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INTRODUCCION 

El presente trabajo se referirá al estudio de la devolución 

del fondo de ahorro de las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, 

constituidos por el patrón en favor de los trabajadores comprendidos en 

el Apartado 'A" del articulo 123 Constitucional, ya que serla un tanto 

dificil hacer un analisis integral de todas las normas jurldicas que se 

relacionan en forma directa o indirecta con el Fondo Nacional de la -

Vivienda. 

De esta manera hago mención también a los antecedentes de 

la Seguridad Social, asl como de las disposiciones que se encuentran re

guladas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y la Ley del Instituto de Seguridad Social para 

las Fuerzas Armadas Mexicanas para beneficio de sus trabajadores con re

lación al Fondo Nacional de la Vivienda. 

Procuro, asimismo, sintetizar dentro de lo posible las di

versas disposiciones legales que han sido precedente o regulan la ope

ración y funcionamiento del Fondo Nacional de la Vivienda, asl como las 

diversas teorlas que sustentan que las aportaciones de Seguridad Social 

son derechos, impuestos, productos y contribuciones especia les. 

Seña lo e 1 adecuado cumplimiento de la ob l igac lón Constitu

cional a cargo de los patrones de hacer aportaciones al Fondo Nacional 

de la Vivienda. Cómo se encuentra estructurado dicho Organismo; al igual 



que la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores 

habitaciones cómodas e higiénicas y que estos Oltimos puedan adquirir 

4 

en propiedad la habitación a que tienen derecho, en los términos del ar

t,culo 4° Constitucional, por medio de créditos que le son otorgados por 

el propio Instituto. Cómo se integra el patrimonio del Instituto del -

Fondo Nacional de la Vivienda; as, como la destinación de sus recursos. 

El derecho que tiene el trabajador a la continuación volun

taria dentro del régimen del INFONAVIT que dejen de estar sujetos a una 

relación de trabajo, asi como las disposiciones establecidas en la Ley 

del INFONAVIT de 1972 y la Ley del INFONAVIT vigente, en cuanto a los 

requisitos que deben CUIT!Jllr los trabajadores para que se les otorgue la 

devolución de sus aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, al igual 

que el seguro de incapacidad permanente y total o por muerte del traba

jador. 

Por Oltimo,me permito senalar las conclusiones a las que me 

llevó el desarrollo del tema, motivo de esta tesis. 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

A) CONSTITUCION DE 1857. 

8) PROYECTO GARCIA TELLEZ. 

C) LEY DEL ISSSTE VIGENTE. 

D) LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS 

FUERZAS ARMADAS MEXICANAS ( ISFAM). 



CAPITULO ! . ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 

La seguridad Soclal nace como consecuencia de reflexio

nes que implican cant>1os esenciales en la fllosofla pol1tica y .social.· 

La concepción Individualista de la sociedad y del Derecho no podlan ad

mitir la idea de la Seguridad Social. Esta instltuciOn tuvo su origen -

cuando la sociedad se concibe como un todo armOnico y cuando la idea de 

solidaridad priva sobre los Intereses individua les y e 1 egolsmo de los 

hombres. 

El hombre cumple su misión en la sociedad y en la vida 

cuando desarrolla, en la medida de sus fuerzas y en cuanto las conserve, 

una labor Qt11 y honesta, y la sociedad, el Estado y el Derecho tienen -

la obligación de acudir en su ayuda cuando la adversidad o la vejez le -

impidan continuar trabajando. El hombre que trabaja, entrega toda su --

energla de trabajo y por ello tiene derecho a obtener los medios necesa

rios para conducir una existencia digna, en el presente y en el futuro. 

En el mundo individualista la sociedad y el Estado, In

fluidos por el pensamiento cristiano, ayudaban a los necesitados median

te la caridad privada y la beneficencia pQbllca. Estos beneficios se CO.!J. 

cedlan discrecionalmente, siendo Impotentes para afrontar todas las exi

genc las de los sectores menesterosos. 

Ante el panorama triste y desolador que amenaza la ma-

yor riqueza de las Naciones, la vida humana, el Estado interviene enérgi-
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camente para dispensar al sujeto de una tutela, incluyendo la beneficie!!. 

cla pOblica y la caridad privada, que no es halagadora, porque hiere el 

honor y la dignidad de las personas que la reciben y extingue el est1mu

lo de éstas y convierte en permanenete la indigencia. 

As1 pues, la idea de la Seguridad Social es producto de 

la vida contemporánea y según Pierre Laroque es una de las !Ms fuertes 

aspiraciones de la hora que vivimos. La guerra 1939 - 1945 ha contribu1-

do a desarrollar con fuerza extraordinaria y entre todos los pueblos que 

participaron en ella, un profundo deseo de seguridad, ante todo contra 

la guerra misma, pero también contra los factores económicos y soc la les 

que pueden amenazar al trabajador en su existencia individual y familiar. 

Desde tiempos remotos los trabajadores de todo el mundo 

han sometido la necesidad de protegerse en contra de las adversiones so

cia les y los riesgos profesionales. 

En la edad media, conjuntamente con el nacimiento de -

las primeras instituciones laicas, profanas y religiosas, aparecen los -

llamados "Gremios", los cuales son manifestaciones primitivas de reg1me

nes de seguridad colectiva. Estos, se caracterizaban por dos elementos: 

a) Pose1an un monopolio hacia el exterior de la profe-

s ión que explotaban; y 

b) La seguridad de su trabajo para toda la vida. De esta 

tendencia al aseguramiento contra un posible desplazamiento de sus fuen-

tes de trabajo, surge incuestionablemente la necesidad de agruparse. 



Dentro de las instituciones religiosas nacen las 

"fraternitates", "corporaciones", o grupos menores con principios de a

mor, fraternidad, caridad, etc. Habiendo órdenes como la Franciscana que 

otorgaba préstamos de dinero y los pobres, sin cobro de intereses y sin 

empe~ar prenda. Todo el bien se~alado, rn.\s que favorecer, pérjudicó a -

los sectores necesitados, pues se hundieron en la indigencia, vicios y 

holgazanerla. 

Los m0v1les que impulsaron al individuo a organizarse en 

la Edad Media, son contrarios a la idea privativa de la seguridad, porque 

naclan de un pobre sentido ego1sta, ya que los Gremios al integrarse, - -

constitu1an una unidad cerrada o imped1an el ingreso de nuevos elementos 

a esa fuente de trabajo, los cuales al verse desplazados en la mendici-

dad y el parasitismo. 

Algo semejante ocurre en las organizaciones re 1 igiosas, 

que incluso se oponlan al financiamiento de la previsión en que se funda 

la Seguridad Social, la que bien es sabido, defiende a la colectividad -

con medidas previsoras de los posibles riesgos. 

La Edad Media tambii!n se caracteriza por el nacimiento 

expans ionista de las Ciudades, formando estratos socioeconómicos que dan 

origen a que el artesano ya formado se separe de los talleres familiares, 

proyectAndose hacia la industria especial izada, siendo aqu1 donde prec i-

samente se advierten las bases de la Seguridad Socia l. 
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La expansión de 1 comercio y e 1 auge de la 1 ndus tria, -

aumentan el pauperismo y las instituciones privadas ya no pudieron se-

guir proporcionando socorro a los menesterosos. 

Para asegurar la prosperidad y tranquilidad social, el 

Estado, haciendo uso de la fuerza pQblica empieza a organizar, reglamen

tar y controlar las corrientes nacionales al mejoramiento de la sociedad. 

El siglo XV es de s 1ngular importancia para la Seguri-

dad Social, ya que el altruismo se transforma en paternidad real y efec

tiva por parte del Estado, el cual desde ese momento vigila y protege a 

la sociedad por medio de la ley como era su deber. 

El pals vanguardia en los campo de una Seguridad Social 

primitiva es Espa~a. con sus Ordenanzas de Burgos 1494, Barcelona 1495 y 

Sevilla 1554. En !talla también brotan pr1nc1p1os de la Seguridad Social 

como los Estatutos de Génova 1588, que no permitlan sin permiso del Sena

do, aceptar seguridad, compromisos o apuestas sobre la vida del Papa, - -

Emperador, Reyes, Cardenales, Grandes Cuques, etc. 

Inglaterra, en el a~o 1541 promulga la Ley de Wisby, que 

exigla en ciertos casos, asegurar contra naufragios la vida de los capi-

tanes de barco. En 1601 se decreta la obligación que tiene el gobierno de 

ayudar a los desvalidos. A fines del siglo XVII, las Leyes tributarias de 

Pitt permiten eximir del Impuesto sobre la Renta a las primas del seguro 

de vida. En 1871 crea el sistema de seguro libre, siendo enriquecido con 
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reformas notables en 1896, hasta llegar a la implantación del Seguro - -

Obligatorio para los trabajadores, en el ano 1911. 

