semana X 52 
semanas = 468 /Joras ex/ras al año. Alma era el único trabajador que exced/a el 
tope anten·or, por lo que le eran integradas a su salario las 12 horas tnp/es, por las 
que habla percibido $189.00 en el mes, cantidad que era dividida entre los 31 días 
del mes de diciembre y el cociente era incrementado a /os $43.90 que fonnaban 
su salario del mes anterior para efectos del seguro social. 

• Depto. de Etiquetado. Tiempo Eventual con jamadas continuas, cuyo /Imite 
al bimestre era de 3 horas diarias X 3 veces a la semana X el número de semanas 
del Bimestre, es decir 72 horas al bimestre, 36 en el mes para efectos de nuestro 
ejemplo. En este departamento Ricardo serla el trabajador que superarla en 12, 
/as 36 horas establecidas como /Imite al tiempo extraordinario, de manera que su 
salario del mes anterior se incrementarla con el cociente de dividir los $189. 00 que 
percibió en el mes por concepto de horas triples entre 31 d/as. 

En resumen para efectos del seguro social, ya sea que se tratará de tiempo 
extra que se presentará en forma eventual o fija, estuviera o no expresamente 
establecido en el·contrato de trabajo, el limite para no integrarlo al salario era de tres 
horas diarias, tres veces a la semana cuando la jornada es continua y en caso de 
jornada discontinua el limite era de tres horas diarias por noventa dlas al año, o sea, 
270 horas anuales o 45 bimestrales. 
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c) Con base en la LSS vigente desde el 1º/Ju/11997 y las reformas del 
20/D/c/2001. 

Como señalamos en el estudio teórico, la adición de la fracción IX a la LSS del 
1º de julio de 1997, sustituyó el Acuerdo No. 497/93 del Consejo Técnico, al retomar 
su esencia (limite de 9 horas a la semana) y eliminar lo confuso de la redacción del 
Acuerdo en cuanto a distinguir entre jornadas continuas o discontinuas y establecer 
periodos. 

De igual manera con la reciente adición de un último párrafo al Articulo 27, se 
excluye de la integración del salario base de cotización, el tiempo extraordinario, que 
no exceda de 3 horas diarias ni de 3 veces por semana. Asl, ahora la LSS considera 
limites semanales y no bimestrales como anteriormente lo establecla. Debemos 
vincular también ésta modificación con to establecido en la fracción 1, del Articulo 29 
del mismo ordenamiento, precepto que establece que las cuotas se causan por mes 
natural. Al igual que en el resultado del inciso b) de nuestro caso práctico, sólo se 
integran al salario las horas extraordinarias que exceden de 9 horas a la semana, 36 
horas al mes. 

Fábrica de Extras, S.A. de C. V. 
lntectracián del T/emoo Extraordinario al Salario Base de Cotización. 

Salario base de cotización con base en la Ley del 01/Jul/1997 
Adición del último párrafo del Art. 27, a partir del 21 de diciembre de 2001 

(Excedente de 9 horas) 
Salario Pago Mensual Horas Integración Salario 
Diario Extras Nombre del Depto. Integrado lnteara Salario 

Diaria de Diario 
Trabajador 

(Anterior) NO SI 
Horas Integrado 

1.0452 
Extras (Nuevo) 

Columna A B e D E 
Fórmula l(C/31 dlas) (A+D) 
Femando Fundición 42.17 363.15 0.00 0.00 42.17 
~- Fundición 43.90 378.00 189.00 6.10 50.00 
Ang_el Fundición 47.03 180.00 --0.0Ó-. 0.00 47.03 
Gonzalo Etiquetado 42.17 363.15 0.00 0.00 42.17 

-Ricardo ___ ·mquetadci- - 43.90 -~78.00 --189.00-- ----6~To -------so.oo 
AieJiiiiClra Etiquetiido 

---- '"180]50 --6.-66- 0.00 47.03 47.03 
TOTALES 266.21 1,842.30 378.00 12.20 278.42 

Con esto, para Alma del departamento de fundición y para Ricardo del 
departamento de etiquetado, se integran las 12 horas que exceden del tope legal, de 
manera que cada uno de ellos integra a su salario del mes anterior, $6.10 diarios por 
concepto de tiempo extraordinario. 
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3.3.14 REGISTRO EN CONTABILIDAD. 

El antepenúltimo párrafo del Articulo 27, se adicionó a la Ley desde el 21 de 
julio de 1993 en el anterior Articulo 32. A partir de entonces se establece la obligación 
al patrón, de registrar debidamente en la contabilidad, los conceptos que no se 
integren al salario base de cotización. Dependiendo del programa de nóminas y 
contabilidad, tales registros podrán llevarse tanto en papeles de trabajo, como en 
cuentas y subcuentas auxiliares de mayor. 

Un requisito similar existe en la fracción IV del Articulo 31 de la LISR, el cual 
señala como requisito de las deducciones, que estén debidamente registradas en 
contabilidad. También es importante recor¡:lar entre otros, principalmente los 
siguientes principios de Contabilidad Generalmente Aceptados por el IMCP. 

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

VII. Revelación Suficiente. "La información contable 
presentada en los estados financieros debe contener en fonna 
clara y comprensible todo lo necesario para juzgar /os rasu/tados 
de operación y la situación financiera". 

VIII. Importancia Relativa. "La información que aparece en 
/os estados financieros debe mostrar, /os aspectos importantes de 
la entidad, susceptibles de ser cuantificados en términos 
monetarios". 

IX. Consistencia. "La información contable debe 
obtenerse mediante ta aplicación de los mismos principios y reglas 
particulares de cuantificación, para mediante la comparación de 
los estados financieros de la entidad, conocer su evolución y, 
mediante fa comparación con estados de otras entidades 
económicas, conocer su posición relativa". 

De esta forma, si se establecen en contabilidad cuentas o subcuentas de los 
conceptos que no integran el salario para efectos del Seguro Social, deberán 
observarse los principios, normas y reglas que les sean aplicables, y la terminologla 
con que se denominen estas cuentas deberá tener propiedad, además de ser 
concisa, clara y sencilla. 

Asl, en determinado momento, los registros de estos conceptos serán 
fácilmente identificables y los papeles de trabajo que sirvieron para su determinación 
se presumirán debidamente sustentados. 
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3.3.15 RECAPITULACIÓN DE LA BASE DE COTIZACIÓN 
AL SEGURO SOCIAL. 

Como conclusión a este capitulo, a continuación se presenta un esquema de 
los elementos que integran el salario base de cotización al seguro social, asi como los 
conceptos que por su naturaleza deben ser excluidos de dicha integración. 

Compendio de la Integración del Salarlo Base de Cotización al Seguro Social. 
No. Conceoto: SI NO 
01 Aguinaldo. si --
02 Aportación adicional al SAR Retiro. NO 

1-
Aportaciones al INFONAV/T, SAR y Cuota obrera pagada por el 03 Patrón. NO 

·-04 Aportaciones para fines sindicales. NO 

05 Ascensos temporales en los que el trabajador obtiene un sobresueldo si temporal que incrementa su remuneración ordinaria. 
--

Alimentación: 
si . Gratuita: Si su costo dian·o es menor al 20% del SMGDF . 

06 
. Onerosa: Si su costo diario es por lo menos el 20% del SMGDF . NO . Cantidades pagadas por ta empresa a restaurantes para completar 

el precio de tas comidas de sus trabajadores ni ta venta de boletos 
para adquirir comida en restaurante a precio más económico. NO -

Ayuda para gastos de transporte: . Cantidades entregadas al trabajador para trasladarse de su 
domicilio a la empresa y viceversa. si 

ar . Las cantidades entregadas con carácter de reembolsos, para que 
el trabajador se traslado a lugar fuera de su centro de trabajo a NO 
desarrollar alguna labor relacionada con el mismo. --Ayuda para renta: . Cuando el patrón pague totalmente la renta de la habitación del 
trabajador o bien, la parte en la que participe éste último sea 

si 08 inferior al 20% del SMGDF. Se integra al salario un equivalente al 
25% del salario del trabajador. . Cuando el trabajador participe cuando menos con el 20% del NO 
SMGOF. --

09 Bonos o Premios de Productividad. SI 
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Compendio de la Integración del Salario Base de Cotización al Seguro Socia/. 

No. Concento: SI NO 
Comisiones y pagos a agentes de seguros: . Cuando los comisionistas se dedican de manera exclusiva o 

principal sujetos a instrucciones más o menos precisas, a la venta 
si 10 de productos o efectos de comercio por cuenta de una sola 

empresa. . Cuando los comisionistas no ejecuten personalmente el trabajo o NO 
g_ue únicamente p_arlicip_en en oe,eraciones aisladas. 

11 Compensación o gastos de viaje: . Cuando el palrón no comprueba que los pagos hechos al si 
trabajador son por reembolsos. 

Cuando se Ira/e de reembolsos . 
NO . 

12 Despensa: . Las cantidades que excedan del 40% del SMGDF, que en efectivo 
o en especie, se entreguen al trabajador a titulo de despensa. si 

. Las cantidades en efectivo o en especie, entregadas al trabajador a 
titulo de despensa que no rebasen el 40% del SMGDF. NO 

13 Retribución por laborar días de descanso obligatorio. si 
~ 

Retribución por laborar d/as de descanso semanal: 
si . La parle que por percepción nonnal, corresponde al pago del 

14 
séptimo dla. . La indemnización que percibe el trabajador por renunciar a su d/a 
de descanso semanal, que le es retribuido en un 100% adicional NO 
sobre el salan·o nonna/. -

Fondo de Ahorro: 
si . Constituido con aportaciones anuales del patrón . . Cuando et fondo se constituye únicamente por tas aporlaciones del 
si 

15 
patrón. . Cuando el patrón aporla una cantidad mayor a /a del trabajador, la 

SI parle excedente de dicha aportación. . Cuando la aporlación del trabajador es mayor o igual a la del patrón NO 
y pueda retirar los fondos como máximo dos veces al año. 

Gastos de aulomóvil y gasolina: . Cuando se entregue dinero o bonos por concepto de gasolina y el 
trabajador preste sus servicios únicamente en el centro de trabajo. si 

16 . Cuando se entregue dinero o bonos por concepto de gasolina para 
que el trabajador se traslade fuera de su centro de trabajo a NO 
desarrollar su labor. 
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Compendio de la Integración del Salarlo Base de Cotización al Seguro Social. 
No. Conce11to: SI NO 
17 Gratificaciones. si 
-· .. 

Habitación: . Gratuita: Si su costo diario es menor al 20% del SMGDF . si 
18 . Onerosa: Si su costo diario es por lo menos el 20% del SMGDF. NO . Si se presta durante un tiempo determinado por realizar un servicio 

fuera del área de trabajo del trabajador. NO 

19 Honorarios a miembros del Consejo de Administración que no tengan NO relación laboral adiciona/. 

20 Honorarios al administrador único. NO ,_ 
21 Honorarios al comisario. NO 

22 Impuesto Sobre la Renta a cargo del trabajador cubierto por el NO natrón, en forma excepcional. 
23 Incapacidades. NO 

24 Indemnización por retiro. NO 

25 Indemnización por riesgos de trabajo. NO 

26 Instrumentos de trabajo, ropa y similares. NO 

27 Pago de vacaciones no disfrutadas. si ,_ 
Participación en las Utilidades: . Las cantidades entregadas como anticipos, siendo que el patrón 

registre pérdidas al final del ejercicio. Las cantidades entregadas si que excedan de las utilidades obtenidas en el ejercicio. 
28 . Las utilidades entregadas aún cuando se establezca un porcentaje 

superior al 10%, previamente pactado en el contrato de trabajo o si 
NO se entregan anticipos siempre que se opere con utilidades y no 

exista excedente sobre el resultado final. 
--

29 Pensión por invalidez, vejez y cesantla en edad avanzada. NO --
30 Pensión por riesgos o enfermedades profesionales. NO ,_ 
31 Pensiones por muerte, recibida por cónyuge o concubina. NO --

Premios por Asistencia: . Sí es mayor al 10% del salario base de cotización del trabajador, 
si 32 únicamente por el excedente. 

. Si es menor al 10% del salario base de cotización del trabajador . NO 
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Compendio de la Integración del Salario Base de Cotización al Seguro Social. 

No. Conce11to: SI NO 
Premios por Puntualidad: 

• Si es mayor al 10% del salario base de cotización del trabajador, 
33 únicamente por el excedente. si 

• Si es menor al 10% del salario base de cotización del trabajador. NO 

34 Prima de antigüedad. NO 

35 Prima dominica/. si 
36 Prima Vacacional. si 
1~-1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1-~~ 

Propinas: 

• Cuando están previamente pactadas y el pago lo hace 
37 directamente el propietario del establecimiento. si 

• Cuando no están previamente pactadas y las entregan NO directamente los clientes a los empleados. 
~-~~~~~~~~~~~~~--"~~~~~~~~~~~~-1-~·~ 

38 Salario ordinario. si 
Seguro de Vida, Invalidez y Gastos Médicos: 

• Cuando lo contrata directamente el trabajador con la institución de 
seguros, y el trabajador recibe del patrón el dinero para efectuar el si 

39 contrato. 

• Cuando lo contrata el patrón con la institución de seguros, y el 
trabajador no interviene directamente, es decir sólo recibe el 
beneficio en el caso de que se realice el siniestro asegurado. 

40 Sobresueldos. 

41 

Tiempo Extraordina1io: 

• El tiempo extra pactado o no en forma escrita, esporádico o 
constante, que excede de 3 horas diarias, 3 veces por semana, 
únicamente por el excedente. 

• El tiempo extra pactado o no en forma escrita, esporádico o 

si 

si 

NO 

constante, que no excede de 3 horas diarias, 3 veces por semana. NO 

42 Vacaciones pagadas. si 

Analizada la base de cotización al seguro social, procedemos al estudio de la 
forma de cotización y la determinación de las cuotas obrero patronales. 
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3.4 FORMA DE COTIZACIÓN. 

Las cuotas obrero patronales se causan por mes natural. Para determinar 
el salario diario integrado, se divide la remuneración correspondiente entre el número 
de dlas del periodo: semana (7 dlas), quincena (15 dlas) o mes (30 dlas). Sin 
embargo, las remuneraciones que percibe un trabajador incluyen percepciones que 
no se causan todos los dlas ni para todos los trabajadores, ni en todas las empresas, 
o dicho de otra forma, esa expresión no significa que integren forzosamente el salario 
de un trabajador concreto, sino que para su presentación se requiere que se 
produzcan hechos, eventuales o no, que den lugar a ellas; trabajo extraordinario, para 
el caso de horas extras; puntualidad durante el lapso para la prima correspondiente, 
etc. 

Al respecto, el articulo 30 de la LSS establece las bases de integración del 
salario cuando concurren en él además de los montos fijos, elementos variables tales 
como comisiones, bonos, gratificaciones, premios, tiempo extraordinario, etc. 

3.4.1 SALARIO FIJO: Elementos fijos predeterminables o periódicos. 

Por tratarse de retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, no hay 
mayor dificultad que la de sumar o integrar dichas cantidades a los elementos fijos del 
salario base de cotización. Cumplen dicho requisito las prestaciones mlnimas de ley 
como son el aguinaldo y la prima vacacional, cuya integración se calcula a través del 
siguiente factor: 

FACTOR DE INTEGRACION DE LAS PRESTACIONES MINIMAS DE LEY, 
AL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN. 

Arios de D/as de Dlasde D/as Prima Sumad/as Factor diario Percepción 
Antigüedad Aguinaldo Vacaciones Vacacional Percepción conversión Diaria 
Columna A B e D E F 
Fónnula (BX25% (A+ C) ( D/365) 

) 

1 15.00 6.00 1.50 16.50 365 0.0452 
2 15.00 8.00 2.00 17.00 365 0.0466 
3 15.00 10.00 2.50 17.50 365 0.0479 
4 15.00 12.00 3.00 18.00 365 0.0493 

5-9 15.00 14.00 3.50 18.50 365 0.0507 
10-14 15.00 16.00 4.00 19.00 365 0.0521 
15-19 15.00 18.00 4.50 19.50 365 0.0534 
20-24 15.00 20.00 5.00 20.00 365 0.0548 
25-29 15.00 22.00 5.50 20.50 365 0.0562 
30-34 15.00 24.00 6.00 21.00 365 0.0575 
35-39 15.00 26.00 6.50 21.50 365 0.0589 
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Es necesario recordar que se origina un incremento de factor por cada año de 
servicios, por lo que es necesario presentar un aviso de modificación salarial (fijo) por 
el aumento de las prestaciones de los trabajadores, con motivo de incremento en la 
antigüedad y prestaciones inherentes. En el caso de que el patrón otorgue a sus 
trabajadores prestaciones fijas superiores a las de ley, basta con que considere el 
importe anual de las prestaciones entre 365 dlas, para obtener el factor de 
integración del salario de sus trabajadores. 

Tomemos el ejemplo de una empresa de productos qu/micos, que otorga a sus 
trabajadores, un mes de sueldo por concepto de aguinaldo, una prima vacacional del 
40% y tiene dos trabajadores a su servicio a Jos que además otorga servicio de 
comedor con un costo de $5 diarios. La antigüedad del trabajador A es de 6 meses y 
Ja del trabajador B es de 12 años. Los sueldos devengados en forma mensual son de 
$8, 000 y 12, 000, respectivamente. 

FACTOR DE INTEGRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SUPERIORES A LAS 
LEGALES, PARA EFECTOS DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN. 

Años de Dlasde Olas de Olas Prima Sumad/as Factor diario Percepción 
Anfiqüedad Aquina/do Vacaciones Vacacional Perceoción conversión Diaria 

Columna A B e D E F 
Fórmula 1 (BX 40%) (A +C) fD/365) 

1 30.00 6.00 2.40 32.40 365 0.0888 
2 30.00 8.00 3.20 33.20 365 0.0910 
3 30.00 10.00 4.00 34.00 365 0.0932 
4 30.00 12.00 4.80 34.80 365 0.0953 

5-9 30.00 14.00 5.60 35.60 365 0.0975 
10-14 30.00 16.00 6.40 36.40 365 0.0997 
15- 19 30.00 18.00 7.20 37.20 365 0.1019 
20-24 30.00 20.00 8.00 38.00 365 0.1041 
25- 29 30.00 22.00 8.80 38.80 365 0.1063 
30- 34 30.00 24.00 9.60 39.60 365 0.1085 
35- 39 30.00 26.00 10.40 40.40 365 0.1107 

De no existir o/ras prestaciones fijas, el salario diario integrado serla la 
aplicación del factor respectivo al salario diario de cada uno de los trabajadores, sin 
embargo como existe la prestación del servicio de comedor y el costo de éste es 
menor al 20% del SMGDF, cantidad equivalente a $8.43 diarios, la prestación se 
considera gratuita en los términos del Art. 32, que establece debe incrementarse el 
salario con un 8. 33% por cada alimento que reciba el trabajador de su patrón, a titulo 
gratuito. 

Determinada la cuota diaria, las prestaciones fijas adiciona/es se dividen entre 
365 dias para obtener su importe diario y dicha cantidad se adiciona a la cuota diaria, 
obteniendo de esta forma el salario diario integrado para cada uno de tos 
trabajadores. 
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Antigüedad: Sueldo Sueldo o Aguinaldo Prima Alimentación Salario 
A= 6meses Cuota Vacacional Diaria Diario 
B = 12 años Mensual 

Diaria 
Diario Diaria (1 alimento) Integrado 

Columnas A B e D E F 
Fórmulas ( A/30)' (C5X8.33%) B+C+D+E 

Trabajador A 8,000.00 $ 266.67 21.92 1.75 22.21 $ 312.55 
Trabajador B 12,000.00 $ 400.00 32.88 7.01 33.32 $ 473.21 

Al salario diario $266.67 le aplicamos la suma del factor de aguinaldo y prima 
vacacional correspondiente a la antigüedad que cumple el trabajador A, es decir, 
0.0888, más el factor de integración del comedor, equivalente a .0833, en total 
0.1721, y obtendrlamos la cantidad de $45.88, importe que se adiciona a la cuota 
diaria, para obtener $312.55 como salario diario integrado del trabajador A: 

1 $266.67 X (1+0.0888 + 0.0833) = $266.67 X (1.1721) = $312.55 diarios 1 

3.4.2 SALARIO VARIABLE: Elementos no predeterminables o contingentes. 

Son elementos que por la naturaleza del trabajo, requieren para su determinación, 
datos que sólo es posible conocer, hasta el momento en que suceden: comisiones 
por ventas, bonos de puntualidad, producción y asistencia. ' 

Para efectos de integración, hasta el 20 de diciembre de 2001, se sumaban los 
ingresos totales percibidos durante el mes inmediato anterior y se dividla entre el 
número de días de salan'o devengado por el trabajador, sin embargo con base en la 
reforma vigente a partir del 21 de diciembre de 2001, para obtener la base de 
cotización deben sumarse los ingresos totales percibidos durante los dos 
meses inmediatos anteriores y dividirse entre el número de días de salario 
devengado en ese período. Es decir se determina el promedio de percepciones 
variables del bimestre anterior y ese será el salario base de cotización del bimestre en 
curso. 

Este salario es aplicable en conlralaciones a destajo o por comisiones (de 
naturaleza laboral) y se compone de: cuota diaria de naturaleza variable y 
prestaciones de cuantla desconocida pues se calculan sobre la base de la cuota 
diaria promedio obtenida mensualmenle por el trabajador. 

INTEGRACION DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN: SALARIO VARIABLE. 
VIGENTE DEL 1° DE JULIO DE 1997 VIGENTE A PARTIR DEL 21 DE 

AL 20 DE DICIEMBRE DE 2001. DICIEMBRE DE 2001. 

Ingresos del mes Inmediato Ingresos de los dos meses inmediatos 
anterior / Número de días de anteriores I Número de d/as de salarlo 
salario devengado del mismo mes devengado en el bimestre 

141 



a) Como caso práctico, consideremos un trabajador que percibió en el mes de 
enero de 2002 las siguientes cantidades: $11, 500 por concepto de comisiones 
sobre ventas, $800 por concepto de bonos de productividad y $500 por 
concepto de prima vacacional. Durante el mes de febrero, únicamente percibió 
$13,600 por concepto de comisiones sobre ventas. 

Integración del Salario base de cotlzac/6n: SALARIO VARIABLE. 

Del 1° de julio de Procedimiento 

Concepto: 1997 al 20 de vigente a partir del 
diciembre de 21 de Diciembre de 

2001. 2001. 
lnaresos del mes de Enero/2002 
Comisiones $11,500.00 $11,500.00 
Bono productividad 800.00 800.00 
Prima vacacional 500.00 500.00 
Total lnoresos Enero/2002 $12,800.00 $12,800.00 
Olas salario devenaado 31 
Salario del mes de Febrero/2002 412.91 
Ingresos de/ mes de 
Febrero/2002 
Comisiones $13,600.00 $13,600.00 
Total lnoresos Febrero/2002 $13,600.00 $13,600.00 
Total inf}_resos bimestre anterior $26,400.00 
Días salario devenaado 28 59 
Salario del mes de Marzo/2002 485.72 

Salarlo aplicable Mar-Abr. $ 447.46 2° Bimestre de 2002 

En este caso, hasta e/ 20 de diciembre de 2001, la suma de los ingresos 
variables percibidos en el mes anterior entre el número de días de salario devengado 
por el trabajador, nos pennitla obtener el salario diario integrado con el que cotizar/a 
el trabajador durante los meses de febrero y marzo, sin embargo, el procedimiento 
vigente nos indica que debemos sumar el total de ingresos percibidos en los dos 
meses inmediatos anteriores y dividirlo entre el número de d/as de salario devengado 
por el trabajador durante dicho periodo. 

b) Resolvamos el caso de un trabajador que tiene registrado ante el Instituto un 
salario base de cotización variable para el 3er. bimestre de 2002 de $580.50 y 
percibe durante los meses de mayo y junio comisiones por $3,500. De forma 
que su salario base de cotización para el 4° bimestre de 2002 serla de $57.38, 
cantidad menor al salario cotizado en el periodo anterior, pero que de 
confonnidad con la LSS es posible modificar, dada la naturaleza del ingreso. 
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sueldo Ingresas del bimestre inmediata anterior = 3,500 
$ 57.38 

variable= Olas de salaria devengada del bimestre 61 

c) Un trabajador que tiene registrada ante el Instituto un salaria base de 
cotización variable para el 2° bimestre de 2002 de $580.50, percibe durante los 
meses de marza y abril, comisiones par ventas nacionales por $5,000.00, pero 
tiene registrada una incapacidad por 12 dlas duran/e el mes de abril. 