En Alemania las Ordenanzas de Seguros de Midderburg de 

1600 y de Keingsber de 1730, establecen prohibiciones, sobre el asegurar 

la vida a una persona, pero a partir de la aplicación de laPolltica So

clal Alemana a mediados del siglo XIX, eqiieza la creación de una legis

lación protectora de los trabajadores. El desarrollo del Seguro de Acci

dentes se Inicia en 1845 y se establece con caracter obligatorio el Seg!!. 

ro Minero de 1854. A dicho pa1s, con el canciller Eismark, corresponde el 

honor de haber creado en forma real y efectiva, un sistema que asegura a 

los trabajadores de los riesgos principales de la vida, éste ocurre ini

cialmente en e 1 ano de 1883 a 1 crearse e 1 seguro de enfertll!ndades, que -

abarca e 1 de maternidad. 

En 1884 se crea el Seguro de Accidentes de trabajo; en 

1889 el de Vejez e Invalidez; y en 1911 se recopilaron estas disposicio

nes en el Código Federal de Seguros Sociales, extendiendo los beneficios 

al seguro de eir¡¡leados y de supervivencia. Después de la Primera Guerra -

Mundial, en 1923 se crea la Ley del Seguro Social de los Mineros y el ll 

de agosto de 1927, con apoyo en la Constitución de Welmar, la Ley del Se

guro Social contra el paro forzoso. 

Entre los antecedentes de la Seguridad Socia 1 en Francia, 

encontramos uno de caractes prohibitivos y restrictivo, como el "Gulden -

de la Mer", Código de Comeroclo promulgado en Rouen, en el siglo XV, que 
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prohibió los seguros sobre la vida de las personas que emprendlan un -

v1aje o los créditos de que deben responder quienes se trasladan de un 

pals a otro. Tant>lén las Ordenanzas de Amsterdam de 1598, Rettordam de 

1604 y Francesas de la Marina de 1664, prohlblan asegurar la vida de -

una persona. 

En el ano de 1536 se dictarón renglones legales para 

crear sistemas en favor de los indigentes y las Instituciones encarga-

das de cumplir dichas disposiciones fueron las religiosas. tos hospita

les o instituciones de ayuda fundadas por el Clero, fueron semiextermi

nados y a punto de desaparecer con los decretos absurdos d lctados por -

los pensadores de la Revolución, los cuales no tuvieron visión alguna -

para solucionar los problemas de miseria tan treirendos que padeclO Fran

cia. 

En el siglo XVIII, surgieron esperanzas de que Fran-

cia prosperara en los campos de la asistencia y los seguros sociales, no 

ocurriendo éste y el citado pals siguió padeciendo hant>re y miseria. El 

renacimiento Francés en la Seguridad Social surge hasta fines del siglo 

X!X, cuando establece el Seguro de Paro y el Seguro de carActer obliga-

torio contra la Invalidez, Vejez y Muerte. En lg19 se considera a la en

fermedad como rlesgo profesional y en 1928 se Implanta totalmente el se

guro obligatorio. 

La apl lcaclón de la Seguridad Socia 1, por los antece

dentes comentados se Inicia con el desarrollo de los seguros sociales y 
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un antecedente fundamental de estos seguros, en el estudio de los segu

ros mercantiles, ya que éstos determinan los sistemas y las técnicas, -

que posteriormente se transforman a una ldea socia l. 

Alfredo Manes realiza un estudio conjunto del Seguro 

Mercantil y los Seguros Sociales y anota que la Historia del Seguro So

cial se divide en tres grandes periodos: 

I .- Va desde mediados del siglo XIV hasta fines del 

XVII, periodo en el cual se crea la pol1tica del Seguro. 

11.- Que abarca del siglo XVIII y la primera mitad del 

XIX, en que se fundan las COflllaft,as aseguradoras. 

III.- Es el periodo en que vivimos y que podemos llamar 

la época de la explotación moderna y en gran escala del Seguro, a la vez 

que la de los seguros sociales, que como la individual traciende rápid! 

mente de las fronteras nacionales. (1) 

Alfredo Manes menciona también que los antigUos gre-

mios dictaban normas por medio de las cuales la organizac10n se comprome

t,a a indemnizar hasta un cierto 11mite a sus mierilros de los daftos que 

se les produc1an por naufragio, incendio, inundación o robo. Para dicho 

fin, los gremios abonaban una cantidad per1od1ca. 

Según el autor referido, fueron los fisiOcratas los 

que abrieron los horizontes al Seguro Moderno, al acabar el mercantilismo 

e implantar las teor1as individualistas. Explicando que, la obligación del 

proteccionismo, la decadencia de los gremios y organizaciones profesiona-

l.lllre, Lópu Olonlslo, "Estudiu 1 Problte1ttc1 en h Aplicación Pdctlca 
de la Ley del Seguro Social", Prlura Edici6n, Editorial l.E.E., S.A., 
1978, op. cit., Pag. 18. 



les, a1slan al 1nd1v1duo y al tener éste la conc1enc1a del desamparo, se 

ve en la necesidad de esoc1arse para la consecuac10n de f1nes comunes. 

Por Olt1mo Alfredo Manes 1ndica que le s1glo XIX y -

sobre todo en su segunda m1tad, al implantarse la igualdad de todos ante 

la Ley y un1do éste al r4p1do desarrollo de la 1ndustr1a, que hace aume!!. 

tar considerablemente el nOmero de asalar1ados,éstos empiezan a organ1-

zarse profec1ona lmente y po 11t icamente. La 1mp lantac 10n de 1 Sufragio Un.! 

versal fert1f1có la pos1ci0n de la clase obrera y ob11g0 a los directo-

res responsables del Estado, si quer1an conservarlo en sus fundamentos 

y dictar una serle de med1das que son las que acostumbramos a estudiar -

en pr1nc1p1o, bajo el norrbre de Legislac10n Social. 

Federico Bach, sena la como antecedentes precursores -

de la Seguridad Social, las 1nst1tuciones organ1zadas bajo el s1stema gr! 

m1al en la Edad Media, que ten1an como finalidades las de satisfacer las 

neces 1dades de prev1s 10n socia 1 en forma de cajas de enfermaedades, ayu

das de entierro, etc., e 1ndica, que antes de cualesquiera otros, los m.l. 

neros de Aleman1a ten1an ya una apl1cac10n de Segur1dad Social en el famQ 

so Seguro Minero, siendo éste un gran seguro de colaborac10n entre patro

nes, obreros y el Estado, en forma de seguro ob11gator1o, y por ello en-

c1erra ya los rasgos princ1pales de un Seguro Soc1al verdadero, que 1nflJ! 

yO notablemente en la leg1slac0n Alemana, la que posteriormente es un -

ejemplo para las legislaciones de todo el mundo. (2) 

Prec1sa que el ano de 1854 se expide una leg1slac10n -

13 

2. h111, L6pez Dlonlclo, 11 Estudlos 'f Probl111tic1 en la AplicacicSn Pdctlca 
d1 h ley del Seguro Social 11 , op. cit .. P•g.19 



especial, dándole carácter obligatorio a las cajas de Seguros Mineros -

y que la explicación del por que la primera institución de la Seguridad 

Social fue en la miner1a, se extiende que al senalar que los trabajado-

res mineros están sujetos a mayores riegos de los obreros de las demás -

industrias. 

Coincide con Federico Bach, Alfonso Herrera Gutiérrez 

al manifestar que la disposición más importante de la Seguridad Social -

propiamente d1cha, se d1cta inicialmente para todos los trabajadores de 

las minas, haciendo mención a la Ley Prusiana de 1854, incorporada en el 

Código Minero de 1865, que hizo obligatorio el Seguro para los trabajad.Q. 

res de las minas, por virtud del cual éstos gozaban de atención médica y 

numerario en los casos de enfermedad o de accidentes y una pensión vita

licia si quedaban incapacitados; concediéndose también a la viuda, en Ci!. 

so de muerte,un subsidio en dinero durante el resto de su vida y fondos 

necesarios para el sostenimiento y educación de sus hijos menores de 14 

anos. (3) 

Como remotos antecedentes de una primitiva aplicación 

de la Seguridad Social en México, encontramos en la época colonial, que 

el 12 de enero de 1763 en la Nueva Espana se establece una institución que 

proporciona a los Ministros de Audiencias, Tribunales de Cuentas y Ofic.J. 

ales de Hacienda, determinados beneficios,otorgando a sus viudas e hijos 

las subvenciones establecidas en sus reglamentos. Los Montep1. s de viudas 

y pupilas, eqiiezan a trabajar prácticamente hasta el ano de 1770, esta-

3. Kayt, L&ptz Olonlsio, "Estudios y Probltutlu en la Aplicaci&n 
Pdctica de 11 ley del Seguro Sochl 11 , op. cit., Píg. 20 
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bleciendose descuentos sobre el sueldo para asegurar una suma que penni

ta conceder subsidios fami 1 iares de 1 asegurado. 

Los Monteplos en México, y los gremios y corporaciones 

religiosas en Europa, influyen poderosamente para la creación de socieda

des mutualista y unidades de seguridad colectiva. En los anos de 1823, --

1828, 1837, 1856, 1878, 1880 aparecen principios de Seguridad Social, en 

forma de inciativas y reglamentos, pero la concepciOn real y definitiva 

de la iniciación de nuestro sistema de Seguridad Social, viene siendo CJ!. 

mo nuestro Derecho de Trabajo, un movimiento revolucionario de 1910. 

Miguel Garc1a Cruz, indica que la Seguridad Social es 

postulado de los partidos pol1ticos que estructuraron la Revoluc10n Mexi 

cana, tales como: 

a) Partido Libera 1 Mexicano 

b) Partido DemocrH ico. 

el Partido Antirreleccionista y Constitucional Progre-

sista. 

d) Revolución Constitucionalista. 

e) Casa del Obrero Mundial. 

f) SOberana Convención Nacional Revolucionaria. (4) 

El citado autor, hace aparecer como pioneros de nues-

tra Seguridad Social a Ricardo Flores MagOn, Francisco !. Madero, Venusti 

ano Carranza y al General Alvaro Obregón. Indica además, que en la época 

de nuestra Revolución Mexicana, surgen simultáneamente el Derecho del Tr! 

4. G1rcl1, Cruz fllguel, 11 Evoluc16n Rulcan1 del Idearlo de 11 S1gurld1d 
Sochl"t Segunda Edición, flhlco 1975, op,cit,. P,g, 17&, 
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bajo, la Asistencia, la PrevenciOn General y los Seguros Soc1ales. 

Gustavo Arce Cano, menciona que la primera d1sposi--

ción de Seguridad Social prop1amente d1cha, establecida en nuestro pa1s, 

aparece en la Ley del Trabajo del Estado de Yucatán del 11 de d1c1embre 

de 1915, en su artlculo 135 que textualmente d1c1a: 

'El gobierno fometará una asoc1ac16n mutua11sta, en la 

cua 1 se asegurarán los obreros contra los riesgos de vejez y muerte'"· (5) 

En la ses16n del Congreso Constituyente correspond1en

te al dla 23 de enero de 1917, la Pr1mera Com1s16n de Puentes Const1tuc1.Q. 

nales 1ntegrada por los senores, Franc1sco J. Mujka, En~1que Rocio, EnrJ. 

que Colunga, Alberto Ramos y L.G. Monsón presentó como Cap1tulo VI Cons-

t1tuc1onal el "Del Trabajo y la Previs1ón Soc1al", que fue lelda y aprob! 

da en esa m1sma fecha, quedando establec1da la fracc16n XXIX del Art1culo 

123 Constitucional, relac1onado con la Segur1dad Soc1al y que textualamen 

te dec1a: 

"Se cons1dera de utilidad soc1al: el establec1m1ento -

de cajas de seguros populares, de 1nva11dez, de v1da, de cesac1ón 1nvolun 

taria de trabajo, de acc1dentes y de otros fines análogos, por lo cual, t! 

nto el Gob1erno Federal, como el de cada Estado, deberAn fomentar la orga

n1zac16n de 1nst1tuc1ones' de esta 1ndole para 1nfluir e inculcar la previ

sión popular". 

Con lo anter1or, corresponde a Méx1co el mérito de ha-

ber dictado la primera Const1tución Pol1tica en Amér1ca que se ocupe de la 

s. Arct, Cano gu1tno 1 "El Seguro Soc11l y la Segurid1d Sod1l tn Uxlco 11 , 
Editorial Porrú1 1 S.S., "'•lea 1970, pjg. 96 y slgs. 



Seguridad Social. 

Los términos establecidos en la fracclOn XXIX del Ar

t1culo 123 Constitucional, adolece de diferencias y limitaciones, explJ. 

cables al considerar, que en 1917 no funcionaba en América la Seguridad 

Social propiamente dicha y era practlcamente desconocida. 

1 7 

Mario de la Cueva, afirmara que el precepto Constitu

cional mencionado se refiere a un seguro potestativo y que no obstante 

su timidez, promovlO la .asplraclOn hacia una Ley de Seguro Social, agr.!l_ 

gandose al mismo tiempo al fenOmeno que se desarrolla en Europa y en los 

Estados Unidos, con el aumento de las Industrias y el creciente nOmero 

de trabajadores. (6) 

La carencia de una dlsposlc10n constitucional bas1ca y 

clara, sobre Seguridad Social, suscito gran preocupaclOn, y en la seslOn 

celebrada por la camara de Senadores el d1a 20 de agosto de 1929 se apro

bO por unanimidad y sin dlscuslOn, la Reforma Constitucional propuesta -

por el Ejecutivo de la FederaclOn de la FracclOn XXIX del Artkulo 123 

Constitucional, y el 22 del mismo mes y ano es aprobada Igualmente por -

la camara de Diputados, publlcandose en el Diario Oficial de la Federa--

clOn del d1a 6 de septiembre del citado ano. La FracclOn referida refor-

mada quedo en los siguientes términos: 

"Se considera de utilidad pObllca la expediclOn de la 

Ley del Seguro Social y ella comprendera seguros de Invalidez, de vida, -

de cesaciOn Involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y---

de otras con fines ana logos•. 

6. De la Cu1v1, hrio,~Oerteho Nulcano del Tr1b1jo" 1 Edlcldn 12 11 , 

Editorial PtrrÚI, S.A. 1 !thlco, 1970, Pjg. 192 y siga. Tuo IJ, 



Dentro del perlodo Intermedio a la Reforma Constitu

cional de la Fracción XXIX del Articulo 123 Constitucional, el General 

Obregón en el a~o de 1921 elaboró el primer proyecto de Ley del Seguro 

Social, que no llego a promulgarse, pero que tuvo gran Importancia por 

el Interés que despertó la expedición de dicha Ley. 

Otro antecedente Importante es la Ley Genera 1 de Pen

s Iones Civiles de Retiro, promulgada el 12 de agosto de 1925. El fondo 

de pensiones se forma prlnclpa lmente con e 1 descuento sobre los sueldos 

de los funcionarios y empleados durante el tiempo de sus servicios y con 

las subvenciones de la Federación, Distrito y Territorios Federales. 

Entre las prestaciones que otorga se cuenta la de te-

ner derecho a pens Iones cuando: 

a) Lleguen a la edad de 55 a~os 

b) Tengan 35 a~os de servicios. 

c) Al Inhabilitarse para el desempe~o de su trabajo. 

d) Al morir tiene derecho a la pensión los deudos de 

los funcionarios y eqileados. 

Por Decreto del 13 de noviembre de 1928, y por conduc

to de la Secretarla de Educación Pllbllca, se creó el Seguro Federal de -

Maestros, teniendo como finalidad ayudar a los deudos y familiares de los 

maestros, en los casos de defunción. 

Conforme al texto original de la parte introductlva -

del Articulo 123, se encomienda a los Estados la expedición de las Leyes 
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del Trabajo y éstos establecieron en sus Códigos la lndicaciOn a los -

patrones que podrian cumplir con sus obligaciones sobre riesgos profe

cionales contratando seguros en beneficio de sus trabajadores(Puebla, 

Campeche, Veracruz, Tamaulupas, Aguascalientes e Hidalgo). 

Una vez hecha la reforma a la FracclOn XXIX del Arti

culo 123 Constitucional, la Seguridad Social asciende a la categoria de 

un Derecho Público Obligatorio y se reserva al Congreso General la fa

cultad exclusiva de legislar sobre esta materia. 

A partir de la mencionada Reforma Constitucional, se 

.suscito un interés manifiesto por reglamentar la Fracción ya citada del 

Articulo 123 Constitucional y asi establecer los seguros sociales, para 

Indicar la integraciOn ije un sistema de Seguridad Social. 