Suelda Ingresas del bimestre inmediato anterior = 5,000 
$102.04 

variable= Olas de salario devengado del bimestre 49 

Puede apreciarse que durante el mes de abril, e/ trabajador registro una 
incidencia de 12 dlas par incapacidad, razón por la cual el ingresa obtenida se divide 
en menos dlas de los naturales del bimestre. El avisa de modificación de este lipa de 
salario se presentar/a dentro de los primeros 5 dlas del mes de mayo de 2002 y es 
permitida par el tipo de salario, presentar un salario base de cotización menor al del 
perlado pasada. 

3.4.3 SALARIO MIXTO. 

Es el úllimo tipo de salario que contempla la LSS y se conforma de elementos fijos 
y variables. Para efectos de cotización, se suman a los elementos fijos el promedio 
obtenido de las percepciones variables, obteniendo asl el salario base de cotización. 

SALARIO FIJO: 

Cuota diaria + Factor de integración 
de prestaciones fijas y 

predeterminadas 

+ 

SALARIO VARIABLE: 

Suma de percepciones variables de 
/os dos meses inmediatos anteriores 

entre el número de días de salarlo 
devengado en e/ periodo 

a) Resolvamos el caso de una empresa que cuenta con 5 trabajadores, a los que 
otorga las siguientes prestaciones: 30 d/as de sueldo por concepta de 
aguinaldo, una prima vacacional del 40%, aportaciones al fondo de ahorro 
iguales a las del trabajador, del 5% del salario y servicio de comedor con un 
casto diario de $10 para toda el personal. 
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Trabajador: A B e D E 
Antigüedad: 6meses 1 año 2 años 4 años 5 años 

Prestaciones: -·---- ----- ---- ~------~--

seNtCio de comedor- __g_2_Q,Q9_ ~º'ºº - 220.00 _ __ _?_20.0(l --220.00-
Fondo de a/Jorro 150.00 175.00 200.00 475.00 --660.otr 
Aguinaldo 3,000.00 3,500.00 4,000.00 9,500.00 12,odo.oo 
Prima Vacacional 40% 240.00 280.00 426.67 1,520.00 _ _1_,240.00 
Vacaciones 600.00 700.00 1,066.67 3,800.00 5,600.00 

Total prestaciones 4,210.00 4,875.00 5,913.34 15,515.00 20,660.00 

Recordemos que para determinar el salan·o fijo hay que integrarlo por medio de 
un factor diario que divida entre 365 dlas las prestaciones fijas de carácter anual que 
percibe el trabajador. Hemos considerado que el fondo de a/Jorro está constituido por 
aportaciones patronales y obreras, del 5% del salario del trabajador, que las 
aportaciones se efectúan en fonna simultánea y que el trabajador sólo puede retirar el 
fondo de ahorro una vez al año; razón por la cual es una figura que no se integra a la 
base de cotización de los trabajadores. 

Con respecto al servicio de comedor, la LSS establece que no se integra la 
alimentación que perciba el trabajador de su patrón, cuando ésta sea otorgada a l/lulo 
oneroso, es decir, cuando se cobre por lo menos el 20% del SMGDF, tope 
equivalente a $8.43 diarios ($42.15 X 20%), si la empresa cobra a los trabajadores 
$10.00 diarios por servicio de comedor no existe la obligación de integrar dicho 
concepto al salario base de cotización. 

Salario cotizado durante el mes de Diciembre de 2001. 

Concepto: 
Trabajador: 

A B c D E 
Cuota dian·a _1QO.OO 116.67 133.33 _ _}_J6.67 - 400.00 

:Ji[Uinii/clsJ diario ~- - - --
----- ---10.96 ----

8.22 9.58 26.03 32.87 
Prima Vacacional diaria 0.66 0.77 --------¡:¡-7 ---4--:16 ----6.14 

Salario Integrado Fijo 108.88 127.02 145.46 346.86 439.01 

Asf tenemos que de acuerdo con el salan·o cotizado en d mes de Diciembre, 
podemos inferir que los trabajadores no tuvieron prestaciones variables en noviembre 
y diciembre, sino únicamente su sueldo fijo. Sin embargo, durante el mes de enero y 
febrero de 2002, se presentan los siguientes pagos, considerando que de las 
percepciones obtenidas por los trabajadores durante los meses de enero y febrero, 
existen conceptos que por su naturaleza legalmente se contempla llJ exclusión del 
salario base de cotización si cumplen con los requisitos correspondientes a cada 
rubro de conformidad con el Art. 27, es el caso del tiempo extra, de los premios por 
asistencia y de las despensas en efectivo o en especie. 
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Emwesa Mixta, S.A. de C. V. 
Relación de Nómina por e/ periodo comprendido: 

Del 1° de enero al 28 de febrero de 2002 . 
.. TrabiJJ.~~-- -~--__ B _ __ f_ __ D ____ E_ _____ 

----~-

AntiCJüedad: 6 meses 1 año 2años 4años 5años 
Cuota Diaria 100.00 116.67 133.33 316.67 400.00 
Sueldo mensual 3,000.00 3,500.00 4,000.00 9,500.00 12,000.00 
Tiem{iD Extra Doble - 225.00 262.50 300.00 712.50 900.00 
TiefTlP.O Extra Trie/e 175.00 

--·-- -----~ 

~ºº 0.00 350.00 0.00 
Cumeleaños 140.00 0.00 186.67 0.00 560.00 
Premios guinguena/es 583.33-

-----·-
0.00 º·ºº 0.00 0.00 

Premio de euntualidao 140.00 163.33 186.67 443.33 560.00 
Comisiones slventas. 0.00 ---o.ocf -o.60 ------º'-º-º- 8,500.00 
Despensas 300.00 350.00 400.00 950.00 ---:r:2oo.oo 
Total Pagado 3,805.00 5,034.16 5,423.34 11,605.83 24,020.00 

o Tiempo extra doble. No se integra el tiempo extra pagado 
den/ro de los //miles legales: 3 horas 3 veces a la semana, es decir 9 horas a la 
semana. En nuestro ejemplo, el tiempo extra doble percibido por los trabajadores 
no es materia de integración, sin embargo todo el tiempo extraordinario que se 
pagó de manera triple debe ser integrado al salario, por tratarse de una 
remuneración mayor al limite establecido por la fracción IX del referido Arl. 27 de 
la LSS. 

o Premios de puntualidad. La empresa otorga un dla de salario a 
todos los trabajadores que observen puntualidad durante todo el mes, la 
disposición legal al respecto, establece que no serán integrados al salario base de 
cotización, los premios por puntualidad y asistencia siempre que no rebasen del 
10% del salario base de cotización del trabajador o en su caso sólo integrará el 
excedente de dicha cantidad, lo que nos obliga a comparar dicha exención con la 
prestación otorgada durante el mes, resultando que no habiendo excedente del 
limite sobre lo pagado, dicha percepción no se integra al salario de los 
trabajadores para efectos de cotización al seguro social. 

Trabajador A B e D E 

_8a/aJj_~-~d2Jf!_t!lg§qQ_ __ 108.88 _ 127.0?_ _Jj§.46 346.86 439.01 
Salan·o base cotización 3,375.18 3,937. 71 4,509.30 10, 752.61 13,609.42 
Limite Premios 10% SBC 337.52 393.77 450.93 1,075.26 1,360.94 
Premio asistencia pagado 140.00 163.33 186.67 443.33 560.00 

Excedente a integrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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o Despensas en efectivo o en especie. Sólo se integra el excedente del 
40% del SMGDF, es decir el excedente de $16.86 diarios, equivalentes a $505.80 
mensuales. La empresa ha otorgado a todos sus trabajadores el 10% de su 
salario en vales de despensa, por lo que atendiendo el límite de exclusión, los 
trabajadores D y E, cotizarán el excedente de la despensa con respecto al limite 
ya referido. 

Emeresa Mixta, S.A. de C. V. 
Determinación del salario base de cotización para 2º Bimestre de 2002. 

Trabajador A B e D E 
AntialJedad 6 meses 1 año 2años 4 años 5allos 

Salario diario fiio 108.88 127.02 º 145.46 346.86 439.01 
Salario diario variable 
Tier1Jeo Extra Trie/e ·----o:oo 175.00 350.00 O.DO 300.00 
Cump_/ea/los 140.00 -----0.00 186.67 O.DO 560.00 

_t:remios quinquenales O.DO 583.33 0.00 O.DO 0.00 
Comisiones s/ventas 0.00 0.00 0.00 O.DO 8,500.00 
Excedente de Desoensas 0.00 0.00 0.00 449.66 699.66 
Total Percep_. Variables 140.00 758.33 536.67 449.66 10,059.66 
Olas de salario devenaado 59 48 59 59 59 
Salario variable 2.38 15.80 9.10 7.63 170.51 
Salario Mixto: Cotización 

111.26 142.82 154.56 354.49 609.52 del 2º/B/M/2002 

Como aclaración, el trabajador B presentó una incapacidad de 11 d/as, razón 
por la cual los d/as de salario devengado son 20 en el mes de enero y 28 en el mes 
de febrero. Finalmente, la empresa ha determinado los salarios base cotización para 
el 2° bimestre de 2002, siempre y cuando no varíen los elementos fijos, pues de lo 
contrario se tendrla que ca/cu/ar un nuevo salario por modificación de elementos fijos 
del salario mixto. En nuestro ejemplo, sufrieron modificación los elementos variables 
del sa/an·o mixto y el plazo para presentar los avisos de modificación de salario 
vencería el d/a 5 de ma170 de 2002, de conformidad con el recientemente reformado 
Articulo 34, en su fracción //. 

Emeresa Mixta, S.A. de C. V. 
Avisos de modificación de salario correspondiente al 2º Bimestre de 2002. 

Trabajador A B e D E 
Salario base anterior 108.88 127.02 145.46 346.86 439.01 
Nuevo Salario Base de 

111.26 142.82 154.56 354.49 609.52 Cotización 
Tipo de salario Mixto (2) Mixto (2) Mixto (2) Mixto (2) Mixto (2) Mixto (2) 
-·- ------ ·---·------ ---
Fecha de modificación 0110312002 0110312002 0110312002 0110312002 0110312002 
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3.5 LA OBLIGACIÓN PATRONAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN AL 
SEGURO SOCIAL. 

La LSS y el Reglamento de Afiliación, establecen las disposiciones aplicables a 
la obligación patronal de inscribirse e inscribir a sus trabajadores al seguro social; 
asimismo prevén las bases para los avisos de modificación de salario y los avisos de 
baja de los trabajadores. 

A partir del 21 de diciembre de 2001, con la entrada en vigor del Decreto que 
reforma diversas disposiciones de la LSS, tras la modificación del Articulo 30, que 
establece la forma de determinar el salario base de cotización para salarios variables 
y mixtos, se tuvo que hacer lo propio con el. Art. 34, referente a los plazos para 
presentar los avisos por modificación de salario, estableciéndose como plazo IO!j. 
primeros 5 dlas hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 
noviembre, para comunicar al Instituto las modificaciones del salario diario promedio 
por las percepciones variables obtenidas en el bimestre anterior. Para el salario mixto, 
de modificarse los elementos fijos, el patrón deberá presentar el aviso de modificación 
dentro del los 5 dlas hábiles siguientes a la fecha en que cambie el salario y si al 
concluir el bimestre hubo modificación de los elementos variables, el patrón debe 
presentar al Instituto el aviso en los mismos plazos que el salario variable. 

PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE AVISOS DE MODIFICACIÓN DE SALARIO. 

Tipo de 
Salario. 

SALARIO 
FIJO. 

SALARIO 
VARIABLE. 

SALARIO 
MIXTO. 

Del 1° de julio de 1997 al 20 de 
diciembre de 2001. 

A partir de/ 21 de diciembre de 
2001. 

Dentro de los primeros 5 días hábíles siguientes a la fecha de 
modificación. 

Dentro de los primeros 15 días 
hábí/es siguientes a la fecha 
de modificación. 

Dentro de los primeros 5 días 
hábiles siguientes a la fecha 
de modificación por los 
elementos fijos y de 15 días 
por los elementos variables. 

Dentro de los primeros 5 dias 
hábiles de los meses de enero, 
marzo, mayo, julio, septiembre 
y noviembre de cada año. 

Dentro de /os primeros 5 dlas 
hábí/es siguientes a la fecha de 
modificación por los elementos 
fijos y de los primeros 5 días de 
los meses de enero, marzo, 
mayo, julio, septiembre y 
noviembre, cuando al concluir 
el bimestre se modifiquen /os 
e/e montos variables que 
integran el salario base do 
cotización. 
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Con el propósito de facilitar el estudio del tema, a continuación presentamos 
una gula sobre el procedimiento a seguir para el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de afiliación al seguro social. 

INSCRIPCIÓN PATRONAL. 

La obligación del patrón a registrarse ante el Instituto debe 
cumplirse dentro de los 5 DfAS sig_uientes a la fecha en gue 

Fecha de INICIE UNA RELACIÓN LABORAL, Inicie operaciones la 
inscripción. sociedad cooperativa de producción, inicie su vigencia el 

convenio celebrado con el Instituto o inicie su vigencia el 
Decreto del Ejecutivo Federal. 

Fundamento Articulo 15 de la Ley del Seguro Social, fracción I; y 3°, 1 O y 11 del 
legal. Reglamento de Afiliación. 

Oficina Departamento Subdelegaciona/ de Afiliación Vigencia de Derechos. Receptora. 

Autorizados. El patrón o su representante legal. 

o Llenar Avisos de Inscripción Patronal (AFIL-01) en original y dos 
copias. 

o Llenar formato de Inscripción de las Empresas en el Seguro de 
Riesgos de Trabajo (SSRT-01-003). 

o Llenar Aviso de Inscripción de cada uno de sus trabajadores 
(AFIL-02). 

Requisitos a o Presentar Aviso de Alta ante la SHCP. 
cumplir. 

a Presentar Acta Constitutiva de la sociedad, as/ como el Certificado 
de Inscripción de Estatutos en el Registro Público de Comercio y 
el Certificado de Inscripción en el Registro Público de Comercio. 

a Presentar documentación que acredite la personalidad del 
representante legal. 

a Comprobante de domicilio y croquis del negocio. 

u Credencia/ Patronal. 

a Copia del Aviso de Inscripción Patronal (AFIL-01). 

Comprobante 0 Copia del Formato de Inscripción de las Empresas en el Seguro 
a obtener. de Riesgos de Trabajo (SSRT01-003). 

a Copia de los Avisos de Inscripción de cada uno de los 
trabajadores. 
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Debemos considerar, que las multas por incumplimiento a la obligación de 
registrarse ante el IMSS, van desde 20 hasta 350 veces el SMGDF, de conformidad 
con el Articulo 304 A y 304 B de la LSS actual y su capitulo de infracciones y 
sanciones. Por otro lado, cuando el patrón requiera de efectuar modificaciones a su 
registro ante el Instituto, el trámite a seguir será el siguiente: 

MODIFICACIONES AL REGISTRO PATRONAL. 

Fundamento Articulo 15 del Reglamento de Afiliación. legal. 

Oficina Departamento Subdelegación de Afiliación Vigencia de Derechos. Receptora. 

Autorizados. El patrón o su representante legal. 

a Escrito petitorio fundamentando los motivos de la modificación. 

a Presentar Aviso de Inscripción Patronal o modificación en su 
registro (AFIL-01), en original y dos copias. 

Requisitos a a Acta Constitutiva de la sociedad. 
cumplir. 

Credencial Patronal. a 

a Presentar aviso de modificación ante la SHCP. 

a Presentar fa documentación comprobatoria necesaria. 

a Copia del escrito con folio, sello y firma de recibido. 

Comprobante a Respuesta a la solicitud. 
a obtener. 

Copia de fa documentación presentada por el patrón, con sello de a 
recepción. 

Horario de De lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. 
atención, Orientación Telefónica: 5211-0245 y 01800-905-9600 

El recuadro anterior, analiza la inscripción y modificación del registro patronal 
ante el Instituto, sin embargo no debemos olvidar que el patrón también tiene la 
obligación de presentar los avisos de inscripción, modificación y baja de sus 
trabajadores, obligación que a continuación analizamos. 
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AV/SOS AFILIATORIOS DE LOS TRABAJADORES. 

Fundamento Art. 15 de la LSS y 16 al 27 del Reglamento de Afiliación. legal. 
Oficina Departamento Subdelegacional de Afiliación Vigencia de Derechos. Receptora. 

Persona El patrón o su representante legal. autorizada. 

tJ Presentar Aviso de Inscripción (AFIL-02) dentro de los 5 días 
hábiles siguientes al inicio de la relación laboral. 

tJ Presentar Aviso de Modificación de Salario (AFIL-03) dentro de: 

Salario Fijo: 5 dias hábiles siguientes a la fecha de modificación. 

Salario Variable: Primeros 5 dias hábiles de los meses de enero, 
marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre por la de 
modificación del bimestre anterior. 

Salario Mixto: Primeros 5 dias hábiles siguientes si se modifica el 
elemento fijo o 5 d/as hábl/es de enero, marzo mayo, julio, 
septiembre y noviembre si lo que se modifica es el elemento variable 

Requisitos a 
del bimestre anterior. 

cumplir. 
tJ Presentar Aviso de Baja del trabajador (AFIL-04) dentro de Jos 5 

dias hábiles siguientes a la fecha de terminación de fa re/ación 
laboral. 

tJ Cuando se presenten dispositivos magnéticos, se requiere por 
única vez y antes de iniciar la presentación, que el patrón empate 
sus Bases de Datos con fas del IMSS, una vez que cumplió con 
este requisito, deberá acompañar sus dispositivos magnéticos con 
un respaldo en papel. 

tJ Credencial Patronal. 

tJ El ordenamiento contempla la posibilidad de inscribir y presentar 
avisos de modificación de salario (fijo), un dfa hábil anterior al inicio 
de la relación laboral o la fecha de modificación del salario. 

tJ Copia de la documentación presentada por el patrón, con sello de 
Comprobante recepción. 

a obtener. 
tJ Copias de los Avisos Afifiatorios presentados. 

Horario de De lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. 
atención. Orientación Telefónica: 5211-0245 y 01800-905-9600 
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ESCRITOS PATRONALES RELATIVOS A LA ACLARACIÓN DE 
MOVIMIENTOS AFIL/ATORIOS DE ASEGURADOS. 

Fundamento Manual de Procedimientos de los Servicios de Afiliación 
legal. Vigencia. 

Oficina Departamento Subde/egacional de Afiliación Vigencia de 
Receptora. Derechos. 

Personal El patrón o su representante legal. autorizado. 

o Escrito petitorio fundamentando los motivos de la aclaración. 

o Aviso de Inscripción Patronal (AFIL-01). 

Requisitos a 
cumplir. 

o Credencia/ Patronal. 

o Avisos de Inscripción de Trabajadores (AFIL-02), 
Modificación de Salario (AFIL-003) o Baja de Trabajadores 
(AFIL-04), según corresponda. 

Comprobante Copia del escrito con folio y sello de recepción y respuesta por 
a obtener. escrito. 

Con respecto a los plazos para presentar los avisos afiliatorios ante el Instituto, 
cabe señalar que la LSS vigente desde el 1° de julio de 1997 contemplaba dentro del 
Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley 
del Seguro Social y sus Reglamentos, severas sanciones económicas a los patrones 
que no presentarán o lo hicieran en forma extemporánea, entre otros, los: Avisos de 
Inscripción Patronal, Avisos de Inscripción de Trabajadores y Avisos de Modificación 
de Salarios de los Trabajadores, las sanciones oscilaban entre 50 y 350 veces el 
SMGDF, pero lo que era sin duda controvertido, es el hecho de que la sanción se 
aplicará indistintamente cuando se omitiera la presentación de los avisos y cuando se 
hiciera de manera voluntaria la presentación en forma extemporánea de dichos 
avisos. 

Deciamos controvertido, cuando es una norma de clara contraposición a lo 
establecido por el Art. 73 del Código Fiscal de la Federación que en su primer párrafo 
dice: "No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las 
obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones 
fiscales'', atento a lo anterior, el H. Consejo Técnico emitió un acuerdo para no 
imponer multas en el caso de que se cumplan de manera espontánea las 
obligaciones fiscales fuera de los plazos, éste acuerdo fue tomado el 20 de agosto de 
1997 y publicado en oficio del instituto el 1 O de septiembre de 1997. 
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Acuerdo del Consejo Técnico No. 397197 
"Este Consejo Técnico, con fundamento en los art/culos 264 fracción XI de la Ley del 
Seguro Social, vigente a partir del 1º de julio de 1997 y 5 del Reglamento para la 
Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social 
y sus Reglamentos acuerda: 

Tomando en consideración lo previsto por el Articulo 5 del Reglamento para la 
Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro 
Social y sus Reglamentos, en todo aquello que no se oponga a la Ley del 
Seguro Social y al reglamento mencionado, se aplicarán sup/etoriamente en lo 
no previsto en los mismos, la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal de la 
Federación o el Derecho Común. 

11. En razón de lo anterior y con fundamento en el Código Fiscal de la Federación 
de aplicación supletoria al reglamento citado, no se impondrán multas 
cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales, fuera 
de los plazos señalados por las disposiciones fiscales, cuando se haya 
incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Se 
considerará que el cumplimiento no es espontáneo, en los ténninos que señala 
el Articulo 73 del Código Fiscal de la Federación 

111. Por lo que respecta a la infracción señalada en el Articulo 6 fracción XV del 
Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de 
la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, ésta no será aplicada en los casos 
en que el patrón demuestre a satisfacción del Instituto que incurrió en la 
comisión de dicha infracción por causas imputables al mismo Instituto. 

Afortunadamente, a partir del 21 de diciembre de 2001, con la entrada en vigor 
de las reformas a la LSS, se contempló en el texto legal lo sustentado en el Acuerdo, 
por lo que ahora el Articulo 304 C, establece que no se impondrán multas cuando se 
cumpla en forma espontánea las obligaciones patronales fuera de los plazos 
señalados. 

Dicha disposición, también señala que no habrá cumplimiento espontáneo 
cuando la omisión sea descubierta por el Instituto, la omisión haya sido corregida 
después de alguna notificación del Instituto y cuando la omisión se corrija con 
posterioridad a los 15 dlas siguientes a la presentación del dictamen. 

De las tres causales anteriores, tal vez la más ambigua es la primera, donde el 
sujeto pasivo se hará acreedor a una multa cuando la omisión "sea descubierta" por 
el Instituto, sin embargo no precisa lo que debemos entender por el hecho de estar en 
presencia de una omisión de la cual tenga conocimiento la autoridad. 
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Finalmente, en materia de afiliación es común que los patrones presenten los 
avisos de inscripción, modificación y bajas dentro del plazo legal de 5 dlas hábil.es, sin 
considerar que en el supuesto de que el trabajador sufra un riesgo de trabajo sin 
encontrarse inscrito al seguro social o estar inscrito con un salario inferior al 
realmente devengado, el patrón se expone al fincamiento de un capital constitutivo 14 

por parte del Instituto, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 77 de 
la LSS. 

Arlículo 77, LSS. 

"Los avísos do Ingreso o alta de los trabajadores 
asegurados y los de modífícaclón de su salario, entregados 
al Instituto después de ocurrido el siniestro, EN NINGÚN 
CASO LIBERARAN AL PATRÓN de la ob/igacíón de pagar 
los capitales constitutivos, aún cuando los hubiese 
presentado dentro de los 5 dlas a que se refiere el Arl. 19 
de este ordenamiento" 

En atención a lo anterior, lo más recomendable es presentar los avisos de 
inscripción y modificación de salario, con anterioridad al inicio de las labores de sus 
trabajadores y con antelación a la fecha en que se modifique el salario, tratándose de 
inscripción y modificación de salario fijo, respectivamente. Aún cuando existe cierta 
contradicción de criterio, con la adición a partir del 21 de diciembre de 2001, de un 
último párrafo al Articulo 88, para señalar que no procederá la determinación del 
capital constitutivo siempre y cuando los avisos de ingreso o alta de los trabajadores 
asegurados y los de modificaciones de su salario, hubiesen sido entregados al 
Instituto dentro de los plazos legales establecidos. 

Para ilustrar un poco el criterio recomendado, veamos dos ejemplos: 

a) El trabajador A, fue contratado para prestar sus servicios en la fábrica El 
Papel, S.A., se estipuló como fecha de inicio de la relación laboral, el día lunes 
19 de noviembre de 2001alas6:00 horas. En este caso lo más recomendable 
para el patrón, es presentar el aviso de inscripción el dla viernes 16 de 
noviembre de 2001, pues de pennitir que el trabajador inicie sus laborales el 
dla lunes, el horario mlnimo al que se le podrla inscribir seria las 8:00 horas, lo 
que nos arroja dos horas de labores sin estar inscnfo en el Instituto, tiempo en 
el que lamenlablemente pudiera surgir algún siniestro que obligue al patrón al 
pago del capital constitutivo fincado por el instituto, aún cuando presentará el 
aviso de inscripción a las 8:00 horas del mismo dla lunes 19 de noviembre. 