Por Decreto del 27 de enero de 1932 el Congreso de la 

Un Ión otorgó facultades extraordinarias al Ejecutivo Federa 1, para que 

en un plazo que terminaba el 31 de agosto de ese mismo a~o, expidiera 

la Ley del Seguro Social Obligatorio, no cumpliéndose lo anterior por 

acontecimientos politlcos que culminaron con la renuncia presentada el 

2 de septiembre de 1932 por el Sr. lng. Pascual Ortiz Rublo, a la pre

sidencia de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al presentarse al Congreso de la Unión en el a~o de -

1929 el Proyecto Federal del Trabajo, en su artkulo 368 se sigue pensa!!. 

do en instituciones privadas para aplicar los seguros sociales y al pro-
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mulgarse dicha Ley el 18 de agosto de 1931, se continOa con la idea -

de asegurar algunas ramas de los citados seguros e intltuciones priva

das, al disponer en su art1culo 305 los siguiente: 

"Los patrones podran cu~lir las ob11gacione que les 

in'jlone este T1tulo, asegurando a su cuota el trabajador a 1 beneficio de 

quien deba percibir la Indemnización a condición de que el i~orte del 

seguro no sea menor que la fodemnizaciOn. El contrato de seguro debera 

celebrarse con una empresa nacional". 

En los Oltimos d1as de su gobierno el General Lazare 

C4rdenas, el 27 de dlcientire de 1938, envio al Congreso de la Unión, un 

Proyecto de Ley de seguros socla les, que cubrir1a los riesgos de enfer

medades, de accidentes de· trabajo, enfermendades no profesionales, mater:. 

nidad, vejez o Invalidez y desocupación Involuntaria, corriendo dicho 

Proyecto la misma suerte de los anteriores, ya, que el Congreso nunca 11~ 

gO a discutirlo, con el pretexto que deb1an elaborarse un nuevo proyec-

to m.!s completo y que tuviera como base escenc1al un buen estudio de ac

tuario socia 1. 

Después de todos los esfuerzos rea 1 Izados, el 15 de 

enero de 1943, se publica en el Diario Oficial de la Ley del Seguro So-

cial creandose el Instituto Mexicano del Seguro Soclal y el 14 de mayo 

del mismo ano, se póbllca su Reglamento en lo referente a la inscripción 

de patrones y trabajadores, funcionamiento de la Dirección General del 

Instituto y sesiones del Consejo Técnico. 
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Dicho Instituto en principio, es encargado para apli

car el Seguro Obligatorio a los trabajadores sujetos a una relación de 

trabajo Reserv~ndole facultades para que determine las modalidades y la 

fecha en que se organicen los seguros soc1a les de los trabajadores a 1 

servicio del Estado, de empresas de tipo familiar, a domicilio, doméstj_ 

cos, del campo, tef1'41orales y eventuales, artesanos, pequenos comercian

tes y profesionistas libres. 

Por Decreto del 30 de diciembre de 1959, publicado en 

le Diario Oficial de fecha 31 del mismo mes y ano, se reformó la Ley del 

Seguro Social y se le quitaron al !.M.S.S. las facultades que tenla para 

organizar el Seguro Social de los trabajadores al servicio del Estado. 

Conjuntamente a dicha reforma, se expidió la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es

tado, de fecha 28 de diciembre de 195g, dando nacimiento a 1 lnst 1tuto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual -

fue publicada en el Diario Oficial del 30 de diciembre del mismo ano. 

Se incorporan a d1cho Instituto los trabajadores del 

servicio civil de la Federación, del Departamento del Distrito Federal y 

de los Territorios Federales, as1 como los trabajadores de los Organis-

mos POblicos que por ley, o por acuerdo del Ejecutivo Federa, sean incor. 

parados, quedan también amparados por la Ley del ! .S.S.S. T.E., los pensi2 

nistas de los Organismos POblicos y entidades anteriormente mencionados. 

A 1 mes de agosto de 1965, 292, 187 trabajadores asegu--
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rados y 730, 467 familiares beneficiarios. 

Siguiendo con el desarrollo de la Seguridad Social

se expide la Ley de Seguridad Socia 1 para las Fuerzas Armadas, de fe-

cha lo de enero de 1962, incorporando a los mineros y militares(jefes, 

oficiales, tropa y minerla) junto con sus familias a los beneficios de

la citada Seguridad Social. 

Las Instituciones que se encargan de las prestacio

nes y servicios de las Direcciones de Seguridad Socia 1 de la Armada y de 

la Seguridad Social Militar. 

La extención de los Seguros Sociales, continúa su mar

cha , para la integración en México, de un sistema COITlJleto de ls Segur.! 

dad Social, quedando aún muchos sectores de la población al margen de -

sus beneficios. Las metas por cumplir en dicha rama, tendr~n como objet.! 

vos principales hacer posible la mejor distribución del ingreso nacional 

y proporcionar el mayor bienestar a la población del pals, proteglendo 

a todos los sectores. 

Para el ano de 1973, nace en nuestro pals un nuevo ré

gimen del seguro social. Efectivamente el 12 de marzo de ese año, se pu

blica en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley del Seguro So-

cial, que entró en vigor el dla 1° de abril del mismo año. Esta nueva Ley 

del Seguro Social, logra una de las finalidades largamente anheladas por 

los mexicanos, y que pasa a ser la auténtica Seguridad Social, en el sen

tido de que la población que actualmente ampara, no se constriñe exclusi-
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vamente a la clase trabajadora , como fué la Ley anterior, que más que 

una Ley anterior, que ~s que una Ley de Seguridad Social, fué una ley 

de auténtica previsión social. Ahora por medio del artkulo 13 de la -

Reforma Constitucional se incorpora un gran nOmero de sujetos que se -

encontraban fuera de la esfera del Derecho Laboral, como son los trab~ 

jadores no asalariados. 

A) COllSTITUCHlN DE 1857 

Lo que suced1a no sólo en 1857, sino ya desde 1814-

es que se reincid1a, hasta cierto punto, en uno de los grandes errores 

del Const ituciona 1 ismo moderno y que para nuestro desagravio, no fu irnos 

los Onicos en cometer, y que ya apuntaba Lasalde al considerar a las -

realidades de un pa1s como su verdadera Constitución, por encima de la 

que formalmente le corresponde; ello es precisamente, la falta de con

cordancia y de indentidad entre la Constitución que un pa1s reclama y 

sus textos escritos. 

Y es que la Carta Magna de 1857, en consecuenc la con 

el momento de su gestación, hubo de aparecer nutrida de filosof1a libe

ral e individualista que en materia económica no significó otra cosa que 

el Estado gendarme y el libre cambio. 

En el esquema general del liberalismo clásico, en --

efecto, la econom1a apareció como regidora fundamental de la sociedad, y 
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el Estado se convirtió en un simple mecanismo que dejando su finalidad -

pol1tica tradicional, se contentaba tan sólo, con vig11ar la actividad -

económica que se desarrollara sin tablas de ninguna especie; los intere

ses particulares deber1an mostrarse coincidentes con el interés colecti

vo que no ser1a de esta manera, sino la mera suma de aquéllos; y éstos -

se satisfacer1an libremente de acuerdo con la idea del orden económico -

natura 1. 

La Const1tución Mexicana de 1857 no pod1a sustraerse a -

toda esta corriente universa. Aunque demasiado apremiantes nuestras care!! 

cias, no podriamos superar, aún, los prejuicios infonraban la severidad -

de las técnicas constitucionales; más sin la Ley de 1857 no dar1a paso a 

nuestro const 1tuciona l ismo socia 1, si se s ign1ficar1a por e 1 cariz demo

crático que impid10 a la totalidad de su contenido, pues el desemvolvi-

miento de este postulado en las experiencias por las que anteriormente -

la Nación Mexicana, exig1a el reconocimiento más cabal del poder del pu~ 

blo,por el pueblo y para el pueblo, para emplear la más sencllla signif.! 

cae ión de 1 concepto. 

As1 vemos como los más avanzados principios libero-indiv.! 

dualistas de mediados del siglo XIX, ya hubieran aparecido en Europa y -

en América, fueron incorporados a la Constitución de 1857, no sólo por la 

significación que en si mismo representaba, sino porque ofrec1an, además 

un campo propio para la realización de la democracia, con lo cual semos

traban, por tanto, intimamente vinculados. 
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El reconoclmlento de los derechos del hombre en la -

ConstltuclOn de 1857, se operó no sólo en acatamiento de la dignidad hu

mana que presentaba a esos derechos como Inherentes a 1 hombre, s lno que 

lo fué tanblén, porque de esa manera se limitaba a la autoridad, al re

conocerlo como la base y el objeto de las Instituciones Sociales. 