14 Cap/la/ constitutivo. La LSS no establece una definición a este concepto, únicamente senala la 
forma de determinarlos y los importes que lo integran: asistencia médica, hospitalización, 
medicamenlos y material de curación, servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, 
intervenciones quirúrgicas, aparatos de prótesis y ortopedia, gastos de traslado, subsidios pagados, 
indemnizaciones, valor actual de ta pensión y et 5% del importe de los conceptos que to integren, por 
gastos de administración. 
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b) El trabajador B, fue contratado el dla lunes 30 de abril de 2001 por la fábrica El 
Papel, S.A., como operador de una máquina prensadora, el trabajador se 
presentó a laborar el dla 2 de mayo de 2001, en este caso, el d/a 1° de mayo 
es una fecha no laborable por lo que resulta conveniente y precautorio, 
inscribir al trabajador el mismo dla 30 de abril de 2001, manifestando como 
fecha de inicio de actividades el 2 de mayo, de ésta forma, el trabajador se 
encuentra inscrito al instituto desde el d/a en que inicia su labor en la 
compañia. De la misma forma, cuando se modifique el salario fijo del 
trabajador B, lo más conveniente es presentar el aviso un día hábil antes de 
que opere la modificación, pues en el caso de que el trabajador sufriera algún 
riesgo de trabajo, el patrón no se harla acreedor al fincamíento del capital 
conslítutivo, pues el trabajador se encontrar/a inscrito con el salario que 
realmente devenga. 

3.6 EL PROCEDIMIENTO DE LA DETERMINACIÓN FISCAL. 

Las cuotas obrero patronales se generan por mensualidades vencidas y el 
patrón está obligado a determinar sus importes y enterarlos al Instituto a más tardar el 
dla 17 del mes inmediato siguiente. Asimismo corresponde al patrón, al momento de 
pagar salarios efectuar las retenciones 15 de cuotas a cargo de sus trabajadores, 
excepto las de los trabajadores que perciban como cuota diaria el salario mlnimo, 
pues ésta corresponde ser pagada lntegramente por el patrón. Si por cualquier causa 
el patrón no retiene dichas cuotas, posteriormente sólo puede descontar al trabajador 
4 cotizaciones semanales acumuladas, quedando las restantes a su cargo como un 
gasto que hasta el 31 de diciembre de 2001 no era deducible, pero que en base a la 
nueva LISR es una deducción autorizada.16 

El Procedimiento para la Determinación de las Cuotas Obrero Patrona/es, 
consiste en aplicar a la base de cotización /as tasas establecidas para el 
financiamiento de cada uno de los ramos del seguro social correspondientes a 
trabajadores y patrones. 

15 El Art. 38 do la LSS establece en su tercer párrafo que et patrón tiene el carácter de retenedor de 
las cuotas que descuente a su; trabajadores, al respecto, vale recordar que los retenedores y las 
personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los 
contribuyentes, son responsables solidarios con los contribuyentes, hasta por el monto de estos pagos. 

" Hasta el 31 de diciembre de 2001, según el Art. 25 do la LISR, no eran deducibles las cuotas 
obreras pagadas por los patrones, cuando los primeros no perciblan salario mlnimo, traténdose de 
aportaciones al IMSS sólo eran deducibles las cuotas obreras pagadas por los patrones, 
correspondientes a trabajadores de salario mlnimo general para una o varias éreas geográficas. A 
partir del 1° de enero de 2002, con la entrada en vigor de la nueva LISR. de conformidad con el articulo 
29, en su fracción VIII, son deducciones autorizadas "las cuotas pagadas por los patrones al 
IMSS, incluso cuando óstas sean a cargo de los trabafadores". 

154 



3.6.1 BASE DE COTIZACIÓN. 

La Base de Cotización es el resultado de multiplicar el salario base de 
cotización por el número de dlas a cotizar al seguro social. Por salario base de 
cotización debemos entender el salario diario del trabajador, integrado por todas las 
percepciones que reciba por su trabajo, excepto los elementos que no integran el 
salario para efectos de cotización referidos en páginas anteriores. 

El número de dlas es determinado por el mes natural a que se refiera al 
periodo de pago y salvo en el caso de que existan incidencias como altas, bajas, 
reingresos, ausentismos o incapacidades, se cotizan los dias naturales de cada mes. 
En el caso de AUSENTISMO, el Articulo 31, establece a partir del 21 de diciembre <te 
2001, que si fueron menores a 8 dlas consecutivos o interrumpidos (antes 15), se 
cotiza únicamente en el seguro de Enfermedades y Maternidad; si el ausentismo 
fuera por periodos de 8 dlas o más, et patrón queda liberado del pago de las cuotas 
obrero patronales, siempre y cuando presente el correspondiente aviso de baja del 
trabajador. Las ausencias amparadas por INCAPACIDADES médicas expedidas por 
el propio Instituto, liberan al patrón del pago de las cuotas, excepto las del ramo de 
Retiro y Vivienda. 

COTIZACIÓN AL SEGURO SOCIAL EN AUSENT/SMOS. 

Periodo Cotización al Tipo: consecutivo o Seguro Social: Requisitos: 
Interrumpido: 

Sólo cotiza el Comprobar la falta de pago de 

De 1a7 dlas Seguro de salarios respectivos, mediante la 
Enfermedades exhibición de las listas de raya o de 

Ausentismo y Maternidad. fas nóminas respectivas. 
Injustificado. 

De 8 dlas en Liberado del Presentar el aviso en el plazo de 5 

adelante pago delas dlas hábiles a partir de la fecha de 
C.O.P. baja. 

Ausentismo 
Periodo 

Sólo cotiza el Comprobar mediante fa 
por ilimitado Ramo de incapacidad médica expedida por 

incapacidad. Retiro. el Instituto. 

La base se encuentra sujeta a limites de cotización, que son los intervalos 
menor y mayor sobre los que se pagan las cuotas al seguro social. La LSS establece 
que en ningún caso se recibirán cuotas con base en un salario inferior al mlnimo, es 
decir el limite inferior para la cotización será siempre el equivalente a 1 SMGZ. En el 
extremo contrario, el limite máximo para cotizar será el equivalente a 25 veces el 
SMGDF. Sin embargo, la LSS vigente estableció un incremento gradual de los limites 
de cotización a partir del 1° de julio de 1997 y hasta el 1° c;e julio de 2007. 
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LIMITES DE COTIZACIÓN: Del 1° de Julio de 1997 y hasta o/ 1º de Julio de 2007. 

Articulo 1o., 2o., 28 y Vigésimo Quinto Transitorio 1997 
IMSS llNFONAV/1 

Atlo 
Riesgos Enfonned. Invalidez 1 R t' Cesan/fa Guardarlas 
Trabajo y Matern. y Vida e"º y vejez Prest.Soc. 

Vivienda 

Limito do Cotización en dlas de Salarlo Mlnlmo General del D.F. 
Hasta el 20/Jul/1993 10 10 10 25 10 10 10 
21/Jul al 31/Dic/1993 --10-·--~ --10 --25-- -10-- ---18 ____ --1¡¡--

01/Ene/1994¡¡¡--
30/Jun/1997 11 

-25 ~--- -10- -25-- ·-:¡(¡- --25-- ·---10·-

01/Ju/11997 25 25 15 25- 15 25 15 
01/Ju/11998 25 25 16 25 16 25 16 
01/Ju/11999 25 . 25 17 25 17 25 17 

-01/Jul/2000 _ 25-f--·--- _ 1_8_ 25 __ 1_8_ -2"5"· __ 1_8 __ 
25 

01/Ju//2001 ·-25 --25-- _1_9_ 25 19 25 19 
01/Ju//2002 25 

__ 2_5_ -----w-25 20 25 20 
01/Ju/12003 25 25 21 25 21 25 21 

- 01/Ju//2004 -~ ~25-"22 25 ~2- 25 22 
-01/Ju//2~ 25 -~ ~ 25 --23- 25 23 
--OÍ/Ju/12006 25 

__ 2_5_ 
~ 25 -~ -w--- ---¿;¡-

01/Ju/12007 25 --25--·~ 25 25 25 25 

Como comentamos en el estudio histórico de la LSS, al aumentar los limites de 
cotización se aumenta la base y la cuota al seguro social, pues los trabajadores que 
hasta el 30 de junio de 1997 perciblan más de 10 veces el SMGDF diario, gozaban 
del limite de cotización de los ramos de Invalidez, Vejez, Cesantla en Edad Avanzada 
y Muerte (hoy, ramo de Vida), sin embargo con la entrada en vigor del ordenamiento 
actual, se incrementó a 15 veces el tope y mas aún se estableció un incremento 
gradual de 1 SMGDF por cada año hasta llegar a 25 veces el SMGDF el 1° de julio de 
2007. 

Hemos mencionado que de manera general, la Base de Cotización es el 
salario mensual integrado de los trabajadores, sin embargo entre las innovaciones de 
la LSS de 1997, se estableció para el Seguro de Enfermedades y Maternidad, una 
Cuota Fija a cargo del patrón con base en el SMG del D.F. y una Cuota con base en 
el Excedente de 3 SMGDF con respecto al salario base de cotización del trabajador. 
De esta forma, a partir del 1º de julio de 1997, para el Seguro de EyM, la base de 
cotización no es únicamente el salario base de cotización, sino también el SMGDF y 
el Excedente de 3 SMGDF con respecto al salario base de cotización del trabajador. 

17 El Limite de cotización estable.cido para et INFONAVIT hasta el 30 de junio de 1997, era de 10 veces 
el SMG del Area Geográfica del patrón, por lo que existla diferencia con et precepto de ta LSS, cuyo 
limite se expresaba en veces del Salario Mlnimo General del D.F. Con la entrada en vigor de la LSS 
del 1° de julio de 1997, dicha inconsistencia es subsanada, y desde entonces los llm/los de 
cotización tanto do la LSS como do la Ley do/ INFONAV/T so basan on el Salarlo Mln/mo General 
guo rige en el D.F. 
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3.6.2 TASAS DE LAS APORTACIONES. 

Las tasas establecidas para el financiamiento de los seguros establecidas en la 
LSS vigente desde el 1° de julio de 1997, se homologaron con el reagrupamiento de 
los ramos y en el caso del seguro de Enfermedades y Maternidad, al establecerse 
tres bases de cotización (Salario base de cotización, Salario Mínimo del D. F. y 
Excedente de 3 SMGDF con respecto a la base de cotización) se contemplaron 
cuatro distintas tasas de aportaciones: tres para las prestaciones en especie y una 
para las prestaciones en dinero. 

Cuotas del Se11uro Social Vlaentes a riarlir del 01 de Julio de 1997 
Se11uro Base Obrero Patrón C.O.P. 

Riesaos de Traba/o S.B.C. 0.000 Prima Prima 
·Cuota Fila SMGDF 0.000 13.900 13.900 

Enfermedades y Excedente.3 SMGDP. Exc.3SM. . 2.000 6.000 8.000 
Gtos. Médicos S.8.C. 0.375 1.050 1.425 Maternidad: 
Pensionados 

Prestaciones en Dinero S.8.C. 0.250 0.700 0.950 
Invalidez v Vida S,8.C. 0.625 1.750 2.375 

Retiro, Cesantía Retiro S.8.C. 0.000 2.000 2.000 
en edad avanzada Cesantía en edad S.8.C. 1.125 3.150 4.275 y Vejez avanzada y Vejez 

Guarderías v Prestaciones Sociales S.B.C. 0.000 1.000 1.000 
Total sobre el Salario base de cotización S.8.C. 2.375 9.650 12.02: 

Total sobre el SMG del D. F. Diario SMGDF 0.000 13.900 13.901 
Total sobre el Excedente de 3 SMGDF - S8C Exc .. 3SM. 2.000 6.000 8.000 

En el recuadro anterior no se incluye la Prima para el Seguro de Riesgos de 
Trabajo, pues corresponde al patrón determinar anualmente la Prima de Riesgo de 
conformidad con su siniestralidad. Asl encontramos tres distintas bases a cotizar, 
reagrupamiento de ramos del seguro, aumento gradual de limites máximos de 
cotización para los ramos de Invalidez, Vida, Cesantia y Vejez y adicionalmente 
modificaciones anuales de las tasas para el Seguro de Enfermedades y Maternidad 
(Cuota Fija y Excedente de 3 SMGDF) desde el inicio de vigencia de la LSS y hasta 
el 1º de enero de 2008, de conformidad con el Artículo Décimo Noveno Transitorio de 
1997 y el Acuerdo 692/99, publicado en el DOF, el 26 de enero de 2002. 

Articulo Décimo Noveno Transitorio 1997 

CUOTA FIJA SMGDF 
"La tasa sobre el salario mlnimo general diario del D.F. a que se 
refiere la fracción I del Art. 106, se Incrementará el 1º de julio de 
cada año en 0.65%. Estas modificaciones comenzarán en el año de 
1998 y terminarán en el m1o de 2007. 
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EXCEDENTE 3 SMGDF 
Las tasas a que se refiere la fracción 11 del artluc/0106, se reducirán 
el 1° de julio de cada m1o en 0.49% la que corresponde a los 
patrones y en 0.16% la que corresponde pagar a /os trabajadores. 
Estas modificaciones comenzarán en el año de 1998 y terminarán 
en el año 2007" 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El H. Consejo Técnico, en la sesión celebrada el 1 de diciembre de 
1999. dictó el Acuerdo 692199 en los siguientes términos: 

"Se precisa el dia primero de enero de 1999, como fecha de inicio de 
las disposiciones a que hace referencia el articulo décimo noveno 
Transitorio de la Ley del Seguro Social, por lo que las modificaciones 
de incremento o decremento a las tasas a que se refiere el articulo 
106 de la Ley citada. serán el dia primero de enero de cada año, 
comenzando en el año de 1999, para terminar en el año 2008." 

TASAS DE LAS APORTACIONES OBRERO PATRONALES. 

CUOTA 
EXCEDENTE 3 SMGDF. 

TASAS de EyM (Gtos. 
FIJA. M. Pensionados y Prest. 

Art. 106, Fracción 11 Dinero) +IV+ RCV + 
Art. 106,I GUARDERfAS. 

Modificación +0.65 -0.49 - 0.16 -0.65 0.00 0.00 0.00 
Patrón Patrón Obrero C.0.P. Patrón Obrero C.0.P. 

01/Jul/1997 13.900 6.000 ,_2.000 8.000 9.650 2.375 12.025 
01/Ene/1999 14.550 T51o 1.840 7.350 9.650 ~:;i; 12.025 
01/Ene/2000 15.200 ·s.026- T.68f 6.700 9.656- -12.025 
011EneJ20oT -15.850 4.53if T.526' --ao50 T650 2.375 ~12.i525 

OVEne/2002 16.500 4.o4o- -ü6if 
~:i~~ 9.650 ~:;ir 12~ó25 01/Éne/2003- 17.150 3.550-· T2oo 9.650 12.025 

--ó17tfiel2604 17.800 ·:roso T.64o- 4.100 '9]i5ó- 2.375 -riai5 
- 01/Ene/2005-- 18.450 -g70- -a:aa<T 3A50 ---9.650 2.375 ~~:~~; -01/Ene/2006 19.100 -2:080' 0.720 2.800 - 9.650 2.375 
01/Ene/2007 19.750 Ts9ó- T56o 2.150 9.650 2.375 1io25 
011Ene/200B 20.400 -1.100- 0.4ao 1.500 9.650 2.375 12.025 

Finalmente, cabe hacer mención que se han presentado las tasas y limites 
establecidos por la LSS vigente desde el 1° de julio de 1997, mismos que no fueron 
modificados en el Decreto de Reformas a la LSS, expedido por el Ejecutivo Federal el 
20 de diciembre de 2001. 
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3.7 CASO PRÁCTICO. 

Para concluir el capitulo, resolvamos el ejerc1c10 de una empresa 
manufacturera que cuenta con 1 O trabajadores y que presenta durante el mes de 
enero de 2002, las siguientes bases para determinar las cuotas obrero patronales 
causadas durante el periodo. 

Tomemos como prima de riesgo para el seguro de Riesgos de Trabajo 
2.3758% y consideremos que "La determinación fiscal, S.A. de C. V." se encuentra 
ubicada en el Distrito Federal. La compaflla otorga prestaciones mlnimas de ley a 
todos sus trabajadores y éstos cuentan con menos de un aflo de antigüedad. 

Dentro de los trabajadores, sólo dos pérciben como cuota diaria el salario 
mlnimo vigente para e/ área A y ninguno de ellos percibe un sueldo mayor a 25 veces 
el SMGDF. Los trabajadores fueron inscritos con fecha 1º de enero salvo uno que se 
integró el dla 17 de enero para suplir la baja que causó uno de los Inicialmente 
contratados. Procedamos a determinar el salario integrado, la base de cotización a 
cada seguro, los dlas a cotizar, las retenciones a efectuar a los trabajadores y las 
cuotas obrero patrona/es a enterar al IMSS. 

Consideraciones generales del caso práctico: 

Empresa manufacturera ubicada en el D.F., que tiene a su servicio a 10 
trabajadores. 

• Prima de Riesgos de Trabajo= 2.3758 

• La compañia otorga las prestaciones mlnimas ley a todos sus trabajadores y éstos 
cuentan con menos de 1 año de antigüedad. 

• De los trabajadores, 2 perciben como cuota diaria el SMGDF y ninguno de ellos 
supera el /Imite de 25 veces el SMGDF. 

• El aviso de inscn'pción de los trabajadores, señala el dla 1° de enero de 2002, 
como inicio de la relación laboral. 

• Durante el periodo se dio de baja al trabajador 4, con fecha 16 de enero de 2002. 

• El trabajador 5, se inscribió el 17 de enero de 2002. 

En el mes de enero, el trabajador 7 presentó 6 dlas de ausentismo sin 
justificación. 

• El trabajador 3, presentó una incapacidad de 1 O dlas por enfermedad general. 

159 



LA DETERMINACION FISCAL, S.A. DE C.V. 
Determinación de la Base de cotización al Seguro Social correspondiente al mes de Enero de 2002. 

Incidencias Días a cotizar por 
Base de cotización ramo del Sequro Base del 

Salario 25SMGDF 19SMGDF 
Base dela 

Excedente 
Traba 

Diana A use Inca- IV, 
Enferme- Guarderfas, Cesantía 

Cuota Fija 
de3 SMGDF 

fador 
Integrado ntism paci- EyM Re ti- CV, dadesy Retiro Riesgo 

Invalidez y avanzada y 
deEyM deEyM 

os da- ro G, 
Maternidad Trabaio 

Vida Vejez 
des RT s 1,053.75 s 1,053.75 s 1,053.75 s 800.85 s 800.85 s 42.15 $ 126.45 

Fór-
A B c D E F G H I J K L M 

mula 31-C 31-B 31-8- (AXD) (AXE) (AXF) (AXF) (AXF) (DX42.15) (A-
c 126.45XDJ 

1 44.06 o o 31 31 31 1,365.86 1,365.86 1,365.86 1,365.86 1,365.86 1,306.65 0.00 
2 44.06 o o 31 31 31 1,365.86 1,365.86 1,365.86 1,365.86 1,365.86 1,306.65 0.00 
3 210.87 o 10 21 31 21 4,428.27 6,536.97 4;428.27 4,428.27 4,428.27 885.15 1,772.82 
4 190.00 o o 16 16 16 3,040.00 .3,040.00 3,040.00 3,040.00 3,040.00 674.40 1,016.80 
5 200.00 o o 15 15 15 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 632.25 1, 103.25 
6 750.00 o o 31 31 31 23,250.00 23,250.00 23,250.00 23,250.00 23,250.00 1,306.65 19,330.05 
7 820.00 6 o 31 25 25 25,420.00 20,500.00 20,500.00 20,021.25 20,021.25 1,306.65 21,500.05 
8 820.00 o o 31 31 31 25,420.00 25,420.00 25,420.00 24,826.35 24,826.35 1,306.65 21,500.05 
9 850.00 o o 31 31 31 26,350.00 26,350.00 26,350.00 24,826.35 24,826.35 1,306.65 22.430.05 

10 1,008.75 o o 31 31 31 31,271.25 31,271.25 31,271.25 24,826.35 24,826.35 1,306.65 27,351.30 

Total 4,937.74 6 10 269 273 263 144,911.24 142,099.94 139,991.24 130,950.29 130,950.29 11,338.35 116,004.37 

Para la elaboración de la cédula de determinación de la base de cotización a cada uno de los ramos del seguro 
social, lo primero que concurre es el salario diario integrado de cada uno de los trabajadores, en nuestro ejemplo se 
compone únicamente por el importe de la cuota diaria y las prestaciones legales relativas a un año de antigüedad, es 
decir 15 días de aguinaldo y 1.5 días de prima vacacional. Consideremos como ejemplo al trabajador 1, que percibe 
como cuota diaria $42.15, como aguinaldo diario $1.74 y por concepto diario de prima vacacional $0.17, obtenemos un 
salario integrado de $44.06 diarios, mismos que se consideran como base de cotización al seguro social. En segunda 

~ instancia, para determinar el número de días a cotizar es necesario que consideremos Jos movimientos y las incidencias 
g¡ que se reportaron durante el mes de enero de 2002. 



Movimientos: Baja del trabajador4, el día 16 de enero de 2002 y el ingreso al día siguiente del trabajador 5. 

Incidencias : Ausentismo del trabajador 7, los días 2, 3, 5, 8, 23 y 25 de enero de 2002. En total 6 días de 
ausentismo sin justificación y sin goce de salario. Incapacidad presentada por el trabajador 3 durante 10 días 
según comprobante No. HDFG4578 expedido por el Instituto. 

Del reporte anterior, atendemos el Art. 31 de la LSS que indica que las ausencias de los trabajadores por períodos 
consecutivos o interrumpidos menores a 8 días, liberan al patrón del pago de cuotas, excepto en el seguro de 
Enfennedades y Maternidad; razón por la cual el trabajador 7 cotiza Jos 31 días en el Seguro de Enfermedades y 
Maternidad y en los demás seguros la diferencia entre 31 días y los 6 ausentismos, es decir 25 dlas. 

Con respecto al trabajador que sufn"6 la incapacidad médica de 10 días, se libera al patrón de la obligación por 
dicho período, del pago de cuotas, excepto en el ramo de Retiro y Vivienda. De esta fonna el trabajador 3, cotiza al ramo 
de Retiro y Vivienda, Jos 31 días del mes, mientras que para los otros ramos y seguros únicamente cotiza 21 días. 

Al aplicar al salario base el número de días a cotizar en cada ramo, obtenemos bases diferentes, sin embargo la 
causa de éstas diferencias no se debe únicamente a las variaciones en los días a cotizar en cada ramo, sino también al 
límite máximo de cotización para los ramos de Invalidez, Vida, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, pues de conformidad 
con el Artículo Vigésimo Quinto Transitorio 1997 de la LSS, el límite máximo vigente del 1° de julio de 2001 al 30 de junio 
de 2002 para dichos ramos, es de 19 veces el SMGDF, equivalentes a $42.15 X 19 veces= $800.85 diarios. En nuestro 
caso, los trabajadores que superan el límite máximo de $800.85 diarios, son los que perciben $820, 850 y 1,008.75 
diarios, éstos trabajadores cotizan a los ramos de Invalidez, Vida, Cesantla en edad avanzada y Vejez, con $800.85 
diarios y salvo en el caso del trabajador 7 que cotizó un número de días menor a 31, para los tres trabajadores restantes, 
la cotización es la misma ($800.85 X 31 días= 24,826.35) 

Por último, encontramos las columnas correspondientes a las bases para las cuotas de las Prestaciones en 
Especie del Seguro de Enfennedades y Maternidad, entendidas como Cuota Fija y Excedente de 3 SMGDF. Para la 
primera de ellas, el número de días determinado para cotizar en el seguro de Enfermedades y Maternidad se multiplica 
por el importe del SMGDF, cuyo monto es de $42. 15 dian·os y el producto es la base sobre la que el patrón pagará la 
cuota fija. En la segunda, obtenemos Ja base para el Excedente de 3 SMGDF a partir de restar al salario base de 
cotización de cada trabajador el importe de 3 SMGDF ($42. 15 X 3 veces = 126.45); en nuestro ejemplo, sólo los 

~ trabajadores 1 y 2 no superan los $126.45 como base de cotización diaria, razón por la cual para ellos no existe base 
~ para el pago de la cuota establecida. 



~ 

Rl 

Detenninada la base de cotización. aplicamos las tasas vigentes del 1º de enero al 31 de diciembre de 2002 para 
cada uno de los Seguros y obtenemos el importe de las COP causadas durante el mes de enero de 2002. 

CUOTAS OBRERO PATRONALES: 
RIESGO DE TRABAJO. 

La primera cuota que detenninamos es la Aportación Patronal del seguro de Riesgo de Trabajo, para ésta 
consideramos la base que previamente detenninamos con un límite máximo de 25 veces el SMGDF y le aplicamos la 
tasa que corresponda a la prima de riesgo del patrón. Ésta cuota deberá ser enterada el día 17 de cada uno de los meses 
y representa la aportación que hace el patrón al seguro social para salvaguardar la integridad de sus trabajadores ante un 
siniestro profesional. 

ENFERMEDADES Y MATERNIDAD. 

LA DETERMINACION FISCAL, S.A. DE C. V. 
Determinación de las CUOTAS OBRERO PATRONALES para·et.SEGURODE-ENFERMEDADES Y MATERNIDAD: 

COrresaOndientes al mesdo,Eiiero de2.002. - . ~ _ 

Tra- Cuota F. Excedente de 3 SMGDF Prestaciones en Dinero Gtos. Méd. Pensionados Total Enf. y Maternidad 
baja- Patronal Patrón Obrero C.O.P. Patrón Obrero C.0.P. Patrón Obrero C.O.P. Patrón Obrero C.O.P. 
dor 16.50% 4.04% 1.36% 5.40% 0.70 0.25 0.95 1.05 0.375 1.425 

Fór- N o p Q R s T .e.u V w X. y z 
mula LX15.50% MX4.04 MX1.36 MX5.40 GX.70% GX.25% GX.95% GX1.05 GX.375 GX1.425 N+O+R+U P+S+V N+Q+T+W 

1 215.60 ººº 0.00 0.00 9.56 3.41 12.98 14.34 5.12 19.46 239.50 8.54 248.04 
2 215.60 0.00 0.00 0.00 9.56 3.41 12.98 14.34 5.12 19.46 239.50 8.54 248.04 
3 146.05 71.62 24.11 95.73 31.00 11.07 42.07 46.50 16.61 63.10 295.17 51.79 346.95 
4 111.28 41.08 13.83 54.91 21.28 7.60 28.88 31.92 11.40 43.32 205.55 32.83 238.38 
5 104.32 44.57 15.00 59.58 21.00 7.50 28.50 31.50 11.25 42.75 201.39 33.75 235.15 
6 215.60 780.93 262.89 1,043.82 162.75 58.13 220.88 244.13 87.19 331.31 1,403.41 408.20 1,811.61 
7 215.60 868.60 292.40 1,161.00 177.94 63.55 241.49 266.91 95.33 362.24 1,529.05 451.28 1,980.32 
8 215.60 868.60 292.40 1,161.00 177.94 63.55 241.49 266.91 95.33 362.24 1,529.05 451.28 1,980.32 
9 215.60 906.17 305.05 1,211.22 184.45 65.88 250.33 276.68 98.81 375.49 1,582.90 469.74 2,052.63 
10 215.60 1, 104.99 371.98 1,476.97 218.90 78.18 297.08 328.35 117.27 445.62 1,867.84 567.42 2,435.26 

Total 1,870.83 4,686.58 1,577.55 6.264.24 1,014.38 362.28 1.376.66 1,521.57 543.42 2,064.99 9.093.36 2.483.35 11.576.71 



Q) 

"" 

A las bases que previamente determinamos para la Cuota Fija, el Excedente y el Salario Base de Cotización del 
Seguro de Enfermedades y Maternidad, les aplicamos las tasas vigentes durante el mes de enero de 2002 y obtenemos 
el importe de las cuotas obrero patronales por éste Seguro. Del cálculo resultan cuotas obrero patrona/es de $11,576.71 
de Jos cuales corresponde retener a los trabajadores $2,466.27 pues el importe de la cuota para tos trabajadores que 
perciben como cuota diaria el salario mínimo (trabajadores 1 y 2) debe ser pagado integramente por el patrón, que 
.,. ... ._.,,,.,._, ... ...,..,.._.,.,. ""''n"""''...,' ...,..,,...,_,...,_..,,v ,_,u,...,...,,, S'""''' • ..., • .,.,.,.. ...,..., vc;.11su ...., ..... ...,..,, 1 fVo"T"T v....- WUVlC'.;;I JJCJUV/IC:Uc; s . 

Enfermedades v Maternidad 
Cuotas a retener a los trabaiadores 1 s 2,483.35-8.54- 8.54 1 $ 2,466.27 
Cuotas a cargo del patrón 1 s 9,093.36 + 8.54 + 8.54 1 $ 9,110.44 
Total Cuotas Obrero Patronales 1 $11,576.71 1 ·$11,576.71 

INVALIDEZ Y VIDA - GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES. 

LA DETERMINACION FISCAL, S.A. DE C. V. 
Determinación de las Cuotas Obrero Patronales osra Jos seguros de INVALIDEZ Y VIDA - GUARDERIAS Y PREST. 

Tra- Salarlo D/as Base Base 
INVALIDEZ Y VIDA GUAR-

Cuota a Cuota a coti .. DERIAS 
baja- Diario zar/V Cotización Cotización 

Patrón Obrero C.0.P. Patrón 
cargo del retener C.O.P. 

dor Integrado yG Guarderfas Invalidez 
1.750% 0.625% 2.375% 1% 

Patrón Obrero 

Fór- A F 1 J 11 12 13 J1 X y z 
mula (AXF) (AXF) (JX1.750) (JX.625) (JX2.375) (/X.1%) (11+J1) (12) (13+J1). 

1 44.06 31 1.365.86 1.365.86 23.90 8.54 32.44 13.66 46.10 0.00 46.10 
2 44.06 31 1.365.86 1.365.86 23.90 8.54 32.44 13.66 46.10 0.00 46.10 
3 210.87 21 4,428.27 4,428.27 77.49 27.68 105.17 44.28 121.78 27.68 149.45 
4 190.00 16 3.040.00 3.040.00 53.20 19.00 72.20 30.40 83.60 19.00 102.60 
5 200.00 15 3,000.00 3.000.00 52.50 18.75 71.25 30.00 82.50 18.75 101.25 
6 750.00 31 23,250.00 23.250.00 406.88 145.31 552.19 232.50 639.38 145.31 784.69 

7 820.00 25 20.500.00 20,021.25 350.37 125.13 475.50 205.00 555.37 125.13 680.50 

8 820.00 31 25.420.00 24,826.35 434.46 155.16 589.63 254.20 688.66 155.16 843.83 
9 850.00 31 26.350.00 24,826.35 434.46 155.16 589.63 263.50 697.96 155.16 853.13 
10 1,008.75 31 31,271.25 24,826.35 434.46 155.16 589.63 312.71 747.17 15516 902.34 

Totat 4.937. 74 263 139,991.24 130.950.29 2.291.63 818.44 3.110.07 1.399.91 3. 708.62 801.36 4.509.98 



De los seguros que se enteran en forma mensual, hemos agrupado en una misma cédula los seguros de Invalidez, 
Vida y el de Guarderia y Prestaciones Sociales, con la finalidad de observar el efecto que tiene el límite de cotización en 
las cuotas del seguro social, pues el número de días cotizados en ambos seguros es el mismo, pero mientras et seguro 
de Guarderias tiene establecido un limite de 25 veces ($1,053.75 diarios), el de Invalidez y Vida vigente para el periodo 
que nos ocupa es de 19 veces el SMGDF ($800.85), Jo que significa que por los trabajadores que perciban como salario 
de cotización una cantidad mayor a los $800.85, se pagarán las cuotas considerando ésta cifra como salario base de 
cotización. Lo anterior representa un beneficio para los trabajadores 7, 8, 9 y 10 que son los que perciben una cantidad 
mayor al limite establecido para Invalidez y Vida, asi como para Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. 

Con respecto a la retención a efectuar por el Seguro de Invalidez y Vida, nuevamente encontramos que las cuotas 
de los trabajadores que perciben como cuota diaria un salario mínimo, deben ser pagadas fntegramente por el patrón, por 
lo que la retención a descontar a los trabajadores por el mes de enero de 2002 debe ser de $ 801.36, mientras que el 
patrón cargaría a resultados $3,708.62, con lo que quedaría reservado el pago de los S 4,509.98 de cuotas obrero 
patronales del mes por los seguros de Invalidez, Vida y Guarderías y Prestaciones Sociales. 

RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ. 

Las cuotas para el seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez, se enteran en forma BIMESTRAL, por lo 
que para el pago del 1 er. Bimestre de 2002, debemos incluir las cuotas del mes de febrero. Para efectos de este ejercicio, 
consideremos que durante el mes de febrero ningún trabajador prestó sus servicios a la empresa, razón por la cual el 
pago del bimestre se realiza únicamente con las cuotas causadas durante Enero de 2002. El bimestre se entera a más 
tardar el día 17 del mes de marzo de 2002, conjuntamente con las cuotas establecidas de forma mensual, asi como con 
la Cuota Patronal del 5% para Vivienda (INFONAV/1). 

En fa cédula, encontramos ramos con límites máximos de cotización diferentes: Retiro, 25 veces y Cesantía y 
Vejez, 19 veces el SMGOF. Aún más, las incapacidades médicas sólo cotizan en el ramo de Retiro y en el de Vivienda, 
por Jo que encontramos tres bases diferentes. En lo que respecta a /as retenciones a efectuar, corresponde a Jos 
trabajadores pagar S 1,442.45 pues la cuota determinada para los trabajadores 1 y 2, debe ser pagada por el patrón de 
conformidad con el Art. 36 de fa LSS y Art. 28 del Reglamento respectivo, donde se establece la obligación patronal de 
pagar íntegramente /as cuotas obrero patronales por /os trabajadores que perciban como cuota diaria el Salario Minimo 

e> ($42.15 pues la empresa se ubica en el DF). El cargo que realiza el patrón a resultados es de $13,650.62 por concepto 
.:. de Retiro, Vivienda y Cesantfa en edad avanzada y Vejez. 



LA DETERMINACION FISCAL, S.A. DE C. V. 
Detenntnac/6n de las Cuotas del SEGURO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, 

corresoond/entes al mes de Enero de 2002, Incluidas en el 1er. Bimestre de 2002 

Salario 
Incidencias Dlas cotizar Base de Base CESANTIA Y VEJEZ RETIRO INFONAVIT 

Traba 
Diario Ausercap cotización Cesantla y 

Patrón C.O.P. jador ntism acida Retiro Cesantla Retiro Vejez Obrero Patrón 
Patrón 5% Integrado 

os Ces y Vejez S1.053.75 s 800.85 3.150% 1.125% 4.275% 2% 

Fór- A a e E F H K K1 K2 K3 H1 w 
mula 1 31-B 31-C-B (AXE) (AXF) K*3.150 K*1.125 K*4.275 HX2% 5% 

1 44.05 o 1 o 31 31 1.365.86 1.365.86 43.02 15.31 58.39 27.32 68.29 
2 44.06 o o 31 31 1,365.86 1.365.86 43.02 15.3i 58.39 27.32 68.29 
3 210.87 o 10 31 21 6.536.97 4.428.27 139.49 49.82 189.31 130. 74 326.85 
4 190.00 o o 16 16 3,040.00 3,040.00 95.76 34.20 129.96 60.80 152.00 
5 200.00 o o 15 15 3,000.00 3,000.00 94.50 33.75 128.25 60.00 150.00 
5 750.00 o o 31 31 23,250.00 23,250.00 732.38 261.56 993.94 465.00 1,162.50 
7 820.00 6 o 25 25 20.500.00 20,021.25 530.57 225.24 855.91 410.00 1,001.06 
8 820.00 o o 31 31 25,420.00 24,826.35 782.03 279.30 1,061.33 508.40 1.241.32 
9 850.00 o o 31 31 25,350.00 24,826.35 782.03 279.30 1,061.33 527.00 1,241.32 

10 1,008.75 o o 31 31 31,271.25 24,826.35 782.03 279.30 1,061.33 625.43 1,241.32 

Tota 4,937.74 6 10 273 253 142,099.94 130,950.29 4, 124.93 1,473.19 5,598.12 2,842.00 6,652.95 

Concluida la determinación analítica de las cuotas obrero patronales, presentamos Ja cédula sumaria de las cuotas 
causadas durante el mes de Enero de 2002 y el 1er. Bimestre de 2002. Los seguros que se enteran en forma mensual 
son: Riesgo de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida y Guarderías y Prestaciones Sociales; los que 
deben enterarse en forma Bimestral es el seguro de RCV, conjuntamente con las Aportaciones a la Vivienda. 

Efectuada Ja autodeterminación de cuotas, el patrón debe enterar y pagar a más tardar el día 17 de febrero y 17 de 
marzo de 2002, respectivamente. Para fines de auditoria, con Ja cédula de cuotas pagadas, podemos inferir la base que 
se cotizó a cada uno de los seguros y conciliarla contra los registros de nómina para cotejar Ja adecuada integración del 
salario base de cotización, en lo que comúnmente denominamos "prueba global" a la razonabilidad de las cuotas 
determinadas y la consistencia y suficiencia de los retenciones, cargo a resultados y pagos de las cuotas obrero 

g\ patronales. 



~ 
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LA DETERMINACIÓN FISCAL, S.A. DE C. V. 

SUMARIA DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CAUSADAS EN EL MES DE ENERO DE 2002 Y1er. BIMESTRE DE 2002. 

RIESGO 
ENFERME- GUARDE- CESANTÍA Tra- Salario DE 
DADES Y INVALJDEZ RIASY C.0.P. ENEDAD 

C.0.P. 
TOTAL baja- Diario TRABAJO 

MATER- YVIDA Prest Mensuales RETIRO 
AVANZ. Y Bimestra- C.O.P. dor Integrado Prima 

NIDAD Sociales VEJEZ les 
2.3758 

A z 13 J1 1 H1 K3 2 (1+2) 
1 44.06 32.45 248.04 32.44 13.66 326.58 27.32 58.39 85.71 412.29 
2 44.06 32.45 248.04 32.44 13.66 326.58 27.32 58.39 85.71 412.29 
3 210.87 105.21 346.95 105.17 44.28 601.61 130.74 189.31 320.05 921.66 
4 190.00 72.22 238.38 72.20 30.40 413.21 60.80 129.96 190.76 603.97 
5 200.00 71.27 235.15 71.25 30.00 407.67 60.00 128.25 188.25 595.92 
6 750.00 552.37 1,811.61 552.19 232.50 3,148.67 465.00 993.94 1,458.94 4,607.61 
7 820.00 487.04 1,980.32 475.50 205.00 3,147.87 410.00 855.91 1,265.91 4,413.78 
8 820.00 603.93 1,980.32 589.63 254.20 3,428.08 508.40 1,061.33 1,569.73 4,997.81 
9 850.00 626.02 2,052.63 589.63 263.50 3,531.78 527.00 1,061.33 1,588.33 5,120.11 
10 1,008.75 742.94 2.435.26 589.63 312.71 4,080.54 625.43 1,061.33 1,686.75 5,767.29 

Tola 4.937.74 3,325.91 11,576.71 3.110.07 1.399.91 19,412.60 2,842.00 5,598.12 8,440.12 27,852.72 

Procedamos entonces, a verificar las cuotas determinadas: 

1. REVISIÓN DE REGISTROS CONTABLES. 

Del análisis y revisión de la nómina del período, encontramos el pago del salario mensual y el cargo a resultados por 
las reservas para el pago de aguinaldos y prima vacacional. El énfasis de esta cédula se encuentra en el número de 
días pagados que puede generar diferencia contra el número de d/as cotizados, pues recordemos el efecto de las 
incidencias en algunos ramos del seguro social. 



LA DETERMINACJON FISCAL, S.A. DE C. V. 
Relación de Nóminas del 01 al 31 de Enero da 2002. 

Traba- Salan·o Diario Sa/an"o Diario Dlas Salan·o Mensual Reserva Reserva de Total Registrado 
ja dar. Integrado Nominal pagados Pagado Aguinaldo Prima Vac. en Contabilidad 

Mensual Mensual 
·colum . . • _.,,A::·: .· .. :; a_•·::, >·'~C· . ,.~.·':.·:o:·i;-.-,,,.::, ; :-¡~=-(E,:'-...;~ ... ) ~~;-'.f?:·~~ ';>:J'.;f. 
"Fó117l. . ·:: ~· ~-.:::". : .:(N1:0452):: ::~:_ .. : .. ;o",':(80)(.C)!.?.':· BX1513.65XO oEf1.0f,365)(§¿: y;i.(D/I 

1 44.06 42.15 31 1,306.79 53.70 5.37 1,365.87 
2 44.06 42.15 31 1,306.79 53.70 5.37 1,365.87 
3 210.87 201.75 21 4,236.77 174.11 17.41 4,428.29 
4 190.00 181.78 16 2,908.53 119.53 11.95 3,040.02 
5 200.00 191.35 15 2,870.26 117.96 11.80 3,000.02 
6 750.00 717.57 31 22,244.55 914.16 91.42 23,250.12 
7 820.00 784.54 25 19,613.47 806.03 80.60 20,500.11 
8 820.00 784.54 31 24,320.70 999.48 99.95 25,420.13 
9 850.00 813.24 31 25,210.49 1,036.05 103.60 26,350.14 

10 1,008.75 965.13 31 29,918.92 1,229.54 122.95 31,271.41 

Total 4,937.74 4,724.21 263 133,937.28 5,504.27 550.43 139,991:97 

LA DETERMINACION FISCAL, S.A. DE C. V. 
Prueba aloba/ a las cuotas nauadas al Seauro Social corresnondientes al mes de Enero de 2002. 

Seguro Cuota Pagada Tasa Base de Pagado por Diferencia a 
Cotización Nóminas conciliar 

Riesgos de Trabajo 3.325.91 2.3758 139,991.97 139,991.97 (0.00) 
Enfermedades v Maternidad 
Cuota Fija 1,870.83 16.5000 11,338.36 11,338.36 
Excedente 6,264.24 5.4000 116,005.10 139,991.97 ( 23,986.87) 
Prestaciones en Dinero 1,376.66 0.9500 144,911.97 139,991.97 4,920.00 
Gastos Médicas Pensionados 2,064.98 1.4250 144,911.97 139,991.97 4,920.00 
Invalidez y Vida 3, 110.07 2.3750 130,951.02 139,991.97 ( 9,040.95) 
Guarderlas 1,399.91 1.0000 139,991.97 139,991.97 (0.00) 
Retiro 2,842.00 2.0000 142, 100.67 139,991.97 2, 108.70 
cesántía y í/e)ez- -- · -- --5.598. i2·· 4.2750 130,951.02 139,991.97 ( 9,040.95) 

a; Total 27,852.72 36.3008 1, 101.147.92 ( 18,781.71) 
..,¡ 



2. DETERMINACIÓN DE BASES DE COTIZACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LAS CUOTAS PAGADAS. 

En la fórmula a X b = c. la regla matemática nos indica que si entendemos a = base, b = tasa y c = cuota, parliendo de 
la cuota podemos determinar la base que conciliaremos contra los registros de nóminas. De las diferencias obtenidas, 
encontramos que éstas presentan variaciones constantes debido a los limites máximos de cotización y a los días 
cotizados por efecto de Ausentismos e Incapacidades médicas. 

LÍMITES DE COTIZACIÓN: INCIDENCIAS: RAMO: DIFERENCIA: 

Seguros donde cotizan Enfermedades y $11,338.36 

los ausentismos Maternidad 
(23,986.87) 

4,920.00 

Seguros con límite máximo de Seguros donde no Riesgo de 

cotización de 25 veces el SMGDF. cotizan los Trabajo $0.00 
ausentismos Guarderías 

Ramos donde cotizan Retiro las incapacidades Vivienda $ 2,108.70 
médicas 

Seguros con limite máximo de No cotizan Invalidez y Vida ausentismos ni ( 9,040.95) cotización de 19 veces el SMGDF. incaoacidades Cesantía y Vejez 

3. CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES V.S. LA BASE DE COTIZACIÓN AL SEGURO SOCIAL 

Partiendo del importe de los salarios pagados durante el periodo incrementado con las reservas de aguinaldo y prima 
vacacional que no han sido pagados pero que se incluyen como elementos fijos del salario base de cotización, 
obtenemos el registro que en resultados ostenta el patrón. La base de Riesgo de Trabajo y Guarderías son iguales a los 
registros de nómina, lo anterior obedece a que ningún trabajador excede de 25 veces el Salario Mlnimo y que los 

~ ausentismos y las incapacidades no inciden en la cotización, pues para éstos seguros únicamente cotizan los días 
fil pagados a los trabajadores. 
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LA DETERMINACIÓN FISCAL, S.A. DE C. V. 
Conciliación de la BASE DE COTIZACIÓN al Seguro Social y los PAGOS POR SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS prestados 

bajo la dependencia y subordinación de un patrón correspondiente al mes de Enero de 2002y1er. Bimestre de 2002. 

Concepto: Riesgo de Cuota Fija Excedente3 Prest en Gtos.M. Invalidez y Guarder/as Retiro Cesantla y 
Trabaio SMGDF Dinero Pensionad. Vida vPrest. Veiez 

Olas pagados 263 263 263 263 263 263 263 263 263 
Días ausentismo o 6 6 6 6 o o o o 
Oías incapacidades o o o o o o o 10 o 
Total d/as cotizados 263 269 269 269 269 263 263 273 263 
Importe de SMGDF 42. 15 11,338.36 
SUELDOS PAGADOS 133,937.27 133,937.27 133.937.27 133.937.27 133,937.27 133,937.27 133.937.27 133,937.27 
Aguinaldos reservados 5.504.27 5,504.27 5,504.27 5,504.27 5,504.27 5,504.27 5,504.27 5,504.27 
Prima reservada 550.43 550.43 550.43 550.43 550.43 550.43 550.43 550.43 

TOTAL CONTABILIDAD 139,991.97 139,991.97 139,991.97 139,991.97 139,991.97 139,991.97 139,991.97 139,991.97 

+ Sueldos ausentimos 0.00 0.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
+ Sueldos incapacidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.108.70 0.00 

- Exceden/e 3 SMGDF 0.00 0.00 28,906.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

·Excedente 19 SMGDF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,040.95 0.00 0.00 9,040.95 
- Excedente 25 SMGDF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BASE DE COTIZACIÓN 139,991.97 11,338.36 116,005.10 144,911.97 144,911.97 130,951.02 139,991.97 142.100.67 130,951.02 

En el seguro de Enfermedades y Maternidad se cotizan los ausentismos menores a 8 d/as, por Jo que incrementamos 
el importe de la cotización de 6 dias del trabajador 7, que percibe un salario integrado de $820 diarios. La cantidad a 
incrementar es el producto de $820 X 6 d/as, equivalente a $4,920.00, con lo que quedan conciliadas las bases de las 
Prestaciones en Dinero y la de los Gastos Médicos de Pensionados. 

En el caso de la Cuota Fija, ésta se determina sobre la base del SMGDF, por lo que conciliamos a partir del número 
de días pagados más los 6 días de ausentismos y los multiplicamos por $42. 15, es decir 263 días + 6 días de ausentismo 
. = 269 X $42. 15 = $11,338.36. 



Con respecto al Excedente de 3 SMGDF, debemos considerar el importe de los sueldos integrados que no supera 
los $126.45 diarios, obteniendo la cantidad de $28,906.87, tomemos como ejemplo al trabajador 1 que cotiza con $44.06 
diarios equivalentes a $1,365.86 mensuales, el excedente mensual es de $3,919.95 por lo que no habiendo excedente a 
cotizar la diferencia a conciliar serian los $1,365.86. 

El efecto en el trabajador 10, consiste en considerar los $3,919.95 como partida a conciliar entre los $31,271.25 
cotizados mensualmente contra los $27,351.30 que sirven de base para la detenninación de la cuota obrero patronal por 
el Excedente de 3 veces el SMGF. El último de los seguros con límite de 25 veces el SMGDF, es el ramo de Retiro donde 
inciden los días de incapacidad cotizados por el trabajador 7 que devenga un salario de $210.87 por 10 días, 
equivalentes a $2, 108. 70 durante el período. 

Para la conciliación de los seguros de Invalidez, Vida, Cesantía en edad avanzada y Vejez, incide únicamente el 
límite de cotización vigente para el periodo, que es de 19 veces el SMGDF, equivalente a $800.85 diarios o $24,826.35 
mensuales que deben compararse contra la cotización del trabajador a los seguros de 25 SMGDF y obtener el excedente 
que no es considerado en la cotización de los seguros mencionados. 

Salario 
Dlasa Base Limite Dlasa Base de Excedente 

Traba}. base cotización cotización cotización 19 de/limite de 
cotización cotlzat 25SMGDF 19SMGDF cotiza• SMGDF cotlzaci6rl 

7 820.00 25 20,500.00 800.85 25 20,021.25 478.75 

8 820.00 31 25,420.00 800.85 31 24,826.35 593.65 
9 850.00 31 26,350.00 800.85 31 24.826.35 1,523.65 

10 1,008.75 31 31,271.25 800.85 31 24.826.35 6,444.90 

Total 3,498.75 103,541.25 3,203.40 94,500.30 9,040.95 

4. OPINIÓN E INFORME DE RESULTADOS. 

Conciliados los registros contables por remuneraciones al servicio personal subordinado contra las bases de 
cotización al seguro social, se concluye que el patrón ha integrado acertadamente los salarios de sus trabajadores, éstos 
han cotizado en forma correcta al seguro social y las cuotas obrero patronales causadas han sido efectivamente 

::j determinadas y pagadas al /MSS, de confonnidad con la nonnas legales vigentes. 
o 



CAP.4 SEGUROS DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO. 