El slstema Federal no sólo fué recogido en la Cons-

titución de 1857 porque establec1a una distribución de competencias en

tre los poderes territoriales considerados, sino porque mediante esa 

organización se realizaban de una manera mAs efectiva los postulados -

derocra t kos. 

Lo mismo sucedió por cuanto se refiere a la división 

de poderes, el poder se limitaba, y al limitarse, garantizaba la demo-

cracia. En lo tocante a el establecimiento directo de los principios -

democraticos, se dió a ellos el mAs amplio reconiclmleto posible, la -

soberan1a del pueblo con la garant1a del sufragio Universal y de un si¡ 

tema lo mas sencillo posible, a fin de no desvirtuar el principio de la 

soberan1a del pueblo. 

Sabemos perfectamente que éstos principios fundamen

ta les de la Const ituclón de 1857, no fueron de cas 1 todas las Cartas -

Const ltuc lona les del siglo XIX, y en la mayor parte de ellas, el fondo 

democratlco que representaba, fué decisivo en su incorporación a las -

mismas, mas qulza, no tan altamente decisivo como en la Constitución -

Mexicana de 1857. Ello quedó suficientemente expresado en la exposición 



de motivos de dicha ley fundmental¡ la mayor eficacia en su reallzac16n, 

que a los postulados democráticos darlan principios fundamentales de la 

Constitución de 1857, se puso de manifiesto en el dictamen sobre el pro

yecto de Constitución¡ de ahl que el Poder legislativo en tanto que es 

el representante más directo de la voluntad popular, haya sido establee.!. 

do con las mas amplias facultades de que podla disponer y el Ejecutivo -

en cambio haya sido limitado en su actuación. 

los antecedentes historicos y pllt1cos de México acon

sejaba ésta medida, y los Constltuyentes del 56, quienes no deseaban que 

volvieran a repetirse los despotismos y las tiranlas, la adoptaron. Al!!!!. 

nos autores no lo entendieron as 1, sin embargo, y condenaron a 1 sis tema 

de dlvlslón de poderes propuesto en la Constituci6n de 1857. 

No obstante, es menester insistir en que la realidad -

mexicana no fué captada en su totalidad en la Carta Fundamental de 1857¡ 

ya hemos visto que los tintes sociales de nuestro liberalismo no fueron 

recogidos en su texto, pues debido al esplritu de la filosofla libero-i.!!. 

dividualista que predominaba en el mundo entero, la ConstltuclOn de 1857 

debla limltarse, solamente, a proclamar principios. Por otra parte, si -

el esplritu de la Ley de 1857 fué mal interpretado algunas veces, y en 

otras ocaslones no fué debidamente respetado, ello se deblO no a defici

encias de esa Carta Constitucional, sino al egolsmo y a la perversidad -

de algunos de nuestros hombres que no repararon sino en su lnteres persQ 

nal. laConstitución de 1857, no fué pues, letra muerta como algunas ve-

ces se ha dicho¡ terminó con la anarqula reinante en el pais hasta antes 
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que ella apareciera¡ defendió, puede decirse, al pueblo mexicano, y que

do escrita y rlgida, en fin como un marco de nuestra estructura polltlca 

al cual debemos ir encuadrando nuestros pasos en lo que nos hayamos ajul 

tado ya, para lograr ese idea 1 que indudablemente cons ign6. 

Sus primeros treinta y cuatro articulas, destinaba el 

referido Proyecto de Constitución, y a pesar de que de un tota 1 de cien

to veintiséis articulas que co"IJrendla dicho Proyecto, no representaron 

una cuarta parte, reclamaron mas de la mitad del tiempo de labores que 

al Congreso llevó la preparación de la Constitución. La discusión de -

los cardinales principios que en ellos se contenlan, ocupo la antención 

de los diputados constituyentes por espacio de varios meses; las fórmu

las, que de dichos pr~ceptos se consignaron, habrlan de dividir grande

mente, las opiniones de aquel los. 

Contaba con los cuatro derechos fundamenta les del hom

bre que eran, la libertad, igualdad, seguridad y propiedad, de los cua-

les los tres Oltimos fueron reconocidos sin mayor dificultad. 

El articulo 17 del Proyecto decla: 

"La libertad de ejercer cualquier género de industria, 

comercio o trabajo que sea Otil y honesto, no puede ser coartado por la 

Ley, ni por la autoridad, ni por los particulares, a titulo de propieta

rios. Exceptuandose los casos de privilegio exclusivo concedido conforme 

a las leyes, a los inventarlos, profecionistas o introductores de alguna 

mejora 11 • 
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Como se ve en su texto, a 1 supeditar e 1 derecho de pr.Q. 

p1edad, a la 11bertad de trabajo, este art1culo cons1gnaba una garant1a 

socia 1 en favor de los trabajadores y en contra de los abusos de los pr.Q. 

pietar1os, como ya ha quedado dicho, y por ella prec1samente fue conbatl 

do; Arizcorreta p1de que se supriman las palabras, "a t1tulo de prop1e-

tarios", y es ayudado por Va llarte, que aunque reconoce los abusos come

tidos por los propietarios en el extens1vo ejercicio de su derecho, con

sidera también que "la soc1edad que atenta contra la propiedad se suic1-

da', y en tal v1rtud, la Const1tuc1ón debe limitarse, tan sólo, a procl~ 

mar la 11bertad de trabajo. 

Arr1aga, Pr1eto y Mata def1enden el articulo; se due-

len de que la prop1edad se haya llegado a convertir en titulo de autor1-

dad y expresan que los Gnico que se ha quer1do, es mejorar a las clases 

trabajadoras y ev1tar los monopo11os de los propietarios. S1n entiargo la 

la Com1si6n se ve obl1gada a reformar el art1culo y lo presenta el 18 de 

nov1embre de 1856, en estos términos: 

"Todo hombre es l1bre de abrazar la profes1ón, indus-

tria o trabajo que le acomode, s1endo Qt11 y honesto, y para aprovechar

se de sus productos, N1 uno n1 otro se le podrA 1mpedir, s1no por sente!!. 

c1a jud1cial cuando ataque los derechos de tercero, o por resoluc1ón gu

bernativa, d1ctada en los térm1nos que marque la ley, cuando ofenda los 

de la sociedad", aprobado as1, pasó a la Constitución como el art1culo • 

4º. 

El art1culo 12 del Proyecto, consignaba la libertad en 
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.. materia económica, al establecer que: 

"Nadie puede ser obligado a prestar servicios persona

les sin la justa retribución determinada con su pleno y libre acontecl-

mlento. NlngQn contrato ni promesa puede tener por objeto la pérdida o 

el Irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de 

trabajo, de educación, de delito o de voto religioso. Nadie puede cele-

lebrar convenios con su libertad, con su vida, nl con la de sus hijos o 

pupilos, ni imponerse la prescripción o el destierro". 

A Guillermo Prieto le parecen demasiado absolutos los 

términos en que la Comisión ha concebido el articulo e Imagina el caso " 

de servicios públicos Inminentes {apagar un Incendio) en que debe exlglr. 

se el trabajo, aún sin el pleno concent1m1ento de quien lo presta. Arr1! 

ga le pide no confundir los servicios públicos con los servicios person! 

les. Mas, cuando Morales Aya la combate el articulo y sostiene la obliga

ción del trabajador de cumplir sus compromisos cuando se ha obligado a -

prestarlos, truena la voz de Iganc1o Ram1rez, quien una vez mas se leva!!. 

ta a proteger a 1 trabajador: (7) 

"Como se quiere, pregunta, que la ley obligue a un ho.!!! 

brea trabajar, cuando tiene motivos para no quererlo hacer¡ Con presio

nes, eso es Inicuo. Por eso se ha abolido la presión por deudas, y se ha 

reconocido que el crimen y no la insolvencia, deben ser el motivo para -

mandar a un hombre a la c~rce 1. Creo que generalmente cuando los hombres 

se n legan a trabajar, t lene para ello algún mot lvo y no obran por puro -

capricho¡ que el artesano que no quiere concluir una obra, obra lo mismo 

que un obligado que no quiere concluir un pleito. Es cierto que a los --

7. Siyeg, Helú Jorge, "l• Consol ldaclón de 11 hclon.l id ad h1lc1n1 11
, 

Editorial Porrúa,s.A., illhlco, 1973·,Hgs. 110 Y 111. 
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jornaleros se les anticipa dinero, pero no por favorecerlos, sino para -

exclavizarlos e imponerles un yugo, abusando de su trabajo. Ellos van -

contentos al trabajo, lo buscan, y cuando se niegan es por que est4n de 

las crueldades ya cansados por parte del propietario, porque están enfe.!: 

mos, o porque se retraen de la ley y de los impuestos exces lvos". 

La ley es justa establecida la indemnización cuando es 

pos lb le; y es también justa no confundiendo los servic los persona les con 

los servicios de la patria, con los servicios de la sociedad, que la ley 

puede.Y debe exigir. 

Se habla de contratos entre propietarios y jornaleros, 

y tales contratos no son m.ls que un medio de apoyar la exclavitud. Se -

pretenden prisiones o que le deudor quede vendido al acreedor, cosa que 

sucede en las haciendas que están lejos de la capital, y también en las 

que están demasiado cerca. 

Si la libertad no ha de ser una abstracción, sino ha -

de ser una ent1dad metaf1s1ca, es menester que el Código fundamental pr.Q. 

teja los derechos de todos los ciudadanos, y que en vez de un amo, no -

cr1e millones de amos, que traf1quen con la vida y con el trabajo de los 

pro letarl os. 

El jornalero hoy, no sólo sacrifica el trabajo de toda 

su vida, sino que empe~a a su mujer, a sus hijos, y los degrada esclav1-

zándolos, para saciar la avaricia de los propietarios. 

Si el esp1rltu de las libertades económicas de la Cons-
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titución de 1857 es proteger los intereses del individuo en bien de él 

mismo, las palabras de Ignacio Ram1rez son precursoras de nuestras actu~ 

les libertades económicas Arts. 4º, 5°, 27, 28 y 123) cuyo esp1r1tu se

rá ya, proteger los intereses del individuo en b1en del interés pQb11co. 

Y en estos términos: "Nadie puede ser obligado a pres

tar trabajos personales, sin la justa retribución y sin pleno concenti-

miento, la ley no puede autorizar ningQn contrato que tenga por objeto 

la pérdida o el irrevocable sacr1f1c1o de la libertad del hombre, ya sea 

por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. Tampoco puede 

autorizar convenios en los que el hombre pacte su proscripción o destie

rro", paso al art1culo 12º del Proyecto, como artkulo 5º a la Constitu

ción. 

La Comisión encabezada por Ponciano Arriaga, no pod1a 

ni deb1a dejar de reconocer en e 1 Proyecto de 1 Código Libera 1 por exce-

lenc1a, el de 1857, uno de los derechos fundamentales del hombre, quiza 

el más imprescindible de todos: la libertad de conciencia; y como deriv~ 

da de ella, la tolerancia de cultos. Arriaga y Mata se vieron obligados 

a tranzar con los moderados de la Comisión, y de ahl resulto solamente -

la tolerancia de cultos. El art1culo 15 del Proyecto de constitución es

tablecila que ninguna ley ni orden de autoridad pod1a prohibir el ejer-

cicio de ningQn culto religioso; de ah1 que Zarco y Ram1rez Juzgaban el 

art1culo, ellos hubieran querido que se consignara desde un principio, -

expresamente, la libertad de cultos. "La RepQblica garantiza el libre de 

todos los cultos", propuso Zarco. (8) 

8. Sayeg, Htlú Jorge, 11 la Con1olld1cidn de la hclon1lld1d Nexlcana", 
op.clt.,Plg~."115, 



Asl encontramos que el Capitulo de los Derechos del Hom

bre fué quizá, el que más prestigiara la Constitución de 1857; con él -

el pueblo encontraba la protección que ansiaba, y con él, •palpo que te

n1a cada hombre derechos superiores que n1 la ley pod1a reconocer, y -

tuvo a la vez m.ls dignidad de si mismo y m.ls elevado concepto de las -

Instituciones, que comenzó a amar como protectoras y benef1cas". 

De ah1 estas palabras del m1smo Rabasa: 

"Las garant1as individuales no sólo calan bajo el al

cance de los hombres ilustrados y por consiguiente m.ls numerosos, sino 

que se haclan sensibles para ellos como derechos efectivos que ten1an 

que invocar con frecuencia; era la parte viva de la Ley Fundamental en 

relación directa con todas las clases de la sociedad y que por medio del 

juicio de a~aro daba a cada persona una prueba de la realidad y de la 

fuerza de 1 derecho. 

El derecho individual como base de las leyes constitu

tivas, era de mayor trascendencia, pues debla obrar en la sucesión del 

tiempo o un cantiio de runtios de toda la organización social y desemvolv.! 

miento progresivo; de tal suerte, que quizá no haya en la Legislación -

Constitucional Mexicana hecho m.ls i~ortante que la adopción de los der! 

chos del hombre, no evolución m.ls c~leta ni m.ls necesaria que la que 

ella deb1a producir en toda obra legislativa". 
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8) PROYECTO GNICIA TELLEZ. 

En la campana presidencial y al tomar poseclOn de la -

Presidencia de la RepQblka el General Manuel Av11a Camacho, prometió a 

los trabajadores expedir la Ley del Seguro Social y con esa finalidad el 

Lle. Ignacio Garcla Tellez, nOll'brado Secretario del Trabajo y Previsión 

Social, crea en el ano de lg41, el Departamento de Seguros Sociales, el 

cual de inmediato e!J"llleza a trabajar sobre el estudio de las Leyes sobre 

Seguros Socia les. 

En los Diarios Oficiales del dla 2 y 18 de junio de -

1941, aparecen publicados los acuerdos presidenciales que ordenan la for. 

mación de una Comisión Técnica, encargada de redactar un Proyecto de Ley. 

Dicho Comisión estudia y analiza el anteproyecto de la ley del Seguro -

Social, elaborado por la Secretarla del Trabajo y a su vez crea el Pro

yecto de Ley de Seguros Sociales. 

El Proyecto citado, es enviado al Congreso de la Unión 

y después de los trámites legales se convierte en Ley por Decreto de -

fecha 31 de dkienilre de 1942. 

El Proyecto analizado y estudiado por la Comisión jus

tamente lleva el nOll'bre de "Proyecto Garcla Tellez" y el cual, con in

Si!111ficantes reformas, fue presentado a la Oficialia Internacional del 

Trabajo y a la Conferencia Internacional de Seguridad Social, celebra

da en Santiago de Ch1le en 1942. Ambos organismos dieron una opinlOn 

favorable al Proyecto, ocurriendo, como ya se ha citado, su publicación 
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mediante un Decreto Presidencial. 

Es importante seña lar que en la e laborac iOn de la ini

ciativa de Ley, bajo la dirección del señor Lic. Ignacio Garc1a Tellez, 

estuvieron los Licenciados Vicente Santos Guajardo, Aguatln Lanuza Jr., 

Alberto Trueba Urbina, Enrique Calderón, Ing. Miguel Garcla Cruz y el -

Profesor Federico Bach. Y para los calculas actuales se utilizaron los 

servicios del Doctor Emilis Schoenbaum, técnico en seguros sociales de -

prestigio universal, y cuya experiencia en la organización de siete mas 

de esta natura le za en otras nac Iones. 

C) LEY DEL ISSSTE VIGENTE. 

La Ley del ISSSTE es de orden público, de interés so-

cial y de observancia general en toda la República; y se aplicara: 

J. A los trabajadores al servicio civil de las dependf 

cias y de las entidades de la Administración Pública Federal que por Ley 

o por acuerdo del Ejecutivo Federal se Incorporen a su régimen, asl como 

a los pensionistas y a los familleares derechohablentes de unos y otros; 

I J. A las dependencias y entidades de la Admlnlstracl

On Púb llca Federa 1 de los Poderes de la Unión a que se refiere esta Ley; 

111. A las dependencias y entidades de la Administra--

ciOn Pública en los estados y municipios y a sus trabajadores en los tér. 

minos de los convenios que el Instituto celebre de acuerdo con esta Ley, 

y las disposiciones de las demás legislaturas locales; 

IV. A los Diputados y Senadores que durante su mandato 

31 



constitucional se incorporen individual y voluntariamente al régimen de 

esta Ley; y 

V. A las agrupaciones o entidades que en virtud de 

acuerdo de la Junta Directiva se incorporen a 1 régimen de esta Ley. (9) 

La seguridad social de los trabajadores coq¡rende: 

l. El régimen obligatorio; y 

11. El régimen voluntario. 

Para los fines a que se refieren las fracciones XI, i.!!. 

c1so f) del apartado B del artkulo 123 Constitucional; el inciso h) de 

lafracciOn VI del artkulo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al -