El seguro social tiene establecidos dos reglmenes: el obligatorio y el 
voluntario, la esencia de la distinción entre uno y otro, es la existencia de una 
relación laboral. Es decir, la prestación de un trabajo personal subordinado a cambio 
del pago de un salario, nos ubica dentro del régimen obligatorio, mientras que en el 
régimen voluntario encontramos sujetos de aseguramiento con base en relaciones 
sociales de parentesco (seguro familiar) y jamás en relaciones laborales. 

El régimen obligatorio comprende los siguientes seguros: 

l. Riesgos de Trabajo. 

11. Enfermedades y Maternidad. 

111. Invalidez y Vida. 

IV. Retiro, Cesantfa en Edad Avanzada y Vejez. 

V. Guarderías y Prestaciones Sociales. 

4.1 RIESGOS DE TRABAJO. 

Ramo del seguro social contenido en el Capitulo 111, que consta de cinco 
secciones integradas por 43 Articuios que van del número 41 al número 83. 
Históricamente fue el seguro más exigido en los aí\os anteriores a la expedición de la 
primera Ley del Seguro Social en 1943, ya que constituia la necesidad más 
apremiante para la clase trabajadora que se encontraba inerme ante los siniestros 
que con motivo de la actividad laboral pudiera sufrir. 

Recordando un poco sobre las modificaciones sufridas por la LSS, es 
necesario resaltar que con base en las modificaciones del 20 de julio de 1993, a partir 
del 2° bimestre de 1995, las empresas se encuentran obligadas a autodeterminar el 
grado y la prima de riesgo con que habrán de efectuar el pago de las cuotas a este 
seguro. 

Hoy de acuerdo con las reformas a la LSS del 20 de dlciem bre de 2001, se 
incluye dentro del propio texto legal lo que se habla contemplado desde el 20 de 
noviembre de 2000 en el Reglamento para la Imposición de Multas, es decir, la 
imposición de una multa de 20 a 210 veces del SMGDF, a los patrones que no 
presenten la revisión anual obligatoria de siniestralidad y determinación de la prima 
del seguro de riesgo de trabajo, la presenten extemporáneamente, con datos falsos o 
incompletos. 
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Más aún, la fracción XII del mencionado articulo 304 establece una multa de 
20 a 350 veces del SMGDF, por no dar aviso de los riesgos de trabajo, ocultar su 
ocurrencia o no llevar los registros actualizados de éstos. De ahl la importancia de 
efectuar la revisión y la determinación en tiempo y forma. 

RIESGOS DE TRABAJO: 
Accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores con motivo de 

su labor productiva. 

Causas ·. Efectos 

Accidente de Trabajo es la lesión 
Incapacidad Temporal: 

Es la pérdida de facultades o aptitudes 
orgánica o perturbación funcional, que imposibilita parcial o totalmente a una 
inmediata o posterior; o la muerte, persona para desempeñar su trabajo por 
producida repentinamente en ejercicio o algún tiempo. 
con motivo de la actividad laboral, 
incluido el traslado directo del domicilio Incapacidad Permanente Parcial: 
al centro laboral y viceversa. Es la disminución de facultades o 

aptitudes de una persona para trabajar. 

Enfermedad de Trabajo es el estado Incapacidad Permanente Total: 
patológico derivado de la acción Es la pérdida de facultades o aptitudes de 
continuada de una causa que tenga su una persona que la Imposibilita para 
origen o motivo en el trabajo o en el desempeñar cualquier trabajo por el resto 
medio en el que el trabajador presta sus de su vida. 
servicios. 

Muerte. 

Las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores que sufran un riesgo 
de trabajo, se dividen en prestaciones en especie y prestaciones en dinero. Las 
prestaciones en especie son el derecho a la asistencia médica, quirúrgica y 
farmacéutica, los servicios de hospitalización, rehabilitación y los aparatos de prótesis 
y ortopedia necesarios para restablecer la salud del trabajador. 

Las prestaciones en dinero que deben gozar los asegurados según el 
supuesto respectivo, son las siguientes: 

a) Incapacidad Temporal. 

Percibe el 100% del salario base de cotización durante un periodo máximo de 52 
semanas (1 año), tiempo en el que se debe declarar su restablecimiento o fa 
incapacidad permanente parcial o total a que haya fugar, suponiendo además un 
periodo de espera de 2 años en el que se estableceré una pensión provisional. 
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b) Incapacidad Permanente Parcial. 

Si la incapacidad es superior al 50%, percibe una pensión por la institución de 
seguros. La pensión se calcula con base en la tabla de valuación de incapacidades 
pennanentes contenida en el Art. 514 de la LFT. En el supuesto de que la valuación 
sea de hasta el 25%, el asegurado recibirá como pago definitivo el importe de 5 
anualidades de la pensión que le hubiese tocado percibir, ésta opción también es 
aplicable a las valuaciones de más de 25% y hasta 50%. Adicionalmente, si la 
incapacidad es valuada en más de 50%, el asegurado percibirá un aguinaldo anual 
de 15 dlas sobre el importe de su pensión. 

c/ Incapacidad Permanente Total. 

Si la incapacidad es derivada de un accid.ente de trabajo, el asegurado percibirá 
una pensión definitiva del 70% del salario base de cotización. Si la incapacidad es 
originada por enfennedades de trabajo, la pensión será del 70% del salario base de 
cotización, calculada con el promedio cotizado en /as 52 últimas semanas. Tienen 
derecho a contratar seguros de Renta Vitalicia y sobrevivencia 1 y adicionalmente, 
percibirán un aguinaldo anual de 15 d/as de su pensión. 

di Muerte. 

Sus benefician'os contarán con ayuda para gastos de funeral equivalente a 60 dlas 
del SMGDF y recibirán un aguinaldo anual de 15 dlas de pensión. La pensión por 
viudez será igual al 40% de la pensión establecida en el caso de Incapacidad 
Pennanente Total, los huérfanos menores a 16 a/los, recibirán una equivalente al 
20%. 

Finalmente señalaremos, que el Seguro de Riesgos de Trabajo es un ramo 
cuyas cuotas son lntegramente pagadas por el patrón, quién se encuentra obligado a 
determinar anualmente la prima de riesgo que deba cubrir. En el mes de febrero de 
cada año, el patrón debe revisar su siniestralidad, determinar su prima de riesgos de 
trabajo y presentarla mediante el formato autorizado2 ante la Oficina Delegacional del 
IMSS que corresponda a su domicilio. Debe recordarse, la modificación del Art. 72, 
según Decreto del 20 de diciembre de 2001, mediante el cual se incrementa de 
0.0025 a 0.0050 el valor para la Prima mlnlma de Riesgo, y se contempla una 
disminución de 2.9 a 2.3 al Factor de Prima. Sin embargo, mediante el Articulo 
Décimo Noveno Transitorio del mismo Decreto, se estableció una modificación 
gradual para aplicarse de la siguiente manera: 

1 Renta vltal/c/a. Contrato por el cual la aseguradora a cambio de recibir los recursos 
acumulados en la cuenta individual se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del 
pensionado. 
Seguro do sobrov/venc/a. Contratado por los pensionados por R. T .. por Invalidez, por Cesantla 
en Edad Avanzada, con cargo a los recursos de la suma asegurada, adicionada a los recursos de la 
cuenla individual. 

2 El formalo autorizado es el CLEM-22 carátula "Doclaraclón Anual do la Prima del Seguro do 
Rlosgos de Trabajo", y CLEM-22-A "Ro/ación de casos do Riesgos do Trabajo Terminados". 
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PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO. 
Art. 72 Ejercicio Fiscal M =Prima Mlnlma F = Factor de Prima 

A partir del Hasta et 20/Dic/2001 0.0025 2.9 
21 de 2002 0.0031 2.7 

diciembre 2003 0.0038 2.5 
de 2001. 2004 0.0044 2.3 

2005 0.0050 2.3 

Con la reforma se beneficia a los patrones que cuenten con un sistema de 
administración y seguridad en el trabajo acreditado por la STyPS, autorizándolos para 
aplicar un Factor de Prima de 2.2, se establece la opción de las empresas con menos 
de 1 O trabajadores para que presenten la declaración anual o cubran la prima media 
que corresponda de conformidad con el Art. 73 y se respeta que las variaciones 
anuales a la prima de riesgo no pueden ser mayores al 1.00% con respecto a la del 
año inmediato anterior, sólo que los limites fijados para la prima mlnima y máxima 
serán de 0.005 y 15.00% de los salarios bases de cotización respectivamente. 

La determinación de la Prima de RT, se basa en la fórmula actuaria/: 

Donde las variables son: 
S= Total de d/as subsidiados por incapacidad temporal. 

365= Número de d/as naturales del año. 

V= 28 (años) que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no 
haya sido victima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. 

I= Suma de los porcentajes de fas incapacidades permanentes parciales y totales, 
dividida entre 1 OO. 

D= Número de Defunciones durante el año. 

F= Factor prima, que hasta el 20 de diciembre de 2001 era de 2.9, con la 
reforma se fija la apllcaclón de 2. 7 para la determinación de la prima 
correspondiente a 2002, 2.5 para la de 2003 y a partir de 2004, se 
mantendrá en 2.3. 

N= Número de trabajadores promedio expuestos a los riesgos o el resultado de 
dividir el número de dlas cotizados entre 365 dlas. 

M= Prima mínima de riesgos de trabajo, con la reforma del 20 de diciembre 
de 2001, la Ley prevé un Incremento gradual de 0.0025 a 0.0050 en la 
prima determinada para el año 2005. Asl la prima mlnlma aplicable para la 
determinación de la prima de 2002 es de 0.0031, de 0.0038 para 2003, de 
0.0044 para 2004 y a partir de la determinación de la prima 
correspondiente al 2005, se fija en 0.0050. 
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Con la finalidad de ampliar un poco más el concepto, se resuelve el siguiente 
caso práctico: 

1. La empresa "El Grito de Balre, S.A. de C.V.", es una fábrica dedicada a la 
fabricación, comercialización y exportación de componentes eléctricos y 
electrónicos, fue constituida el 1° de enero de 2001, según su Registro 
Patronal Y50-4725103-1, empresa del sector industrial, le correspondió la 
Clase 111 y una prima media de 2.59840%. Durante el periodo comprendido del 
1° de enero al 31 de diciembre de 2001, contó con la prestación de servicios de 
500 trabajadores y las incidencias del periodo fueron las siguientes: 

Nombre de la empresa: 
Registro Patronal: 
Periodo: 

No. de trabajadores: 
Ausentismos menores a 15 dlas 
Ausenlismos mayores a 15 dlas 
Olas cotizados al Seguro: 

E/ Grito de Balre, S.A. de C. V. 
Y504725103-1 
1º de Enero al 31 de Diciembre de 2001. 

500 
285 
48 

182,272 (500 trabaj. • 365 dlas)-48-180 EyM 
Retiro 
Invalidez y Vida, Guarderlas, RT 

182, 167 (500 trabaj. • 365 dlas)-48-285 
181,987 (500 trabaj. • 365 dlas)-48-285-180 

Días pagadas por nóminas 

Olas de incapacidad temporal 
Suma % lncap. Pennanentes 
Número de defunciones 

181,987 (500 trabaj. • 365 dias)-48-285-180 

180 
0.0600 

o 
l. Determinación de ta Prima = (S/365) + V• (/+D) X (FIN) + M 

S= Total de dlas subsidiados por incapacidad temporal 180 

365= Número de dlas naturales del año 365 

V= 28 años, duración promedio de vida sin accidente morlal = 28 

I= % Incapacidades Pennanentes Parciales y Totales 0.0600 

D= Número de Defunciones durante el año o 
F= 2.9 que es el factor prima para 2001 2.9 

N= No. de trabajadores promedio expuestos a los riesgos: 

(Olas cotizados/ 365) = ( 181, 987 / 365) 498.595 

M= 0.0025, que era fa prima mlnima aplicable al 2001 0.0025 
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Determinación de la Prima de Riesgos, con base en la Ley vigente hasta el 20 de 
diciembre de 2001. 

PRIMA= [ 

PRIMA= 
PRIMA= 

s + 
365 

180 + 
365 

0.49315068 + 

0.49315068 + 

0.01513967] 
1.51397% 

V X ( l+D 

28 X ( .06 +O 

28 X ( 0.06 

1.680000 

2.17315068 

0.01263967 

l l X ( F ) + M 
N 

)) X ( 2.9 + 0.0025 
496.6 

)] X ( 0.005616286 ) + 0.0025 

X ( o. 005616286 ) + 0.0025 

X ( 0.005616286 ) + 0.0025 

+ 0.0025 

Comparación Art. 74 LSS y Art. 2 Reglamento de Clasificación. 

Limite Superior 3.59840 
Prima anterior 2.5~840 
Limite Inferior 1.59840 

Prima calculada 1.51397 
!PRIMA NUEVA 1.598401 

Análisis de Resultados. 

Como podemos observar, la prima determinada de acuerdo con la fórmula 
actuaria! es igual a 1.51397%, pero al realizar la comparación contenida en el Arl. 74 
de la LSS y la fracción 11 del Arl. 2 del Reglamento de Clasificación, donde se indica 
que la prima podrá aumentarse o disminuirse en una proporción no mayor al 0.01 del 
salario base de cotización con respecto a la del año anterior, nos vemos obligados a 
efectuar una disminución máxima de 1 %, por lo que la Nueva Prima que utilizaremos 
a partir del mes de marzo de 2002 y hasta el mes de febrero de 2003, será la de 
1.59840%. 

De esta forma, la empresa cubrirá el 1.59840% sobre el salario base de 
cotización de todos y cada uno de sus trabajadores hasta el limite de 25 veces el 
SMG que rija en el D.F. El mismo criterio en caso contrario, si la prima determinada 
hubiera sido igual a 4.65870, la Nueva Prima se hubiera aumentado únicamente en 
1%, es decir 3.59840%. Sólo en el supuesto de que la prima determinada se 
encuentre dentro del intervalo [3.59840 - 2.59840 - 1. 59840], el valor determinado 
será considerado como Nueva Prima para el pago de las Cuotas del Seguro de RT. 
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De lo contrario será aplicable el limite superior o el inferior según proceda 
aumento o disminución de la prima derivado de las incidencias ocurridas durante el 
año de calendario. Si la empresa no presentará su declaración de prima en febrero de 
2002, el IMSS esta facultado para determinar su nueva prima, éste cambio lo puede 
notificar a más tardar el 31 de enero de 2003, pero su aplicación serla retroactiva al 
1° de marzo de 2002, lo que significarla para la empresa el pago de actualización y 
recargos. En caso de que el patrón esté en desacuerdo con la prima fijada por el 
IMSS, puede presentar a más tardar en 15 dlas hábiles, la "Solicitud de 
Desacuerdo" ante el departamento consultivo de la delegación que le corresponda. 
La solicitud deberá ser resuelta en un plazo no mayor a tres meses, de lo contrario se 
configurará la negativa ficta. De no resolverse la controversia, procederá la 
interposición del Recurso de Inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional. 

Con los mismos datos, determinemos ahora la prima correspondiente al 
periodo de 2002, para lo cual necesitamos fijar los ausenlismos ya no en 15 dlas sino 
en 8, de conformidad a la modificación efectuada al Art. 31 para fijar los dlas 
cotizados al seguro social. 

Determinación do la Prima de Riesgos aplicable del 1° do marzo do 2003 al 28 de 
febrero do 2004, con baso en la Ley vigente a partir del 21 de diciembre 2001. 

PRIMA= 

PRIMA= 
PRIMA= 

s + 
365 

180 
365 

0.49315068 + 

0.49315068 + 

0.01486796 1 
1.48680% 

V 

28 

28 

X ( I+ D 

X ( .06 +o 

X ( 0.06 

1.680000 

2.17315068 

0.01176796 

) IX ( F ) + M 
N 

ll X ( 2.7 + 0.0031 
498.6 

ll X ( 0.005415162) + 0.0031 

X ( 0.005415162 ) + 0.0031 

X ( 0.005415162 ) + 0.0031 

+ 0.0031 

Comparación Art. 74 LSS y Art. 2 Reglamento de Clasificación. 

Limite Superior 2. 59840 
Prima anterior 1.59840 
Limite Inferior 0.59840 

Prima calculada 1.48680 
IPRIMA NUEVA 1.48680] 
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Análisis de Resultados. 

Con las modificaciones a los Articulas 72, 73 y 74 de la LSS, a partir del 21 de 
diciembre de 2001 se establecen incrementos graduales a la prima mlnima de riesgo 
y decrementos al factor de prima. 

Los valores consignados para la determinación de la prima de riesgos 
correspondiente a 2002, para M = Prima mlnima de 0.0031 y para F = Factor de 
prima de 2.7, arrojan un efecto favorable en la aplicación de la fórmula actuaria!, pues 
con los mismos datos con la legislación anterior habrlamos determinado una prima de 
1.51397 y con la aplicación de las normas vigentes obtuvimos una prima de 1.46660. 

Si consideramos constantes los datos que reporta la empresa, proyectamos 
primas de riesgo para aplicar hasta el 26 de febrero de 2007, mismas que 
presentamos a continuación: 

PRIMAS DE RIESGO, con base en las Reformas a la LSS, 
vigentes a partir del 21 de Diciembre de 2001. 

Año 
Prima Prima Limite Limite Prima Vigencia de la Prima 

Calculada Anterior Inferior Superior Nueva Nueva de Riesgos 

2001 1.51397 2.59640 1.59640 3.59640 1.59640 Del 1° Mar/2002 al 28 Feb/2003 

2002 1.46660 1.59640 0.59640 2.59640 1.46660 Del 1' Mar/2003 al 28 Feb/2004 

2003 1.46963 1.46660 0.46660 2.46660 1.46963 Del 1' Mar/2004 al 28 Feb/2005 

2004 1.44246 1.46963 0.46963 2.46963 1.44246 Del 1' Mar/2005 al 28 Feb/2006 

2005 1.50246 1.44246 0.44246 2.44246 1.50246 Del 1° Mar/2006 al 28 Feb/2007 

Del análisis anterior, estimamos que con la entrada en vigor de las reformas 
a la Ley del Seguro Social, a partir del 21 de diciembre de 2001, los patrones no 
pagarán mayores cuotas por el Seguro de Riesgos de Trabajo, pues la prima de 
riesgos determinada al amparo de las reformas, se beneficia por el decremento del 
factor de prima en una proporción mayor al perjuicio que representa el incremento de 
la prima mlnima destinada a cubrir los gastos administrativos de éste seguro. 

El beneficio anterior, no aplicarla para los patrones de siniestralidad mlnima, 
pues el limite mlnimo de la prima establecida hasta el 20 de diciembre de 2001, era 
de 0.25% y a partir de esta fecha, se incrementó a 0.50%, razón por la cual no 
obstante contar con Indices de siniestralidad insignificantes, los patrones deberán 
pagar las cuotas patronales a su cargo correspondientes al Seguro de Riesgos de 
Trabajo, al menos con el 0.50% del salario base de cotización de sus trabajadores. 
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4.2 ENFERMEDADES Y MATERNIDAD. 

Ramo del seguro social contenido en el Capitulo IV, Artlculos 84 al 111 A, es 
decir 29 Artlculos comprendidos en siete secciones: Generalidades, De las 
prestaciones en especie, De las prestaciones en dinero, Del régimen financiero, De la 
conservación de derechos, De la medicina preventiva y una última incorporada con 
las reformas del 20 de diciembre de 2001, denominada: "Del registro de las 
actividades para la salud a la población derechohabiente". Esta última sección, 
contempla la creación de un expediente clinico electrónico para el registro do 
cada derechohabiente, manejado de manera confidencial por el personal autorizado 
del Instituto y fue la única modificación que sufrió este Seguro. por lo que 
permanecen vigentes las disposiciones contenidas en la Ley desde el 1° de julio de 
1997. 

Los sujetos de aseguramiento de EyM, son: 
• Asegurado. 
• Pensionado por incapacidad permanente total o parcial, invalidez, cesantla en 

edad avanzada y vejez y viudez, orfandad o ascendencia. 
• Esposo (a) o concubinario (a) del asegurado o pensionado. 
• Hijos menores de 16 años y en el caso de hijos con padecimientos crónicos 

hasta los 25. 
• Padre y madre del asegurado que habiten en el mismo lugar que éste. 

PRESTACIONES DEL RAMO 

Concepto Prestaciones en Prestaciones en Conservación de 
esoecle dinero derechos 

Percibirán a partir El asegurado que 
del 4° dla de inicio quede privado de 

Asistencia médico de la incapacidad, su trabajo, pero 
quirúrgica, farmacéutica el 60% sobre el que cuente con 

Enfermedades y hospitalaria durante salario base de ocho semanas 
no 52 semanas (1 año) con cotización actual cotizadas sin 

profesionales. derecho a prórroga de (pagos semanales) interrupción, antes 
52 semanas más, por el hasta por 52 de la rescisión 
mismo padecimiento. semanas y con una laboral, conserva el 

prórroga de 26 derecho a las 
semanas más. prestaciones en 

Asistencia durante el Percibirá el 100% 
especie durante 

embarazo, 
del salario base de 

ocho semanas 
alumbramiento y el cotización, 42 dlas 

posteriores a la 
Maternidad. puerperio, canastilla al antes del parto y 42 

desocupación. Del 
nacer el hijo y ayuda en mismo derecho 
especie por 6 meses de dlas posteriores al disfrutarán sus 
lactancia. mismo. beneficiarios. 
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Por otro lado, hasta el 20 de julio de 1993, el limite maximo de cotización 
impuesto para Enfermedades y Maternidad era de 10 SMGDF, con las modificaciones 
hechas a la ley, a partir del 21 de julio y hasta el 31 de diciembre de ese año, 
aumentó a 18, finalmente a partir del 1° de enero de 1994 y hasta el dla de hoy, el 
límite máximo de cotización para el seguro de Enfermedades y Maternidad es 
de 25 veces el SMGDF. 

En lo que respecta a cuotas, este ramo presenta cierta complejidad para la 
determinación de las cuotas obrero patronales, pues no sólo se determina sobre el 
salario base de cotización del trabajador, sino también establece una cuota fija 
patronal basada en el SMGDF y un porcentaje sobre el excedente del triple del 
SMGDF con respecto al salario base de cotización del trabajador. El detalle de lo 
anterior es el siguiente: 

CUOTAS DEL RAMO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD. 
C.0.P. Prest. en Dinero Prestaciones en Especie 

Fundamento Arl. 107 Arl. 25, Arl. 106, Arl. 106, 
le¡:¡a/ Segundo párrafo Fracción / v 111 Fracción 11 

Sujeto Prestaciones Gtos. Médicos Cuota Fija Excedente 3 
en Dinero Pensionados SMGDF SMGDF 

Base de Salario base de Salario base de 1 SMGDF diario Exced. diario de 
cotización cotización cotización 3SMGDF-SBC 

Patrón 0.700 1.050 13.90 6.00 
Trabajador 0.250 0.375 0.00 2.00 

Estado 0.050 0.075 13.90 0.00 
Total 1.000% 1.500% 27.80% 8.00% 

Sin embargo, las lasas establecidas para la Cuota Fija y el Excedente de 3 
SMGDF, fracción 1 y 11 del Art. 106 de la LSS, se sujetaron a modificaciones 
progresivas, que inicialmente se suponla serian aplicadas a partir del 1º de julio de 
1998 y hasta el 1° de julio de 2007 de acuerdo con el Articulo Décimo Noveno 
Transitorio para 1997, pero al amparo del Acuerdo 692/99, publicado en el DOF, el 26 
de enero de 2000, se estableció "el dla primero de enero de 1999, como fecha de 
inicio de las disposiciones a que hace referencia el articulo Décimo Noveno 
Transitorio", por lo que las modificaciones de incremento o decremento a las tasas, se 
iniciaron el 1° de Enero de 1999, para terminar en el año 2008. 

Articulo Décimo Noveno Transitorio 1997 

CUOTA FIJA SMGDF 
'La tasa sobre el salario mlnimo general diario del D.F. a que se 
refiere la fracción 1 del Art. 106, se Incrementará el 1° de julio de 
cada atlo en 0.65%. Estas modificaciones comenzarán en el allo de 
1998 y terminarán en el año de 2007. 
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EXCEDENTE 3 SMGOF 
Las tasas a que se refiere la fracción 11 del artluclo106, se reducirán 
el 1º de julio de cada año en 0.49% la que corresponde a los 
patrones y en 0.16% la que corresponde pagar a los trabajadores. 
Estas modificaciones comenzarán en el año de 1998 y terminarán 
en el año 2007" 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El H. Consejo Técnico, en la sesión celebrada el 1 de diciembre de 
1999. dictó e(Acuerdo·692/99·en ·1os"slgutentes•término;1~;., 

"Se·pr"~i"~ .. ~l 'i!i~IPrilnJfül,¡;~, M~M dJllM~. l~6~b11fe4h~,:d;"j"·1¡;10 .. qe 
1a~ 11 c1ls~~ft;&10~~.s·a··qui?··n11ce"'rf!fereli'c.1a ;,~!.'l/~tttculo. ~éc. JmJ io.~e,lib 
Trary,~i!~.fl.O de ,l~¡Le~.,,~e{1,$.efi,uro Social~. p§~·~~l:qui¡, la~llll. es 
de.,,~nc.~'!ment(I, ,o 1 d1?1cr1:111J,~n,to 1 a las ta~.~s ~' ~.lll!I!~º r~fie. /o 
106: 1 .d~ 11a 1:Ley citada, se~~n~!el dla p~/m~ro;:'de enero;¡'«e.,c¡i a.~ o, 
ccif?,~~~an~~' 

1

en ~I año ~~' !1~~~~1 , 1para t~rm'.~i~~ en el añ~ ~~0~1;• 1 • ¡,, 
I i l 1.'•;;-1,: 1.1, .,!:1•,,.,,,1 .. •:, ,.,.,,.,.1~: 1 '::" 1 ) !,, 111.:·1•,, , ,., ,,,, :'!,:¡" .:'! ¡: ·:: :.' 11 1::," '' 1 ' 1,¡1•' 1 

• 1:;' 1i!li 1l!i¡ 
De, acuerdo" con •lo a11terior;

1 
las. tasas .. qe las aportaCiones!ldel 11seguro de 

Enfermed~des y 1 .Materni~ad, aplicables 
1

desde'ei 1
1º de julio' de'¡1997 y'hasta¡el 1° de 

enero de 2008,1 son I~~ siguientes¡ ; ;' · ·1 1 
::) : ~ ,:,,,,: 1

1 
! 1i' .l''i. 1 ii 

,, 1' 1·,,,',11,''1,ll•" 1 •1¡1111 1·1,1• ' .,, ! ., 
i j ! i I ' ' ¡' I ' 1 ; 1 : : ; ¡ ' ' ' : 1'. ' ' 1, : ' 1 ' ' , ~ 1 ' 1 · li ' i 1 1 • ' ' l r 

1
1
,' 1 ¡.l. 111·1 1:·:,J ' :: i 111!: 11 1!1 :l.i :!:1 11 

01/Ene/2004 17.800 3.060 1.040 4.100 0.700 0.250 0.950 1.050 0.375 1.425 

01/Ene/2005 18.450 2.570 0.880 3.450 O. 700 0.250 0.950 1.050 0.375 1.425 

01/Ene/2006 19.100 2.080 O. 720 2.800 0.700 0.250 0.950 1.050 0.375 1.425 

01/Enc/2007 19.750 1.590 0.560 2.150 0.700 0.250 0.950 1.050 0.375 1.425 
···- -----·-- ---- ---·~· ---------- ---- -- ---
01/Ene/2008 20.400 1.100 0.400 1.500 0.700 0.250 0.950 1.050 0.375 1.425 
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Como puede observarse, del 1° de julio de 1997 al 30 de diciembre de 1998, 
no hubo modificación de las tasas de la Cuota Fija y el Excedente; a partir del 1° de 
enero de 1999, la Cuota Fija Patronal se incrementa en 6.50%, mientras que el 
Excedente del salario base de cotización con respecto a 3 SMGDF disminuye en 
6.50%, porcentaje del que corresponde 4.90% a la cuota patronal y 1.60% a la cuota 
obrera. 

Con la finalidad de cuantificar el efecto, tomemos el caso de un patrón que 
cuente con sólo d rabajadores"can"pteJ~t~'Clones"minimas· de,\ey y los siguientes 
salarios cjiario go~r/rab~i~d<)r:IA,,!$~5.M 1y J;rab~j~~or ~' ~¡150:00" " , 

1;;' 111 
1
'

11 
' '· i. • · .... ,,. ,,,,,,.,,.111.,11•1111111i. ""'""""i· ,,,1;11.,,,,.,,,', ,, , '·' '• ''i 1: 1i~ 11 (' ,11¡ 

1
:¡1 

111 fecto neto: " " 
, ''L;2f 1!, " '11, Patrón::1,:, 

1

1¡ ,, J@bajador A ::1 L $o. 'Cl-'-'·-~=~1 -~"rce,...,.., 
1 

.. 11:1 Traba'adorB ¡::·; ~2 ! 3.72 
.{ 1illlili...:.Aülnento al Patrón 1

, , • . o.38 , , 11.78 
.. ,. 11 w,'11~~~~0brCro: 1:·"'~~ •• , ••. ':¡:i:.i:"', 

' 11 ¡ 11 ¡1 11 'i+:. JiabajE_J_r!g{A_,,_'-=- =-o. O ___ 1!.,QQ '---· 0.00 
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, Disminución" al Traba ador $ 0.05 · $1.55 ·" $18.2 

C¿hs1l~~ia~~;¡\ $4~.35 ~orno SMGD~:vi~~nte dura~ie: el 200
1

1 /s~~~~iendo que 
éste dato PS(nlB~eciera constante hasta¡ el '01 de'enero d~ 2008, 'dete1111.iramos que 
el efecto ~eta; para un patrón con sólo dos.; \ra~ajadores. es un irycren1E¡ntp en las 
cuotas por1 1 $1~8.70,cada año, de los cual~~T~I, 68% c~r(~Sp?nde al tr~b¡ijador con 
menor sueldo/~que de .111anera general podemos decir 9ue es el gran .grueso de la 
población en M1

éxii:o-, y él 32% restante es. 1afribuible at trabajador.que percibe entre 3 
y 4 salar!~s mlnit]]os. En: lo qu~,,respecta',~ los tr¡ibajador~s, parb el trabajador A no 
habrla ninguna modificación, pues su cuota serla!Ja mlsrna,todos los años~ mientras 
que el ,fr~~,~~do~' Ei. con 1 una ,cap~cid,<)~ .q!ontribi.Jtiva ,N'~M a la d~,I · tra~ajador A, 
gozarla de ürip,:i:lísr¡;iinuCión de $1~.2~ ~a4a ~no. · 1 1

:,, ,. ·¡· .1. "! 

l¡ 11 '·' . ..1,,11,[ .. · ' ,1 ' 1"1"" 
Fi~a!m~hl~: rec;ordemO'k q~e con Ja reci~hte refot~a al.A~. 31 de la LSS, a 

partir del 2111d~·dlci(Jll)~~ll d~' o~~,i¡~ disminqye ge 1J,4:!~ 1rdías, el f((llite máximo 
de dias q~e:1por causa .de a . ' ~orl~,el:Utfvos O,,¡/IJlerrum~idos, deben 
cotizarse.,~.!: ~119,~~9.d~1 Enfer ater~l.cf~d. , :,.i · · '"""' ,,,i1I 
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4.3 INVALIDEZ Y VIDA. 

El ramo de Invalidez fue establecido con la finalidad de que el trabajador que 
sufriera alguna invalidez causada por enfermedad o accidente no profesional y que 
por dicha razón se viera imposibilitado para tener un salario, recibiera del Seguro 
Social una pensión compensaloria que lo mantuviera dentro de los limites necesarios 
del bienestar social. 
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El ramo de Muerte, hoy denominado Vida, fue integrado por el Seguro Social 
como una protección económica que se otorgarla a viudas y/o huéñanos para que no 
cayeran en el desamparo social por el deceso de la persona de la que dependlan 
económicaroente. Anteriormente denominado Invalidez, Vejez, Cesantla en Edad 
Avanzada y Muerte, a partir del 1º de julio de 1997, se reagrupan los ramos para 
quedar como sigue: 

INVALIDEZ Y VIDA. RETIRO, CESANT.AENEDADAVANZADA Y 
VEJEZ. 

Este seguro se encuentra establecido por el Capltulo V, artlculos 112 a 151, 40 
articulas que integran siete secciones: Generalidades, Del ramo de Invalidez, Del 
ramo de Vida, De las asignaciones familiares y ayuda asistencia, De la cuanlla de las 
pensiones, Del Régimen financiero y por último, La conservación y reconocimiento de 
derechos. 

En la reforma del 20 de diciembre de 2001 a la Ley en comento, de este 
capítulo únicamente se modificaron los artículos 137, 141 y 149, para establecer 
precisiones mínimas a las reglas vigentes desde el 1° do julio de 1997. 

De esta forma, se presume la existencia de Invalidez, cuando el asegurado a 
causa de una enfermedad o accidente no profesionales, se haya imposibilitado para 
procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50% de su 
remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo. 

Los asegurados que dejen de pertenecer al Régimen Obligatorio del seguro 
social, conservan sus derechos por un periodo igual al 25% del tiempo cubierto por 
sus cotizaciones semanales, sin embargo de conformidad con el párrafo segundo del 
Art. 150, los asegurados conservarán sus derechos por lo menos durante 12 meses. 
Y en el caso de asegurados que se reincorporan al régimen obligatorio, el seguro 
social les reconoce el tiempo cubierto en sus colizaciones anteriores, de la siguiente 
manera: 

a) Si la interrupción en la cotización es < 3 años, se le reconocen todas sus 
cotizaciones anteriores. 

b) Si la interrupción es > 3 años pero < 6 años, se le reconocen todas sus 
cotizaciones anteriores en el momento en que cubra un mlnimo de 26 semanas 
de nuevas cotizaciones. 

c) Si la interrupción es > 6 años, se le reconocen todas sus cotizaciones 
anteriores en el momento de reunir 52 semanas (1 año) de nuevo 
aseguramiento. 

d) Los pensionados por invalidez que reingresen al régimen obligatorio, cotizarán 
en lodos los seguros, con obvia excepción del seguro de Invalidez y Vida. 
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Ramo: Sujetos: Prestaciones: $Pensión: Requisitos: 

Pensión temporal. 
Haber 

35% del promedio cotizado 250 
de salarios de las semanas o si 

Pensión definitiva. últimas 500 la invalidez 

Invalidez. Asegurado. Asignaciones 
semanas es de 75% o 

cotizadas, pensión más, sólo se 
Familiares. garantizada sin requiere 

Ayuda asistencia/ exceder 100% del acreditar 150 
y asistencia salario promedio. semanas de 

médica. cotización. 

Viuda (o). 90% sobre PI/ Que a/ 
Pensión calculada fallecer el 

Hijos. sobre fa Pensión 20% sobre PI/ asegurado 
menores de que hubiera tenga 

Vida. 16 años. correspondido por 30% doble orfandad reconocidas 
Invalidez al 150semanas 

Padres asegurado. 20% Sobre de cotización 
dependientes Pensión de o fuera 
(a falta do viuda Ayuda asistencial. Invalidez. pensionado 

o hifos). por invalidez. 

Para cubrir el seguro de lyV, las tasas de las aportaciones establecidas a 
cargo de patrones y trabajadores son de 1.750% y 0.625%, respectivamente. El limite 
máximo de cotización era hasta el 30 de junio de 1997 de 1 O SMGDF, a partir de la 
entrada en vigor de la LSS del 1° de julio de 1997, el limite se incrementó a 25 veces 
el SMGDF, sin embargo, se consideró en el Articulo Vigésimo Quinto Transitorio 
1997, que a partir de la entrada en vigor, el limite seria de 15 veces el SMGDF y se 
aumentarla en 1 SMGDF, hasta llegar a 25, el dia 1º de julio de 2007. 

Limite Superior de Cotización: Invalidez v Vida. 
Periodo Limite Superior 

Hasta el 30 de junio de 1997 10 
01/Ju/11997 15 
011Ju/11998 16 
011Jufl1999 17 
011Jull2000 18 
011Jul/2001 19 
011Jul/2002 20 
01/Jul/2003 21 
011Jul/2004 22 
011Jul/2005 23 
01/Jul/2006 24 
01/Ju/12007 25 
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4.4 RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ. 

A partir del 1° de julio de 1997, la LSS implementó varios conceptos que 
requieren de un estudio previo al que realizaremos al seguro en comento. Dichos 
conceptos son los establecidos en el Art. 159 de la LSS: Cuenta individual, Renta 
vitalicia, Pensión, Seguro de sobrevivencia, Monto constitutivo y Suma asegurada. 

Cuanta individual, es 
la que abren para cada 
asegurado las 
AFORES, en donde 
deben depositarse las 
cuotas obrero 
patronales y estatales 
por concepto del seguro 
de retiro, cesantla en 
edad avanzada y vejez; 
de vivienda y de 
aportaciones 
voluntarias. 

Retiros programados, 
es la opción de 
fragmentar los recursos 
de la cuenta individual. 

Pensión se puede 
optar por: una renta 
vitalicia o efectuar 
retiros programados. 

Renta vitalicia, 
contrato por el cual la 
aseguradora recibe los 
recursos acumulados 
en la cuenta individual y 
se obliga a pagar 
periódicamente una 
pensión durante la vida 
del pensionado. 

Individualizar, es el 
proceso para identificar 
los abonos a las 
subcuentas 
correspondientes a 
cada trabajador. 

Seguro de 
sobrevivencla es el 
contrato para los 
pensionados por RT, 
ICV, con cargo a los 
recursos de la suma 
asegurada adicionada a 

los recursos de la 
cuenta individual a 
favor de sus 
beneficiarios para 
otorgarles las 
prestaciones que 
tendrán después de la 
muerte del pensionado. 

Monto constitutivo es 
el importe $ para 
contratar los seguros de 
renta vitalicia y de 
sobrevivencia con la 
institución de seguros. 

Suma asegurada es el 
resultado $ de restar al 
Monto constitutivo el 
saldo de la cuenta 
individual del 
trabajador. 

Contenido en el Capitulo VI, Art. 152 a 200, este seguro se encuentra 
plasmado en 50 Artículos y siete secciones: Generalidades, Cesantla en Edad 
Avanzada, Vejez, Ayuda para gastos de matrimonio, Régimen financiero, Pensión 
garantizada, Cuenta individual y SIEFOREs3. 

3 En sus siglas SIEFORES, Sociedades do Inversión Especlai/zadas do Fondos para el Retiro, son 
instituciones de nuestro sistema financiero inspiradas en empresas que existen en México desde 
principios de los anos cincuenta. Las instituciones que sirvieron de referencia para la creación de las 
AFORES son las operadoras de las Sociedades de Inversión, que se presentan en tres modalidades: 
bursátiles (Casas de Bolsa), bancarias y las independientes. El referente para las SIEFORES fueron 
las Sociedades de Inversión. 

185 



Atendiendo un poco la historia del seguro social, podemos señalar que los 
ramos de cesantla en edad avanzada y vejez, fueron incorporados al régimen 
obligatorio desde la expedición de la Ley de 1943, con la finalidad de proteger a los 
trabajadores que a causa de una despido después de los 60 años o al cumplir 65, 
respectivamente; tuvieran limitadas posibilidades de acceder a un trabajo remunerado 
por la normal disminución de sus facultades por el transcurso del tiempo y su 
contribución al aparato productivo nacional. 

En lo que respecta al ramo de Retiro, este seguro fue instituido en 1992 y a 
partir de esa fecha, la normatividad con respecto a él ha sido abundante y porque no 
decirlo, confusa y agobiante. Como comentamos en el párrafo anterior, desde 1943 
se presumla la existencia de Cesantla en edad avanzada, cuando el asegurado 
quedaba privado de trabajo remunerado después de los 60 años de edad y tenla 
reconocidas un mlnimo de 1,250 cotizaciones semanales (24 años). 

Las Sociedades de inversión, tienen su origen en Europa a principios del siglo XIX. Robert 
Flemming, empresario estadounidense, al viajar por Europa adquirió por encargo de sus amigos 
acciones Industriales, pero consideró que era riesgoso comprar de una sola empresa, asl que compró 
de varias empresas, las guardó y a sus amigos les entregó un certificado de propiedad proporcional 
sobre todos las acciones adquiridas, de manera que todos eran duenos de las acciones de todas las 
empresas y juntos participaban en el riesgo de cada una de ellas. 

Esto os ot principio básico do las Sociodados do Inversión, la Dlvorslflcaclón dol Riesgo. 

En México, el decreto sobre las Sociedades de Inversión se expidió en 1950 y no es sino hasta 
1956 cuando aparece la primera Sociedad de Inversión, posteriormente, en 1975 se reforma la Ley 
para permitir que las Sociedades de Inversión pudieran adquirir sus propias acciones y realmente 
crecer. En 1979 sólo existlan 4 sociedades en nuestro pals: FIRME (Fondo de Inversiones Rentables 
Mexicanas, S.A.) del grupo Somex, Santander Mexicano, hoy BBV A Bancomer, S.A.; FIMSA (Fondo 
Industrial Mexicano, S.A.) del Banco del Atlántico; MULTIFONDO (Muitifondo de Desarrollo de Capital, 
S.A.) de Grupo Comermex hoy lnveriat; y FONDO BANAMEX, S.A., de Banamex, hoy Citigroup. Estas 
4 sociedades eran de renta variable, invertlan básicamente en acciones industriales, comerciales y de 
servicios. 

Aciualmente existen 3 ciases de Sociedades de Inversión: 

o Soclodades de Inversión Comunes. 
Realizan operaciones con valores de renta variable y deuda. 

o Sociedades do Inversión on tnstrumontos do Douda. 
Operan exclusivamente instrumentos de deuda 

o Sociedados do lnvorslón do Capitales. 
Operan con valores y documentos de deuda emitidos por empresas. 

Do esta forma el dinero de los trabajadores se invertirá en diferentes inslrumenlos, 
principalmente de Deuda: CETES, y el riesgo de las operaciones estará diversificado. Valdria recordar 
que al afiliarnos a una Afore no estamos invirtiendo directamente en esta empresa sino en la Siefore 
que ellos administren. Finalmente hay que mencionar que México no es el único pals que esta 
1mplemen1ando este tipo de plan, también Espana lo esta intentando y Filipinas. El modelo que 
originalmente se lomó fue el de Chile, pero no consideraron que en Chile los salarios son en UF's, el 
equivalente a nuestras UDl's y el efeclo por causas de la inllación es muy distinto. Aún más, no 
evaluaron los efectos económicos y sociales de individualizar un seguro colectivo y terminar con la 
solidaridad como principio histórico del seguro social en México. 
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A partir del 21 de diciembre de 2001, de conformidad con la reforma al 
Art. 154, la LSS precisa la existencia de Cesantía en Edad Avanzada a partir de 
los 60 años de edad. Con respecto al seguro de Vejez, no habiendo mayor 
modificación, se mantiene la norma que prevé el derecho al goce de las prestaciones 
del seguro de vejez cuando el asegurado haya cumplido 65 años y tenga reconocidas 
un minimo de 1.250 cotizaciones semanales (24 años). 

Abundando un poco más acerca de las modificaciones recientes a la LSS, 
encontramos la adición de un nuevo Articulo, el 172 A que establece los lineamientos 
para la contratación de una renta vitalicia para cubrir la pensión por viudez y 
orfandad, en el caso de muerte del pensionado por Cesantla en Edad Avanzada o 
Vejez, en los mismos términos e importes establecidos para invalidez y Vida. 

Los otros artlculos reformados el 20 de diciembre de 2001, fueron el 171, 173, 
180 y 183, presentando todos ellos sólo adecuaciones y precisiones de mlnima 
importancia, por lo que siguen vigentes las prestaciones, tasas de las aportaciones, 
limites de cotización y normas establecidas para éste seguro, en la LSS del 1° de julio 
de 2007. 

En lo que respecta al monto de las pensiones. es de reconocer el hecho de 
que mediante el Artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto que Reforma 
Diversas Disposiciones de la LSS, se contempló el incremento del monto de las 
pensiones por Cesantla en Edad Avanzada y Vejez, otorgadas hasta el 20 de 
diciembre de 2001. Más aún, también se prevé su actualización anual en el mes de 
febrero de cada año mediante la aplicación del INPC del año anterior. 

INCREMENTO DE LAS PENSIONES DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ. 
Las pensiones de Cesantla en Edad Avanzada y Vejez otorgadas hasta 
el 20 de diciembre de 2001, se aumentarán a partir del 1° de abril de 
2002: 

Décimo Pensiones menores a 1 SMGDF Se incrementa ta pensión hasta 

Cuarto ($42.15) igualar 1 SMGDF ($42.15 diarios) 

Transitorio, Pensionados de 60 años o más, Se incrementa la pensión que 
2001 con pensión igual o mayor a 1 reciban al 31/Mar/2002 en un 

SMGDF 10% 

Viudas con pensión igual o 
Se incrementa la pensión que 
reciban al 31/Mar/02 en un menor a 1.5 SMGDF 11.11% 

Mencionadas las m1rnmas reformas a este seguro, continuemos nuestro 
estudio señalando las dos alternativas con que cuentan los asegurados que cumplan 
con los requisitos para el goce de las prestaciones del seguro de Retiro, Cesantla en 
Edad Avanzada y Vejez, para el disfrute de su pensión: 
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1. Contratar con una institución de seguros una renta vitalicia. 

2. Mantener el saldo de la cuenta individua\ en una AFORE y efectuar retiros 
programados. 

También existe la posibilidad de acceder a pensiones anticipadas antes de 
cumplir las edades establecidas, siempre y cuando la pensión calculada sea superior 
al 30% de la pensión garantizada descontada previamente la prima del Seguro de 
sobrevivencia para sus beneficiarios. La pensión garantizada a que nos referirnos es 
la que el Estado prevé para los asegurados que cumplan con los requisitos para 
obtener los beneficios del ramo de Cesantla o Vejez, el importe de dicha pensión es 
el equivalente a 1 SMGDF, cantidad actualizab\e mediante Indices en el mes 'de 
febrero. Asimismo, los beneficiarios de los ramos de Cesantla y Vejez, además de su 
pensión disfrutarán de asistencia médica, asignaciones familiares y ayuda asistencial. 

RETIRO. 

a) Derechos de los trabajadores: 

o Contar con cuenta individua\ y elegir AFORE, pudiendo traspasar fondos una vez 
al año, recibir el informe bimestral de las aportaciones patronales y el estado de 
cuenta individua\ y realizar aportaciones voluntarias, pudiendo hacer retiros una 
vez cada 6 meses. 

b) Derechos del trabajador que deje de estar sujeto a una relación laboral: 

o En caso de desempleo, retirar de la subcuenta de retiro, cesantla en edad 
avanzada y vejez la cantidad que resulte menor entre 75 dlas de su salario base 
de cotización de las últimas 250 semanas y el 10% del saldo de su subcuenta. 
Siempre y cuando lo retire a partir del 46° dla natural posterior a la fecha de su 
desempleo y compruebe no haber efectuado ningún retiro durante los 5 años 
anteriores al dla 46 después de su despido. 

La última prestación por revisar de este seguro, es la Ayuda para gastos de 
matrimonio, beneficio que se instituyó en 1949 y que realmente se otorgó a partir de 
1952. Hoy se beneficia al asegurado a retirar corno ayuda para gastos de matrimonio 
una cantidad equivalente a 30 dlas de SMGDF, siempre que acredite un rnlnimo de 
150 semanas cotizadas, es decir, aproximadamente 3 años de cotizaciones, 
conservando sus derechos durante 90 dlas hábiles contados a partir de la fecha de 
su baja. 

Con respecto a los limites superiores de cotización de este seguro, podernos 
mencionar que mientras los ramos de Cesantla en Edad Avanzada y Vejez, están 
sometidos a incrementos anuales; el ramo de Retiro desde 1992, establece su limite 
máximo en 25 veces el SMGDF. 

Además, hay que recordar que el ramo de Retiro, es el único que se cotiza 
en el caso de Incapacidades. 
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LIMITE SUPERIOR DE COTIZACIÓN: RETIRO, 
CESANT/A EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ. 

Periodo RETIRO. Cesantia y Vejez. 