Servicio del Estado; y las fracciones XII y XIV del artkulo 3° de esta 

Ley, se constituir! el Fondo de la Vivienda que tiene por objeto: 

l. Establecer y operar un sistema de financiamiento 

que permita a los trabajadores obtener créditos baratos y suficientes ~ 

diante préstamos con garant1a hipotecaria en primer lugar sobre inmue--

bles urbanos, por una sola vez; 

ll. Coordinar y financiar programas de construcc10n de 

habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajado

res que carezcan de ellas; y 

11!. Los de!Ms que esta Ley establece. (10) 

Los recursos del fondo se integran: 

l. Con las aportaciones de las dependenc las y ent ida -

des enteren al Instituto por el equivalente a un 5% sobre el sueldo b4--
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del Estado", 39 1 Edlcl6n, Editorhl Porrúa. S.A., Mhlco, 1986, Art. l•, 
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s1co de sus trabajadores, para constituir el fondo de la vivienda; 

11. Con los bienes y derechos adquiridos por cualquier 

titulo; 

lll. Con el O.SS que se deduzca del sueldo bAs1co de -

los trabajadores que como cuota enteren en los términos del art1culo 16 

fracción 11, y el O.SS que como aportación enteren las dependencias y -

entidades conforme al articulo 21 fracción lll de la presente Ley; y 

IV. Con los rendimientos que se obtengan de las inver

siones a que se refieren las anteriores fracciones. (11) 

La Junta Directiva determinarA el porcentaje que de -

los recursos de 1 Fondo se dest inarA anualmente a 1 financiamiento de ad-

quis iciones de terrenos; de programas de casas habitación destinadas a -

ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; a préstamos hipotecarl 

os¡ y a la construcción, ampliación o mejoras de dichas casas¡ asl como 

el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. 

Los recursos de 1 Fondo se dest inarAn: 

1. A 1 otorgamiento de créditos a los trabajadores que

sean titulares de depósitos constituidos a su favor por mAs de seis me-

ses en el Instituto. El importe de los créditos deberá aplicarse a los -

siguientes fines: 

Al A la adquisición de terrenos para que se contruyan 

en ellos viviendas o conjuntos habitacionales destinados a la habitación 

de trabajadores; 

11. Articulo 101 de h ley del ISSSIE. 
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B) A la adquisición de habitaciones c6!oodas o higi~ni

cas incluyendo aquellas sujetas al régimen de condominio cuando carezcan 

los trabajadores de ellas¡ 

C) A la construcción, reparación, a~liación o mejora

miento de sus habitaciones; y 

D) Al pago de pasivos contra1dos por los conceptos an-

teriores. 

11. Al financiamiento de la construcción de conjuntos 

habitac1onales para ser adquiridos por los trabajadores, mediante crédi

tos que les otorgue e 1 lnst ituto¡ 

111. Al pago de los depósitos que les corresponden a los 

trabajadores en los término de Ley¡ 

IV. A cubrir los gastos de adquisición, operación y 

vigilancia del fondo conforme esta Ley; 

V. A la inversión en inmuebles estrictamente necesari-

os para sus fines¡ 

VI. Al precio de venta fijado por el Instituto, se ten

drá como valor de avalao de las habitaciones para efectos fiscales. 

Las donaciones y equipamiento urbano se causarán y cu!!! 

plirán en los términos de las disposiciones legales aplicables; y 

VII. A las demás erogaciones relacionadas con su objeto. 

La asignación de créditos y financiamiento con cargo -

al fondo se hará conforme a lo dispuesto por la Junta Directiva buscando 

su adecuada distribución entre los diversos grupos de trabajadores, as1 
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como entre las distintas regiones y localidades del pa1s. 

Los trabajadores que disfrutarán del beneficio, serán 

los que estén al servicio de los Poderes de la Unión, del Gobierno del 

Distrito Federal, de las entidades públicas que estén sujetas al régi--

men jur1dico de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta

do y que adem.!s estén incorporados a los beneficios de esta Ley, as1 

como los trabajadores de confianza y eventuales de los mismos poderes y 

entidades p0bl1cas. 

Los Gobiernos de las Entidades Federativas y Munici

pios podrán celebrar convenios con el Instituto para incorporar a sus -

trabajadores a los beneficios del Fondo. 

La aportación del 5 S para constituir el Fondo de la -

Vivienda se aplicará en su totalidad a constituir a favor de los traba-

jadores, depósitos que no devengarán intereses y que se sujetarán a las 

bases siguiente: 

l. Cuando el trabajador reciba financiamiento del Fon

do, el 40 S de los depósitos que en su favor se hayan acumulado hasta e

sa fecha, se aplicará de inmediato como pago inicial del crédito conced,i 

do¡ 

11. Durante la vigencia del crédito, se continuará aplJ. 

cando el 40 S al pago de los abonos subsecuentes que deba hacer el trab! 

jador; 

11 l. Una vez otorgado el crédito a un trabajador, se cO!!. 
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t1nuará aplicando el total de las aportaciones para integrar un nuevo 

dep0s1to en su favor; 

IV. En caso de jub1lac IOn, Incapacidad tata l permanen

te o de muerte, el trabajador o sus beneficiarlos tendrán derecho a la -

entrega de un tanto más del saldo de los dep0s1tos que se hubieren cons

t1tuldo a su favor, de acuerdo a lo establecido en esta Ley; 

V. Cuando e 1 trabajador tenga 50 aftas o más de edad y 

deje de prestar sus serv1c1os a las dependencias o entidades sujetas al 

régimen de beneficios que otorga esta Ley, se le entregarán los dep0s1-

tos const1tuldos en su favor, en los términos de la misma; y 
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VI. En los casos de que los trabajadores hubieran rec.l. 

b1do crédito hipotecario con recursos del Fondo, la devolución de depOs.l. 

tos establecida en la fracc10n IV anterior, se hará con deducción de la 

cantidad aplicada al pago de crédito h1potecar1o en los términos de las 

fracciones 1 y ll, por lo que la cantidad ad1c1onal a que se refiere el 

articulo 112 de esta Ley,será 1gual al monto del salarlo resultante. (12) 

En la apl1cacl0n de los recursos del Fondo se consl-

derarán, entre otras, las s1gu1entes circunstancias: 

l. La demanda de hab1tacl0n y las necesidades de v1v.l. 

enda, dando preferencia a los trabajadores de bajos sueldos o salarlos, 

en las diversas reglones o localidades del pals; 

ll. La fact1b111dad y posibilidad reales de llevar al 

cabo construcciones hab1tacionales; 

lI l. E 1 monto de las aportaciones al fondo provenientes 

12. Articulo 101 dt la ley del ISSSTE. 
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de las diversas regiones y localidades del pa1s; y 

IV. El número de trabajadores de las diferentes regio

nes o localidades del Territorio Nacional. 

Los créditos que se otorgan con cargo a 1 fondo deberán 

darse por vencidos anticipadamente si los deudores, sin el concentimiento 

de 1 Instituto, enajenan las viviendas, gravan los inmuebles que garant l

een el pago de los crédltos o lncurran en las causas de rescislón consig 

nadas en los contratos respectlvos. 

En los casos de pensiones o jubllación, de lncapaci-

dad total permanente o muerte, el trabajador o sus beneficiarios tendrán 

derecho a la entrega de un tanto más del saldo de los depósitos que se 

hubieran constitu1do a su favor, de acuerdo a lo establecido en esta Ley. 

En caso de muerte del trabajador, dicha entrega se hará a sus beneficia

rios, en el orden de prelación siguiente: 

l. Los que al efecto el trabajador haya designado ante 

el Instituto; 

11. La viuda, el viudo y los hijos que dependan econó-

micamente de 1 trabajador en e 1 momento de su muerte; 

111. Los ascendientes concurrirán con las personas men

cionadas en la fracción anterior, cuando dependan económicamente del tra

bajador; 

IV. A falta de viuda o viudo, concurrirán con las pers.Q. 

nas se~aladas en las fracciones anteriores, el supérstite con quien el -

derechohabiente vivió como si fuera su conyuge durante los cinco a~os que 



precedieron lnmediatemente a su muerte o con el que tuvo hijos, siempre 

que anbos hubieran pennanecldo libres de matrimonio durante el concubi

nato, pero si al morir el trabajador tenla varias relaciones de esta cl! 

se, ninguna de las personas con quién la tuvo tendrán derecho; 

v. Los hijos que no dependan económicamente del tra--

bajador; y 

VI. Los ascendientes que no dependan económicamente del 

trabajador. 