Hasta el 30 de 25 10 iunio de 1997 
01/Ju/11997 25 15 
01/Ju/11998 25 16 
01/Jul/1999 25 17 
01/Jul/2000 25 18 
01/Jul/2001 25 19 
01/Ju/12002 ··. 25 20 
01/Ju/12003 25· 21 
01/Jul/2004 25 22 
01/Jul/2005 25 23 
01/Jul/2006 25 24 
01/Ju/12007 25 25 

Recordando que con la Ref.ormas a la LSS, del 20 de diciembre de 2001, 
no se presentaron modificaciones a los limites de cotización y las tasas de las 
aportaciones obrero patronales de ningún seguro, permanecen vigentes las tasas 
previstas desde el 1° de julio de 1997 para el pago de las cuotas obrero patronales 
del seguro de Retiro, Cesantla en Edad Avanzada y Vejez, que son las siguientes: 

TASAS DE LAS.APORTACIONES: RCV. 
Cuota: Retiro. cv. 
Patrón 2.00% 3.150% 

---------------
Trabajador 0.00% 1.125% 

C.O.P. 2.00% 4.275% 

Como hemos comentado, anteriormente el Seguro Social clasificaba en un 
seguro el ramo de Retiro y en otro seguro la Invalidez, Vejez, Cesantla en Edad 
Avanzada y Muerte (hoy Vida), al separar el seguro de IVCM, se tuvieron que 
establecer tasas para las dos divisiones: Invalidez y Vida por un lado y Cesantla y 
Vejez en el otro extremo. Al analizar el efecto en las tasas por la nueva agrupación de 
los ramos, encontramos que hubo una disminución en las tasas de las aportaciones 
obrero palronales de 1.425%, es decir, un decremento aproximado del 17.7% sobre la 
tasa con la que cotizaban tanto obreros como patrones, hasta el dla anterior a la 
enlrada en vigor de la LSS del 1° de julio de 1997. 
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Definitivamente esta disminución ofreció un pequeño beneficio a patrones y 
trabajadores, pero al ampliar los límites de colización, se afectó principalmente a los 
trabajadores de Ingresos medios, pues para los que perciblan más de 10 SMGDF la 
ampliación del limite superior de cotización definitivamente les aumentó la cuota al 
Seguro Social por estos ramos. 

Análisis de /as Tasas de /as Aportaciones del Ramo de Retiro, 
Cesantla en Edad Avanzada v Ve/ez- Invalidez v Vida. 

Retiro 
Invalidez, Vejez, Cesantla en 

Edad Avanzada y Muerte 

Fecha Patrón Palrón Obrero C.O.P. 
1991 0.000 4.900 ___J.750 - 6.650 
1992 2.000 5.040 1.800 6.840 

Hasta 20/Ju/11993 2.000 5.180 1.850 7.030 
Hasta 31/Dic/1993 2.000 5.180 1.850 7.030 

1994 2.000 5.670 2.025 7.695 
1995 2.000 5.810 2.075 7.885 
1996 2.000 5.950 2.125 8.075 

Hasta 30/Jun/1997 2.000 5.950 2.125 8.075 

A partir 1°/Ju/11997 con el nuevo agrupamiento de ramos: 

Retiro 2.000 
Cesant/a~~ 3.150 1.125 4.275 
Invalidez yj[iQ?__ 1.750 0.625 2.375 
Suma CV+/V 4.900 1.750 6.650 
Disminución 0.000 1.050 0.375 1.425 

Por último, es importante resaltar que uno de los cambios más importantes 
derivados de la LSS vigente desde el 1° de julio de 1997, consiste en que las 
pensiones de los trabajadores ya no son pagadas por el IMSS, sino por instituciones 
de seguros privadas autorizadas por la CNSF4 para operar el ramo de pensiones 
derivadas de las leyes de seguridad social. Es decir en el momento en que el IMSS 
autoriza una pensión al trabajador, le entrega un "Documento de Elegibilidad" con 
él que puede contratar los Seguros de Renta vitalicia y de Sobrevivencia con una de 
las 14 aseguradoras autorizadas para tal efecto. 

Para decidir, el trabajador debe evaluar la solidez económica y financiera de la 
a segur adora, además de los beneficios adicionales que ésta le ofrece. A continuación 
se presenta un cuadro con los beneficios adicionales que ofrecen las compañlas de 
seguros a los asegurados que se ubiquen en algún supuesto para pensionarse 
(Riesgos de Trabajo, Invalidez, Retiro, Cesantla en Edad Avanzada o Vejez). 

' CNSF. Comisión Nacional do Soguros y Fianzas. 
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Beneficios Adiciona/es otorgados por las Instituciones Aseguradoras 
autorizadas"º' la CONSF.5 

1. ALLIANZ RENTAS VITALICIAS 2. PORVENIR·GNP . Seguro por accidentes personales . . Seguro de vida con suma asegurada . Seguro de Vida a edad alcanzada 65 . constante. 

. Seguro de vida individua/, temporal a 
. Pensión mayor familiar o individua/ . 

10 años. . Seguro de muerte accidental . . Seguro ordinario de vida . 
Renta extra de la pensión una vez al 

. Seguro de muerte accidental y . 
reembolso de gastos médicos. arlo. . Reva/uación mensual de la pensión . . Seguro de vida indexado a la inflación. 

con el incremento de la UD/. . Seguro de vida temporal 20 indexado a . Seguro ordinan·o de vida indexado a la inflación. 
Ud is. . Ayuda educacional modalidades 16 y ' Seguro de gastos funerarios. 
25 años. . Ayuda educacional superior . . Porcentaje Extra de la Pensión 

Ayuda educacional básico . otorgado mensualmente. 
. 

3. ASEGURADORA HIDALGO 4. AIG MEX/CO . Dividendo financiero . . Apoyo educacional . . Potenciación vitalicia (anual o mes) . . Aguinaldo adicional . . Potenciación Temporal filial 25 (mes) . . Incremento a la Pensión . . Potenciación Temporal filial 16 (mes) . . Seguro ordinario de vida para . Seguros temporales, ordinario de vida, pensionados . 
dotales puros o mixtos y de . Incremento a la pensión más aguinaldo 
enfermedades terminales. adicional. 

5. PENSIONES BBV-PROBURSA 6. SEGUROS INBURSA . Seguro de vida . . Muerte accidental . . Gratificación uno . . Revalorización mensual de pensión. . Incremento mensual . . Aguinaldo adicional . . Seguro de vida . . Ayuda educacional . . Paquete 1 . . Seguro dotal . . Gratificación y seguro de vida . . Beneficio económico pagadero una vez 
al año de manera mensual. . lnbursa infantil . . Combinación de opciones . . lnbursa seguridad . 

'En base en IDC, Información Dinámica do Consulta, Sección Seguridad Social, De Trascendencia, 
No. 109, México, D.F .. 15 de julio de 2000. 
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Beneficios Adiciona/es otorgados por las Instituciones Aseguradoras 
autorizadas 1Jor la CONSF. 

7. PENSIONES BANORTE-GENERAL B. PRINCIPAL PENSIONES . Aguinaldo adicional. . Desarrollo principal . . Respaldo educativo . . Principal adicional . . Cobertura de seguro de vida temporal . Seguros complementarios . 
hasta 75 at1os indexada. . Ú/limos aastos. 

9. PENSIONES BANAMEX 10. PENSIONES BITAL . Reconocimiento mensual de la . Seguro de vida . 
pensión. . Seguro da accidentes . . Beneficio adicional pago anual por 
inflación. . Familia Bita# . . Pago adicional a la pensión básica . Seguro temporal 5, 1 O o 20 Bita/ real. 
mensual. . Seguro temporal 5, 10 o 20 Bital . Ayuda educacional, oportuna. nominal . . Seguro ordinario de vida temporal de . Seguro de vida Bita# real . 
5, 1 O o 15 at1os con suma asegurada . Seguro de vida Bita# nominal . en moneda nacional o en Udis. . Gastos funerarios en Udis. . Pensión Bital. . Beca escolar creciente Banamex. . Seguro de vida Bita# escalonado. 

11. PENSIONES BANCOMER 12. SEGUROS SERFIN LINCOLN . Seguro de vida en Udis y cobertura de . Incremento a la pensión . 
muerte accidenta/. . Seguro de muerte accidental . . Seguro de vida fijo y cobertura de . Actualización mensual de ta pensión 
muerte accidental. básica. . Apoyo adicional Bancomer . . Beneficio integral Serfin Lincoln . . Pensión adicional. Temporal 20 fijo y . Seguro ordinario de vida prima única . 
cobertura de muerte accidental para . Ayuda educacional . pensionados. 

13. PENSIONES COMERCIAL AMERICA 14. GENESIS . Seguro de vida . . Seguro de vida temporal 20, 10 y 5 . . Pensión adicional mensual . . Seguro ordinario de vida . . Pensión adiciona/ mensual heredable . . Seguro de accidentes . . Ayuda familiar . . Dote Génesis y Valor mensual . Ayuda escolar . Génesis. 

Ayuda escolar y familiar heredable . 
. Seguro mancomunado ordinario de . 

vida . Aguinaldo adicional y aguinaldo Seguro mancomunado temporal a 20, adicional heredable. 
. 

1 O o 5 at1os. Seguro dotal. 
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4.5 GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES. 

Contenido en el Capitulo VII de la Ley del Seguro Social, articulas 201 a 217, 
abarca 19 preceptos y 4 secciones: Guarderfas, Prestaciones Sociales, Régimen 
financiero y Prestaciones de solidaridad social. 

Con respecto al ramo de Prestaciones Sociales, hasta el 30 de junio de 1997, 
la LSS lo contemplaba dentro del Capitulo Único del Titulo Cuarto, y no es sino hasta 
la entrada en vigor del ordenamiento actual, que este ramo se reagrupa con los otros 
ramos del Régimen Obligatorio. 

A partir del 21 de diciembre de 2001, de conformidad con el Decreto por el 
que se reformaron diversas disposiciones de la LSS, se adicionaron a este 
capitulo, dos nuevos articulas, el 210 A, Prestaciones sociales y el 216 A, 
Prestaciones de solidaridad social; y se reformaron el 201, 205, 207, de Guardarlas y 
el 209 de Prestaciones Sociales. 

Encontramos como factor común de estas modificaciones, el objetivo de 
brindar mayores prestaciones a la población marginada, a tal grado, que incluso se 
prevé la obligación del Instituto de atender a la población no derechohabiente en 
situaciones de emergencia, siniestros, desastres naturales, en campañas de 
vacunación y atención de la salud y en apoyo a programas de combate a la 
marginación y la pobreza. Además, a partir del 21 de diciembre de 2001, el Instituto 
puede ofrecer sus instalaciones deportivas, sociales, culturales, recreativas y 
vacacionales a la población en general, mediante una cuota para la recuperación de 
los costos correspondientes. 

Las prestaciones sociales abarcan: 

o Prestaciones sociales institucionales. Cuyo objetivo es fomentar la salud, 
prevenir enfermedades y accidentes, y contribuir a elevar en forma general los 
niveles de vida de la población. En la reforma referida, sobresale el énfasis 
conferido a los programas y cursos de adiestramiento técnico y de capacitación 
para el trabajo, a los que se les otorgó validez oficial. 

o Prestaciones de solidaridad social. Comprenden acciones de salud 
comunilaria, asistencia médica, farmacéutica e incluso hospitalaria a favor de 
núcleos de la población marginados. 

En lo conducente al ramo de Guarderías, es importante señalar que éste ramo 
nace a partir de la entrada en vigor de la Ley del 1° de abril de 1973, bajo la 
presidencia del Lic. Luis Echeverrla Alvarez, quién planteó en la exposición de 
motivos, la importancia que la mujer empezaba a ganarse en la vida productiva del 
pals y la necesidad de cubrir las obligaciones maternas de las trabajadoras, mientras 
éstas se encuentran en el centro laboral. 
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Anteriormente el Articulo 110 de la LFT del 1 B de agosto de 1931, establecla la 
obligación de los patrones de proporcionar el servicio de guarderla a sus 
trabajadoras, pero esta disposición alcanzó un cumplimiento mlnimo dadas las 
condiciones de desarrollo de las empresas en general, por lo que en el año de 1961 
se expidió el Reglamento del Art. 110 de la LFT donde se establece que aquellas 
empresas que tuvieran a su servicio a más de 50 mujeres, estaban obligadas a 
proporcionar el servicio de guardarla infantil. 

Posteriormente, en 1962 se reformó la Ley laboral, para establecer que serla el 
IMSS el organismo encargado de prestar el servicio de guarderlas. Con la entrada en 
vigor de la Ley Federal del Trabajo vigente, el dia 1° de mayo de 1970, según se 
estableció en el Art. 171, el IMSS era el organismo encargado de proporcionar el 
servicio de guardarla infantil. Sin embargo no es sino hasta el año de 1973, cuando 
dicho encargo es implementado como ramo del Seguro Social cuyo financiamiento 
compete Integro al patrón. 

De esta forma, el IMSS contó con un plazo de 4 años contados a partir del 1° 
de abril de 1973, para organizar y establecer los servicios de guardarla en el pals. La 
tasa a cargo del patrón para el ramo, se fijó en 1 % del salario base de cotización con 
un máximo de 10 SMGDF, cuota que fue exigible a partir del 6° bimestre de 1973. 

No obstante, con la finalidad de equiparar la cuota con el desarrollo gradual del 
servicio, el Articulo Decimocuarto Transitorio 1973, estableció que las cuotas a 
enterar durante los tres primeros años serian las siguientes: 

1974 0.30 % 
1975 0.60 % 
1976 1.00% 

Como comentamos en el párrafo anterior, el ramo de Guarderías se inició con 
una cotización máxima de 10 SMGDF, misma que conservó hasta el 20 de julio de 
1993, pues a partir de ésta fecha y hasta el 31 de diciembre de 1993, el limite se 
incrementó substancialmente a 18 veces, finalmente desde el 1° de enero de 1994 y 
vigente hasta la fecha, el ramo establece como tasa el 1% del salario base de 
cotización y como limite máximo de cotización, el equivalente a 25 veces el 
SMGDF. 

En lo referente a las prestaciones, desde su aparición en 1973, el seguro de 
Guarderlas protege el riesgo de no poder proporcionar cuidados a los hijos, durante 
la jornada de trabajo. Podlan acceder al beneficio de éste ramo, las trabajadoras y los 
trabajadores viudos o divorciados que conservarán la custodia de sus hijos, 
afortunadamente a partir del 21 de diciembre de 2001 se modifican los Artículos 
201 y 205, para adicionar a las personas que judicialmente tengan confiada la 
custodia de sus hijos o que ejerzan la patria potestad y la custodia de un 
menor, como sujetos protegidos por el seguro de Guarderías. 
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Con la finalidad de precisar un poco más las reformas y adiciones al Seguro de 
Guardarlas y Prestaciones Sociales contempladas en el Decreto del 20 de diciembre 
de 2001, analizaremos puntualmente cada uno de los articules modificados. 

Reformas a las prestaciones del Seguro de GUARDERfAS Y PRESTACIONES 
SOCIALES, vigentes a partir del 21 de diciembre de 2001. 

Se instituye que el ramo de Guarderlas cubre el riesgo de no 
poder proporcionar cuidados durante la jamada de trabajo a sus 

Art. 201 hijos en la primera infancia, además de la mujer trabajadora, el 

(reforma), 
trabajador viuda o divoroiado, aquél al que judicialmente se 
hubiera confiado la custodia de sus hlj'os o que ejerzan la patria 
potestad y la custodia de un menor, es decir que los niños bajo 

Riesgo cubierto la custodia o patria potestad de un trabajador varón puedan 

por Guarderías. disfrutar del servicio de guarderfas. El servicia de guardarla se 
proporcionará en el tumo matutino y vespertino, pudiendo tener 
acceso a alguna de estos tumos, el hlj'o del trabajador cuya 
jamada de labores sea nocturna. 

Art. 209 
(reforma), Se amplia a lodos los derechohabientes el derecho a recibir 

servicios y programas de prestaciones sociales, antes era sólo a 
Prestaciones pensionados y jubilados. 

Sociales. 

Art. 210 Se ampl/an los programas y prestaciones sociales en búsqueda (reforma), de mejorar e/ nivel de vida de la población derechohabiente y se 

Prestaciones instituye la difusión de cursos de adiestramiento técnico y 

Sociales. capacitación para el trabajo. 

Art. 210 A Se establece la posibilidad de ofrecer las instalaciones (adición), deportivas, sociales, cultura/es, recreativas y vacacionales del 

Prestaciones Instituto a la población en general, debiendo existir en todos los 

Sociales. casos cuotas de recuperación por los costos incurridos. 

Art. 216 A Se erigen las bases para que el Instituto atienda a la población 

(adición), no derechohabiente en situaciones de emergencia, campañas 
de vacunación, promoción a la salud y en apoyo a programas de 

Población en combate a la marginación y la pobreza, a requerimiento del 

general. Ejecutivo Federal que proveerá los recursos necesarios para 
tales actividades. 
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4.6 REQUISITOS PARA EL DISFRUTE DE LAS PRESTACIONES Y 
CONSERVACIÓN DE DERECHOS. 

Concluido el estudio de los seguros del Régimen Obligatorio, a continuación se 
presenta un compendio con los requisitos que deben cumplirse para el disfrute de las 
prestaciones y la conservación de derechos en cada uno de los seguros. 

Antes de iniciar, es necesario mencionar que las semanas reconocidas para el 
otorgamiento de las prestaciones, de conformidad con lo establecido en el Articulo 
20 de la LSS, se obtienen dividiendo entre 7 los dlas de cotización acumulados y si 
existe un sobrante de dlas mayor a tres, éste se considerará corno otra semana 
completa, en contrario si el excedente fuera de tres dlas o menos, no será tornado en 
consideración para el cómputo de las semanas cotizadas. 

Determinemos por ejemplo, las semanas que reconocerla el Instituto para 
acceder a las prestaciones de los seguros con los datos de los siguientes 
trabajadores: Trabajador A, con 364 dlas cotizados acumulados; Trabajador B, 365 
dlas; Trabajador C, 1,249 dlas; Trabajador D, 199 dlas; Trabajador E, 200 dlas y el 
Trabajador F, con 250 dlas cotizados en forma acumulada. 

Determinación de semanas reconocidas para el otorgamiento de las 
prestaciones. 

Días Factor de Semanas Semanas Olas Semanas Trabajador cotizados división cotizadas completas excedentes reconocidas Acumulados 
A 364 7 52.0000 52 o 52 
B 365 7 52.1429 52 1 52 
e 1,249 7 178.4286 178 3 178 
D 199 7 28.4286 28 3 28 
E 200 7 28.5714 28 4 29 
F 250 7 35.7143 35 5 36 

En el ejercicio, donde se aprecia con mayor claridad la disposición que permite 
considerar el excedente de dlas cotizados mayor a 3 corno una semana completa, es 
en los casos de los trabajadores E y F, pues ambos cotizaron más de 3 dlas 
excedentes de semanas completas y por tanto de acuerdo con el Art. 20 de la LSS, el 
Instituto les reconoce la cotización de una semana completa por los dlas excedentes, 
4 y 5 dlas, respectivamente .. 

En la situación del trabajador D, podemos decir que al registrar un sobrante de 
dlas igual a tres, no tiene derecho a que se le reconozcan corno una semana 
completa, por lo que pierde esos tres dlas cotizados y se le acreditan únicamente las 
28 semanas que resultan de la división de los dlas acumulados entre el factor de 7 
dlas por semana. 
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RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL. 

Ramo del Seguro: 

RIESGOS DE 
TRABAJO. 

ENFERMEDADES 
Y MATERNIDAD. 

INVALIDEZ 

y 

VIDA. 

Requisitos para el disfrute de 
las Prestaciones: Conservación de Derechos: 

No requiere periodo de espera para el disfrute del seguro, mas 
aún con la reforma al Art. 62, a partir del 21 de diciembre de 
2001, el asegurado que sufrió un riesgo de trabajo, fue dado de 
alta y sufre una recalda con motivo del mismo riesgo 
profesional, conserva su derecho a la Pensión del 100% de 
su salario, aún cuando no esté vigente su condición de 
asegurado. 

o Prestaciones en especie no 
requieren periodo de espera. 

o Prestaciones en dinero 
requieren tener al menos 4 
cotizaciones semanales y 6 
los trabajadores eventuales. 

o Acreditar el pago de 250 
semanas cotizadas (aprox. 5 
años). 

o Si el dictamen de invalidez es 
de 75% o más, sólo se 
requieren 150 semanas 
cotizadas. 

o Cuando no se reúnan las 
semanas cotizadas y la 
invalidez sea permanente se 
pude retirar el saldo de RCV. 

El asegurado que quede 
desempleado y hubiera 
cubierto un mlnimo de B 
cotizaciones semanales 
ininterrumpidas, conserva 
los derechos a las 
prestaciones en especie 
durante las 8 semanas 
posteriores a su baja del 
Régimen Obligatorio. 

Conservan los derechos 
adquiridos de pensiones por 
un periodo igual al 25% del 
tiempo cubierto por sus 
cotizaciones semanales, 
contado a partir de la fecha 
de la baja. 

No obstante, el tiempo de 
o Haber cotizado al menos 150 conservación de derechos 

semanas. no será menor de 12 

o Que el trabajador estuviera al 
fallecer, disfrutando de 
pensión por invalidez. 

o Que la muerte no sea a 
causa de riesgos de trabajo. 

meses. 
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RÉGIMEN OBLIGA TORIO DEL SEGURO SOCIAL. 

Ramo del Seguro: 

CESANTIAEN 
EDAD 

AVANZADA. 

VEJEZ. 

Requisitos para e/ disfrute de 
/as Prestaciones: 

a A partir de /os 60 años de 
edad, tener cotizadas al 
menos 1,250 semanas. 

a Prestaciones en especie de 
Enfermedades y Maternidad, 
con 750 semanas cotizadas. 

a No se tiene derecho a 
pensión por Vejez o Invalidez 
posterionnente. 

a Tener 65 años de edad y 
haber cotizado 1,250 
semanas. 

a Prestaciones en especie de 
Enfermedades y Maternidad, 
con 750 semanas cotizadas. 

a Opción de retirar el saldo de 
la cuenta individua/ en una 
exhibición o seguir cotizando. 

Ayuda para Gtos. a Haber cotizado al menos 
de Matrimonio. 150 semanas RCV. 

GUARDERIAS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES. 

No se requiere periodo de 
espera para el beneficio del 
seguro. 

Conservación de Derechos: 

Conserva derechos si 
contrae matrimonio dentro 
de /os siguientes 90 dlas 
hábiles, a partir de su baja. 

Conservan las prestaciones 
durante /as 4 semanas 
posteriores a su baja del 
Régimen Obligatorio. 
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CAP.5 LA CONTINUACIÓN E INCORPORACIÓN VOLUNTARIA 
AL RÉGIMEN OBLIGATORIO. 

La LSS prevé la posibilidad de que el asegurado que sea dado de baja del 
Régimen Obligatorio, continúo voluntariamente en él, siempre y cuando acredite 
como mínimo 52 cotizaciones semanales en los últimos cinco años y ejerza su 
derecho mediante solicilud por escrito dentro de un plazo de 5 años a partir de la 

. fecha do baja. Recordemos que hasta el 20 de diciembre de 2001, no se limitaba el 
tiempo para acreditar las 52 semanas y se establecla un plazo de 12 meses para 
ejercitar el derecho, sin embargo a partir de la fecha referida, con las modificaciones 
recientes a la LSS, se benefició a los trabajadores que pretendan continuar 
voluntariamente en el régimen obligatorio con .un plazo de 5 años, aunque por otro 
lado se limitó el acceso al mismo, vla la imposición de un término de 5 años para 
acreditar la cotización de cuando menos 52 semanas. Adicionalmente, en la reforma 
también se establece la obligación de cubrir las cuotas obrero patronales de los 
Gastos Médicos de Pensionados y se reduce de 6 a sólo 2 meses, el plazo en el que 
se causará baja por falla de pago de las cuotas. 

El asegurado que opta por continuar voluntariamente en el Régimen 
Obligatorio del seguro social, caliza con el último salario o superior al que tenla en el 
momento de la baja y debe cubrir por mensualidad adelantada, el pago de las cuotas 
obrero patronales establecidas para los seguros de Retiro, Cesantla en Edad 
Avanzada y Vejez, Invalidez y Vida, y los Gastos Médicos de Pensionados del 
Seguro de Enfermedades y Maternidad. 

CUOTAS DE LA CONTINUACIÓN VOLUNTARIA AL REGIMEN 
OBLIGATORIO. 

Seguros Sujeto 
Del 1°/Jul/1997 al A partir del 

20/Dic/2001 21/Dic/2001 

Retiro Patrón 2.000 2.000 

Patrón 3.150 3.150 

Cesantla y Vejez Obrero 1.125 1.125 

C.O.P. 4.275 4.275 

Patrón 1.750 1.750 

Invalidez y Vida Obrero 0.625 0.625 

C.O.P. 2.375 2.375 

Gastos Médicos Patrón 0.000 1.050 

de Pensionados Obrero 0.000 0.375 
deEyM C.O.P. 0.000 1.425 

Cuotas totales a pagar por 
8.650 10.075 

la continuación voluntaria 
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De esta forma, el asegurado que ejerza su derecho de Continuación Voluntaria 
en el Régimen Obligatorio del Seguro Social, debe cubrir cuotas por mensualidad 
adelantada, del 10.075% sobre el último salario base con el que cotizó al seguro 
social. 

Es decir, un trabajador que pagaba únicamente el 2.375% como cuota obrera, 
al ser dado de baja del Régimen Obligatorio podia continuar voluntariamente en él, si 
enteraba el 8.65%, pero a partir del 21 do diciembre de 2001, deberá pagar el 
10.075% del último salario que cotizó para continuar voluntariamente en el 
Régimen Obligatorio del seguro social. 

La cuota que pagaba cuando se encontraba sujeto al Régimen Obligatorio, se 
incrementarla en un 424.21 %, porcentaje que realmente limita la posibilidad de 
cualquier trabajador para acceder a continuar voluntariamente en el segura social. 

La continuación voluntaria se termina: cuando el asegurado declara 
expresamente (firma autógrafa) su deseo de no continuar en el Régimen Obligatorio, 
cuando el asegurado deja de pagar las Cuotas obrero patronales durante 2 meses 
(antes 6 meses) y cuando el asegurado reingresa al Régimen Obligatorio, como 
sujeto de aseguramiento por parte de un patrón. 

Con respecto a la Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio, la LSS 
contempla en su Capitulo IX del Titulo Segundo, articulas 222 al 233, la posibilidad 
de incorporar nuevos sujetos de aseguramiento con base en convenios celebrados 
entre el IMSS y los sujetos interesados. Tal es el caso de los trabajadores en 
industrias familiares, trabajadores independientes, domésticos, ejidatarios, 
comuneros, colonos, patrones personas flsicas y los trabajadores al servicio del 
Estado que no cuenten con protección de seguridad social. 

En los convenios debe establecerse entre otras cosas: la fecha de inicio de la 
prestación de servicios, los sujetos de aseguramiento, la vigencia del convenio, las 
prestaciones que se aseguran, las cuotas a cargo de los asegurados, la contribución 
a cargo del Gobierno Federal, los procedimientos de inscripción y cobro de cuotas y 
todas las modalidades necesarias para sustentar jurldicamente el convenio, ya sea 
éste, individual o colectivo. 

Los sujetos de aseguramiento por Incorporación Voluntaria, cotizan por 
anualidades adelantadas y pueden gestionar y obtener que un tercero, persona flsica 
o moral, se obligue a pagar parte o el total de las cuotas a su cargo. 

Al igual que en la Continuación Voluntaria, la Incorporación termina por no 
pagar la cuota anual o por declaración expresa firmada por el sujeto o grupo de 
asegurados. 

El esquema de Aseguramiento por Incorporación Voluntaria al Régimen 
Obligatorio del Segura Social, cumple las siguientes caracterlsticas: 

200 



ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO POR 
INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO. 

Sujetos de Seguros Base de Cuotas: Aseguramiento: protegidos: Cotización: 

. Trabajadores en 
industrias faml/iares 

y trabajadores 
independientes. Prestaciones en 

especie de: EyM, 
Invalidez y Vida, . EJ/datarios, Retiro y Vejez. 

comuneros, colonos 1 SMGDF 
y pequeños vigente en el Pago de Cuotas propietarios. momento de la Obrero incorporación o Patronales. 

Prestaciones de: 
renovación 

Riesgos de Trabajo. 
anual. . Patrones personas 

físicas con 
trabajadores Prestaciones en asegurados a su especie de: EyM, 

servicio. Invalidez y Vida, 
Retiro y Vejez. 

Prestaciones en 
especie de: RT, . Trabajadores EyM, Invalidez y 

domésticos. Vida, Retiro, 
Cesantla en Edad A la base se le 
Avanzada y Vejez. aplican las primas 

de financiamiento, 

Salario real restando la % de 
Prestaciones de: 

integrado las prestaciones 
Riesgos de Trabajo. excluidas y se . Trabajadores del (Art. 27). aplican las cuotas 

Estado no de los sujetos de 
contemplados en Prestaciones en aseguramiento 

otras leyes en especie de: EyM, obligatorio. 
materia de Invalidez y Vida, 

seguridad social. Retiro, Cesantla 
Edad Avanzada y 

Vejez 
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CAP.6 EL RÉGIMEN VOLUNTARIO DEL SEGURO SOCIAL. 

A través del Titulo Tercero, la LSS contempla el aseguramiento del grupo 
primario de nuestra sociedad: la familia. Se establece la necesidad de celebrar un 
convenio con el IMSS, mediante el cual se otorguen a los sujetos amparados por el 
seguro de salud para la familia, las Prestaciones en Especie del Seguro de 
Enfermedades y Mílternidad; e11·::co"Va""'esl"""''q"";'~l"p'a1)o"'tltruna c11ota anual que 
desde e!.J~··de'"y'ii" · J i:f)a$t~ll~1·1:TJ.ds~didl~m~~l~~12qp111 1 ~uir ~~u.~al,ente al 
22.40% '~el ID cir, $3:299:00'11tir·ca cto ~ás u.na· clioia de1 65% 
por cada', ad' , ional,, ¡·m¡ic¡rte equivalen! 4,~.36¡! ,, .... ·::. ·::J1¡:¡ /. 

'il''•IJ 'I 1'
111" 11, 11 .1• '1 1 11 ., 1,1111111 

No: ,J'nte1li~k l'~~hlr del 21 il~1 :d ''~~~ d
1e ~óo~, ~~~ i~ 1~ntrada 

en vigor'de . , .of,ma al Art. 21~,1 ,~~ estab1ec¡¡.~1gü,?tas Anua/e~ ~(a.$ifi~?das por 
grupo del~~W{a1'~'1~ p1~rten,~~'?~r.:fo~ aseg11r"~l'~:: 1 ,ll)qnto~.~He~~El a9~~~lr¡~rán en 

fe_bredro d,\31 ,c~d.· .ª1.;~,.~,.~.";.·
1

td~:~,fuerd01 .. o: c. ?• ~ ~1'.1,n. d.i~e N~cl,?~~I d:. e F!j'~ .. \3·,· ~.1.<;>~. 1 ~!, 1~p~sLm11,d. or del 
ano e ca Eln~;;ir\o an e¡1or.. 1 , " ·, ·:, .d.... . ::1,.:,. " .. 1 

1 I'' ' ¡ ¡ ·¡ 'lil 'j 11 

' ' 
1
]•¡

1 
il ¡,: 1:¡:i¡11¡¡11:¡

1
y1¡::( :· ·¡ , i·' 1: ':: 

1 !l~i ,,, : '., . , ' :' 11i 1 ,;,,, ¡.,: !111¡ ,':)'!
1 
i 1: ¡11

1 
.. : 

.. Cori~i ~r~1~.f~~,' ¡:ti~~ 1la :estr~iifi~9ión de. cuotaho¡·'?~~d.,de,1 ¡~i~mbro de 
fam1ha, º~r4~9r~h ,¡ 1or ~stud1os y es,t~.?.l~.t1.cas d~I 1nst1tu!d,1 :lsln ::ifliTibargo la 
disminució~ ~e I~ ~~~!~,c¡µe 1 se pagaba en:,fQ¡[n¡i,g~ner~I ha~ta !'ll:~q ,de.,<Jic11.e~~re de 
2001, es 1.1Haifó([l1Lla apll9ada para que 1~; 1~~' p~~da ~cceder11,los,'s~rv1c1os de 
salud que ofrece e.1 Instituto,~ 'I ¡ 1!:1:: ,' · , ' i' ; .. :. • ,! :i ¡1,, ::· 

.;:: !1il 'i! 1 ¡!,:., ':jii!jl· 1 1:!1 .··· ' ::1, 1 

;'; \ '¡" 1¡'!1 ' 11·,1 111,, ili! ~!i~J:,::· ,' 1" 1!:~1 ·¡,¡~::,, :1: 11 

El Régimen Voluntario también contempla la posibilidad de celebrar convenios 
para contratar seguros adicionales para satisfacer prestaciones pactadas en los 
Contratos Ley o en los contratos colectivos de trabajo que sean superiores a las 
establecidas por la Ley del Seguro Social, las prestaciones económicas a que nos 
referimos son las correspondientes a los seguros de Riesgos de Trabajo, Invalidez, 
Vida, Retiro, Cesantla en Edad Avanzada y Vejez. 
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Los sujetos amparados por el Seguro de Salud para la Familia son las mismas 
personas amparadas por el Seguro de Enfermedades y Maternidad, es decir: 

SEGURO DE SALUD PARA 
LA FAMILIA. 

SUJETOS DE 
ASEGURAMIENTO: 

Asegurado. 

Esposa o concubina. 

Hijos menores de 16 años o 
hasta 25 años, tratándose de 

estudiantes. 

Padres dependientes, cuando 
viven en el hogar del asegurado. 

El Régimen Voluntario ha sido criticado por especialistas que consideran que 
la salud de las familias debe ser promovida y resguardada por la Secretaria de Salud 
y no por el IMSS a través de un convenio con las familias mexicanas, muy parecido a 
las clinicas privadas que existen en nuestro pais. 

Más aún, con la entrada en vigor de las recientes reformas a la Ley en estudio, 
se incorpora un nuevo capitulo al Régimen Voluntario y los articulas 250 A y 250 B, 
para establecer "Otros Seguros" del Régimen Voluntario, en virtud de los cuales el 
Instituto podrá otorgar coberturas de seguros de vida y otras, exclusivamente a favor 
de la población de menores ingresos y utilizar su infraestructura y servicios en apoyo 
de programas de combate a la marginación y la pobreza, previo requerimiento del 
Gobierno Federal que se obliga a otorgar al Instituto los subsidios y transferencias 
necesarias para el importe de las primas relativas a tales seguros y otras coberturas. 

En el registro y administración del seguro para la familia y los adicionales, se 
mantiene vigente la norma que estable que deben organizarse en sección especial, 
con contabilidad y administración de fondos separadas de las correspondientes a los 
seguros obligatorios, según lo establecen los articulas 244 y 250, respectivamente. 

Lo anterior, con la finalidad de no provocar un desequilibrio en las finanzas del 
Instituto, que deberá elaborar un informe financiero y actuaria! de los seguros de 
salud para la familia y valuaciones actuariales para los seguros adicionales. 
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CONCLUSIONES. 

El Seguro Social surge en nuestro pals como un organismo del Estado 
dedicado a proteger la vida y los bienes de subsistencia de la clase trabajadora en 
México. Entre la LSS del 19 de Enero de 1943 y la vigente a partir del 21 de 
Diciembre de 2001, han transcurrido casi 60 años, que dan testimonio de los grandes 
cambios económicos, pollticos y sociales que se han operado en nuestro pals y en el 
mundo entero. 

El surgimiento del Seguro Social se asocia a las pollticas de expropiación 
petrolera, de instauración de la educación obligatoria y los libros de texto gratuitos, de 
reparto agrario y de po/lticas sociales; nos remonta a la incipiente sociedad industrial 
de los años 40's y al México orgulloso de sus recursos naturales, que enfilaba sus 
esfuerzos a explotarlos en beneficio de todos los mexicanos. El Seguro Social de hoy, 
se sitúa entre restricciones presupuesta/es a rubros como salud, educación y 
vivienda, crisis financieras a corto plazo, fraudes bancarios absorbidos por el erario 
público, graves conflictos agrarios, incapacidad del Estado para dar solución a tos 
problemas del pa/s y un agresivo entorno mundial que en aras de ensanchar su 
imperio y poderlo económico y militar, pisotea el derecho de los pueblos a ta 
autodetenninación. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
Balance General al 31 de Diciembre de 2001. 

ACTIVO 
Inversiones y otros activos circulantes 
COP y Contribución Federal por cobrar netas 
Activo diferido por obligaciones laborales 

Total Activo 

PATRIMONIO 
Excedentes acumulados de Ingresos sobre 
Gastos 
Otras reservas, Afectación a resul/ados de 
ejercicios anteriores por pasivo laboral 
Superávit por reva/uación 
Total Patrimonio 
PASIVO 
Cuentas por Pagar 
Obligaciones Laborales 
Total Pasivo 

Total Patrimonio y Pasivo 

Cifras Cifras 
Dictaminadas. Reales. 

{millones de pesos) 
110,323 109,839 
12,059 12,542 

80,804 

122,382 203,185 

19,759 28,734 

9,009 - 189,932 

50,009 50,042 
78,777 - 111, 156 

13,613 13,613 
29,992 300,728 
43,605 314,341 

122,382 203, 185 
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Por otro lado, como institución, el IMSS creció sin planeación ni presupuesto, 
todavía reciente ta crisis financiera de 1995, las cifras e informes de los Estados 
Financieros del Instituto al 31 de Diciembre de 2001, presentan un Excedente neto de 
Ingresos sobre Gastos de $37 millones de pesos, utilidad que no considera los 
$25,595 mdp que hasta 1997, no se provisionaron para el pago de las obligaciones 
laborales contra/das por el Instituto a favor de sus trabajadores jubilados y 
pensionados. 

Estado 

......... ,,,..!. ,537 

37 • 25,558 

1 Discrepancia derivada do la NIF 08-Bis, que dolermina que ·os do aplicación obligatoria la 
normatividad establecida en el Boletln D-3 Obllqaclonos Labora/os, en cuanto a la cuantificación y 
registro del monto de los pasivos y la divulgación en notas a los estados financieros de fas reglas de 
reconocimiento y revelación, siempre y cuando no implique la determinación de un resultado del 
ejercicio do nalurateza desfavorable" 

1 Fuente: IMSS, Informe at Ejecutivo sobre la Situación Financiera.( hltp.www.imss.gob.mx). 
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La refonna a la LSS vigente a partir del 21 de diciembre de 2001, tiene entre 
sus objetivos revertir la descapitalización actual ocasionada por el RJP3 y administrar 
estratégicamente su presupuesto de 137,725 millones de pesos para 2002, en la 
seguridad social y sus reservas, el otorgamiento de las prestaciones médicas, el 
servicio de guardarlas, las prestaciones sociales, la infraestructura y los servicios de 
afiliación y cobranza. 

Sobre esto último, servicios de afiliación y cobranza, cabe señalar que al 
conferirle . al lf.J!.§~ ..... el. .. carácte.r ~e";ófQ1l'l'if~'i!!~'-;'fi,st::~t;" ·a~ónomo, .... ~~ .. persigue la 
recuper~q¡ów •.~~p fül:ip, '•41!m .. 1 1.lprdXilh~~am~'~l!l111U?fl~¡,¡•15, i1)/I · eq¡presas 
adeuda~ ... oncepto de•cuotas y·a iones ... 

1
, · '· ,¡, 1

111::1 ,,i 
1 "' 1 .. 1

1 

El J~~cr~.d~lo~,ns2¡¡1es, equiv .· ~' ~~eiup~e5tSl18~1,1Mss, y 
se confo. ' .1 q;§67 mdp cqi&~pondiente1~.· . ~ s breró¡p~trof:ia/e~1yl$11,483 
mdp por actLJa/i ~ciónes. f.'l'.1.:,11, 11:.:::.11¡:11 ... ¡.,.¡ 1

1 ,,,. ) 11 '".• '11. 
1~1' "'" '• 1, :.. '··. "¡l 11' ,ii1l11 . " ,•. ¡1 ''ii• .' .¡''.''' i "'. . 
11::111111 ·,1:11:1111, ··., ¡l¡i'i1

1"•1¡'1·1:1·':11.':i 11 ·' 1:1·1,¡ 11 '1'' ·1' ,1ill. '·1,:l '"1'"'1'1¡, 
Mád1aon:i eá la cll¡¡da refoima'del 21 difofciefflbte ~ª. 2001: a paiN de 2003, 

se obligal1/a¡•lo~' ·~ktn:iri~s .que' cuente'n .con• ·¡¡n!i,prqrreq10' '~ricJal 1•'de: 300
1:0 más 

trabajado\~$ 1 ~~1:s11:W~(ciclo JrirneCJia,to anterior, a dictafi¡illa~, po(~Ocir¡149~~'fÚ~lico, el 
cumplimiento,,dl;'/,.'Sf.!ii ~bli~aciones en mat.eria de seguridad.socia/.,.,,,, ·, '1

, • • ' 

1:::¡ ¡11: '¡1:)' 1¡¡¡ 1¡¡1,!/:11.11
1
· .'"'," 

1
, ¡, '''·: •. '. 1'ii·l!·1:¡'l1 ,1: ·' ' i)·{~ ' 11!:11 I,:! H 1iii :!'1: :: 

Esl1eqlr.l;se¡¡~·lill~\úa 1 /il fisca/izaci~.1i·~'R~Y,enci~p d~}a 1e1~asi~n¡;rspal ~ue ha 
llevado al; ¡nslit~tó .• a, /~ '~ri,sis financiera ~qy.~,;.l~.rrn.,,1 , •. ~.,rl~. ,9[ó1Jiq.pme.i:ilr;. 1d.,e~~eJ.la .péc.ada 
pasada, r1'1 ~qs,tant~ que, el /MSS es, da~81-J~1~;1CI~ la 1.SHCP.)a ~eg~.m,d!'!m¡tondad 
fiscal del plll~, ly

1
a11que ct~\ªflle el año p.asa~p; i~Mudó 95'. ~55 millon~s d(f pesos por 

concepto del,cu,b11 ,(~,~ .. ?b~ry patronales, 1mp~1~ ~qwval~~te ?'i 1i~~ ~el P(~ .. i' : 
: i¡1 ,,¡ ·:!•,;•,, !:'\l'f'I , ' ¡,,,, 1', i 1 .'' 

Según cifras Oficiales, e/.IMSS atieH~e a 56 .. 5.milfones de1mexican9s. en las 
unidades'/jiédicas 1de,,!aid~p~Mei¡c¡a nac~::1 de cad,~:,'.3.,1iir~~~;. ~e tea/iza e'13p% de la 
investigaq1 'ca•a [11\/el n(lqlona(.y, cuenlij con !)1133% 1d~:Jps camas .hospitalarias 
disponibles .i pargo, en la realida'i'H/Cie(echo~ati/e)¡te\¡~e ijcube a ~cibir los 
servicios !.del !jguri,>1 social; .. se encuenthi:!.con defidenl~)'at,ención'!:médica, falta de 
equipos Y'11Ji.ediq(ra's .. ' neglicencia. admin/~t.r~.tiva, p1~rso.na,1 ~repolf!,fl ... t~. y según datos 
del propio sm9¡ca/o,,¡f~ t~~ajadó~~~. .~MSS, al)~1ent'.~IJ'.~ ... ~' .. ~'.ª}~nes, .~~136% de la 
planta labor¡~· 'l. · •. ,,!( · .11¡

1 

,1, .
1
¡1 .. ,.,,¡ ,,..111: ,.1 .. • 1,,.

1

, .. , • 

1
\1 

En o~hhJm~n'ae1 ' lcieas, c;J~ i1a9r;¡ et~ la;prose~t~ ln~~sil'fi~~ión fiscal, a 
través del análisis históricd' q~~ df ds·· 1 ~:1¡¡; LSS desde 1943 y hasta el 2002, 
encontramos seis fechas significativas en la historia de la seguridad social en México. 
La primera de ellas es el 19 de abril de 1943, fecha en que se publica en el DOF, la 
primera LSS que se mantendr/a vigente hasta el 1º de abril de 1973, mamen/o en el 
que bajo la presidencia de Luis Echeverría Alvároz, se inicia la vigencia de la segunda 
LSS, ordenamiento que fue refonnado substancialmente en varias ocasiones, hasta 
su derogación con la entrada en vigor de la tercera LSS, el 1° de julio de 1997. 

'Régimen do Jubilados y Pensionados del IMSS. 
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Entre las reformas a la LSS, durante el periodo de 1973 a 1997, sobresalen 
por su trascendencia, el 24 de febrero de 1992, momento en el que se adiciona el 
Seguro de Retiro al Régimen Obligatorio del Seguro Social y el 20 de julio de 1993, 
cuando a través de un amplio Decreto de Reformas a la LSS, se obliga a los patrones 
a autodeterminar las COP a su cargo, a autodeterminar por primera vez, el grado de 
riesgo de trabajo y la prima con que hablan de cotizar al seguro de RT, a cubrir las 
cuotas al SAR por trabajadores con incapacidad y a presentar copia de los anexos del 
Dictamen Fiscal cuando se tuvieran 300 o más trabajadores. 

En el mismo Decreto, además se incrementan los limites superiores de 
cotización, se restringen considerablemente los elementos que no forman parte de la 
base de cotización, se incrementan las tasas de las aportaciones obrero patrona/es y 
se abroga la Ley del Impuesto por Remuneración al Trabajo Subordinado, conocido 
como el 1% sobre remuneraciones federales. 

La tercera LSS, iniciarla su vigencia el 1º de julio de 1997, reorganizando los 
seguros, incrementando otra vez los /Imites superiores de cotización, con nuevas 
restricciones a los elementos excluidos de la base, pero sobre todo, con la 
individualización de las cuentas de retiro y vivienda en tas AFORES, autorizando a 
instituciones de seguros privadas a otorgar a los trabajadores las pensiones que 
antes les brindaba el Instituto. 

Dos son los grandes aspectos que justifican la existencia del /MSS, ta 
seguridad social, entendida como los servicios médicos y asistenciales; y la 
solidaridad social encargada del sistema de pensiones, at individua/izar las 
pensiones, se terminó con la solidaridad social, pues se individua/izó un sistema 
general de seguridad y solidaridad social. 

Definlamos a la LSS, como el conjunto de normas jurldicas que tienen por 
objeto regular un servicio público de carácter nacional: la seguridad y solidaridad 
social. El fundamento Constitucional lo encontramos en la fracción XXIX del Art. 123 y 
la fracción IV, del Art. 31. Como toda Ley federal, es de observancia general en toda 
la República Mexicana y a sus normas, le son aplicables los principios de justicia, 
certidumbre, comodidad y economla. 

El Art. 2 del CFF, define a las Aportaciones de Seguridad Socia/ como las 
"contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas que son sustituidas por el 
Estado en e/ cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social o a las 
personas que se beneficien de forma especial por servicios de seguridad social 
prestados por el Estado': por sus caracter/sticas, definimos a /as COP como 
contribuciones directas, generales, personales y proporcionales. 

Concluimos que la relación laboral es el hecho generador de la contribución, 
independientemente del acto que le dé origen o de la personalidad jurldica o 
económica del patrón, y que la subordinación que deriva de una relación laboral, 
como poder jurídico de mando del patrón, nos obliga al pago de las COP a favor del 
Instituto Mexicano del Seguro Socia/. 
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La base de cotización al seguro social, en 1943 se integraba sólo por las 
prestaciones que el trabajador recibla a cambio de su labor ordinaria, actualmente el 
salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 
diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, 
comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se 
entregue al trabajador por sus servicios; es decir, a lo largo de casi 60 años, se 
amplió enormemente la base de cotización y, por tanto la recaudación fiscal. 

Los elementos excluidos del salario para efectos de seguridad social, durante 
ese periodo obviamente sufrieron grandes restricciones, según lo demostramos en el 
análisis teórico y práctico del Arl. 27 de la LSS; por lo que como regla general, 
debemos considerar que todas las percepciones que percibe un trabajador integran 
su salario, salvo los instrumentos de trabajo, el ahorro, las aporlaciones adiciona/es al 
ramo de RCV y Vivienda, la alimentación y habitación onerosas, las despensas, los 
premios de asistencia y puntualidad, las aporlaciones para fines sociales, el tiempo 
extraordinario y las cuotas a cargo del trabajador, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos establecidos. 

El Procedimiento de la Determinación Fiscal de las COP, consiste en aplicar a 
la base de cotización las tasas establecidas para el financiamiento de cada uno de los 
ramos del seguro social, correspondientes a trabajadores y patrones. La Base de 
Cotización es el resultado de mul/iplicar el salario base por el número de dlas a 
cotizar a cada ramo del seguro social, considerando para tal efecto los movimientos e 
incidencias de cada trabajador. 

Finalmente, a través de esta investigación fiscal, se han analizado y practicado 
a detalle, la base, la forma de cotización y el procedimiento de la determinación fiscal 
de las COP, por lo que el presente trabajo, contiene todos los elementos, para que el 
sujeto pasivo de la relación tributaria, cumpla correctamente con la obligación 
sustantiva. 

Derivado de nuestra investigación, el resultado es un análisis integral de la 
LSS, análisis que dada su naturaleza teórica y práctica, permite contribuir al 
cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales establecidas a cargo de los 
patrones y demás sujetos obligados, en materia de segun'dad social. 

Para los derechohabientes, realizamos un estudio sobre la protección que 
cada ramo del seguro social brinda, de manera que los asegurados y sus 
beneficiarios puedan acceder en forma efectiva y correcta, a las prestaciones que el 
seguro social otorga en nuestro pals. 

Para la sociedad en general, una humilde reflexión que contribuya a que 
ubiquemos al Seguro Social, en la alta misión para la que fue creado, como un 
sistema general de seguridad social que proteja la vida y los bienes de subsistencia 
de la clase trabajadora en México, pues el Estado, so pretexto de eficacia y eficiencia, 
l10y apuntala el destino del /MSS a un simple hospital privado. 
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