Se entender~ que un trabajador ha dejado de prestar -

sus servicios cuando transcurra en periodo mlnlmo de doce meses sin labo

rar en ninguna de las dependencias o entidades por suspensión temporal de 

los efectos del norilramlento o sese, a menos que exista litigio pendien

te sobre la subsistencia de su designación o nombramiento. 

Cuando el trabajador se encuentre en el caso que prevé 

el parrafo anterior y hubiere recibido un préstamo a cargo del fondo, se 

le otorga una prórroga sin causa de intereses en los pagos de amortizaci

ón que tenga que hacer por concepto de capital o intereses. La prórroga 

tendrá un plazo máximo de doce meses y terminará anticipadamente cuando -

el trabajador vuelva a prestar servicios a alguna de las entidades u or 

nismos pOblicos. 

Las dependencias y entidades de la Administración PO-

blica a que se refiere esta Ley seguirán haciendo depósitos del 5 S para 

el Fondo de la Vivienda, sobre los sueldos o salarlos de los trabajado--
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res que disfruten licencia por enfermedad, asl comolos que sufran suspen

sión tempera 1 de los efectos de su nombramiento, debiendo suspenderse di· 

cho depósito a partir de la fecha en que cese la relación de trabajo. 

El trabajador que deje de prestar sus servlclso en la 

dependencia o entidad correspondiente, y por quienla dependencia o enti

dad correspondiente haya hecho aportaciones, tiene derecho a optar por -

la devolución de sus depósitos o por la continuación de sus derechos y 

obllgacfones con el fondo. En este Qltimo caso, la base para las aporta

ciones, será el sueldo o salarlo prcxnedlo que hubiere durante los Qlti-

mos seis meses. 

El derecho a continuar dentro del régimen del fondo se 

pierde si no se ejercita mediante solicitud por escrito, presentada de 

acuerdo con lo que establezca el Reglamento correspondiente, dentro de un 

plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que, conforme a lo 

dispuesto en el p~rrafo anterior, se considera que ha dejado de existir -

la prestación de servlclso respectiva. 

La continuación voluntaria de los trabajadores dentro 

del régimen del fondo, termina: 

l. Por la reanudación de servicios en alguna dependen

cia o entidad de la Adm1n1stracl6n POb l lca; 

11. Por declaración del Instituto, acepta por el traba· 

jador; y 

lll. Porque el trabajador deje de constituir los depósi

tos durante se 1 s meses. 
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A los trabajadores que se pensionen o jubilen se les 

apllcar4 en lo conducente, y conforme a lo que establezca el régimen re1 

pectivo. 

En e 1 caso de que opten por pennanecer vo luntariamen

te dentro del régimen del fondo, el Instituto les descontará de sus pen

siones las aportaciones a cargo del trabajador pensionado o jubilado._ con 

sujeción a las normas en materia de aportaciones y entrega de documentos 

que establezca esta Ley. (13) 

Todos los inmuebles adquiridos o construidos por los -

trabajadores para su propia habitación, con los recursos del fondo para -

la vivienda adminsitrados por el Instituto, quedar4n exentos a partir de 

la fecha de adquisición o construcclOn de todos los impuestos federales 

y del Departamento del ,Distrito Federal por el doble de crédito y hasta -

por la suma de diez veces el salario mlnimo del Distrito Federal elevado 

al ano, durante el término que el crédito permanezca insoluto. 

Los derechos de los trabajadores t ltulares de depós i-

tos consthu~dos en el fondo de sus causahabientes o beneficiarios, pres· 

-crib ir~n en un plazo de cinco a~os. 

El Instituto no podrá intervenir en la administración, 

operación o mantenimiento de conjuntos habitaclonales constitufdos con • 

recursos del fondo, ni sufragar los gastos correspondientes a estos con·· 

ceptos. 

13. Articulo 116 do (a Lty del ISSIE. 



Los depósitos constltufdos en favor de los trabajado

res para la Integración del fondo, as1 como la cantidad adlc:onal a que 

se refiere el art1culo 112 de esta Ley, estarán exentos de toda clase de 

Impuestos y no podrán ser objeto de ces 16n o ent>argo, excepto cuando se 

trate de los créditos otorgados con cargo a 1 fondo. 
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El Instituto deberá mantener en efectivo o en dep6si-

tos bancarios a la vista, las cantidades estrictamente necesarias para la 

realización de sus operaciones diarias, relacionadas con el Fondo de la 

Vivienda. 

Los recursos del Fondo, en tanto se apliquen a los fl· 

nes seftalados con anterioridad, deberán mantenerse en el Banco de México, 

Invertidos en valores gubernamentales de Inmediata realización. 

El Instituto s6lo podrá realizar con cargo al Fondo, 

las inversiones de los blenES e inmuebles estrictamente necesarias para el 

CU11'1Jllmlento delos fines del mismo fondo. 

El Instituto cuidará que sus actividades relacionadas 

con el Fondo se realicen dentro de una pol1tica Integrada de vivienda y 

desarrollo urbano y para ello deberá dar estricto cump 1 imlento a los p Ja

nes, programas y po l 1t kas que el Ejecutivo Federal establezca. 

El Gobierno Federal por conducto de la Secretar1a de -

Programacf6n y Presupuesto y de la Contra lor1a General de la Federación, 

ejercerán el controTy evaluac16n de la inversión de los recursos del Fon-
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do, vig1lando que los mismos sean aplicados de acuerdo a lo que establece 

la presente Ley. (14) 

Son obligaciones de las dependencias y entidades: 

1. Inscribir a sus trabajadores y beneficiarios del 

Fondo; 

11. Efectuar las aportaciones en 1 os términos de la -

Ley y de sus Reglamentos; y 

11 l. Hacer los documentos a sus trabajadores en sus suel 

dos y salarlos, conforma a lo previsto en la fracción VI del articulo 38 

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que se des

tinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el Inst1tuto, 

as1 como enterar el importe de dichos descuentos en la forma y térm1nos -

que establece esta Ley y sus Reglamentos. 

Las aportaciones de las dependencias y entidades, as1 

como los descuentos que el Instituto ordene hacer a los trabajadores por 

adeudos derivados de crédito otorgados con recursos del Fondo, serán ent! 

rados quincenalmente al Instituto. 

Los serv ldores pOb l icos o trabajadores de las dependeJl 

cias o entidades de la Administración POblica responsable de enterar las -

aportaciones y descuentos, en caso de lncumpl imiento, serán sanc1onados -

en los términos correspondientes establecidos en la presente Ley. ( 15) 

14. Articulo 125 de la ley del ISSSJE, 

15. lrt[culo 126 do la ley d1l ISSSJE, 



D) LEY DEL INSTITUTO DE SEGlj!IDAD SOCIN. PARA 

LAS FUERZAS ARMADAS IEXICNIAS IJSFNI). 

El lº de marzo de 1857 se creó la Dirección de Pensio

nes Mi 1 itares con car4cter POb l ico Descentralizado Federa 1, con person~ 

lidad juridica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de Méxi-

co. 

El 28 de d1cierrtire de 1972 se reformó la fracción lll

del articulo 2º de la Ley Org4nica, y se adicionó la fracción IV del -

111ismo articulo, gracias a lo cual se facultó a la Dirección de Pensio-

nes Militares para que administrara el Fondo de la Vivienda para los -

mieni>ros de 1 ejército, fuerza aérea y armada, a fin de establecer y OP! 

rar un sistema de financiamiento que les permitiera obtener a dichos -

mierrtiros crédito para la adquisición de propiedad de viviendas decoro-

sas; la construcción, reparación, mejoramiento o ampliación de las mis

mas, y el pago de pasivos contraldos por cualquiera de los conceptos ª!l 

tes sena lados. 

Los recursos del Fondo de Vivienda para los mierrtiros

de aquellas Instituciones se integran con las aportaciones que hace el 

Gobierno Federal, mismas que se contribuyen con el 5 S del haber presJ!. 

puestal, y asignaciones de técnico; con los bienes y derechos que por 

cualquier titulo adquiera, y con los rendimientos que se obtengan de -

las inversiones de los recursos existentes. 

Esos recursos se destinar4n de la siguiente manera: 
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a) Al otorgamiento de créditos a los miembros del e-

jército, fuerza aérea y armada¡ 

b) Al f1nanc1am1ento de conjuntos hab1tac1ones¡ 

c) Al pago de los depOsitos que les correspondan a -

los militares¡ 

d) A cubrir los gastos de admln1stracl0n, operaciOn y 

vigilancia del fondo¡ y 

e) A la inversiOn en inmuebles estrictamente necesa -

r1os para cump 1 ir sus fines. 

Los créditos del Fondo de Vivienda Popular se cubren , 
en plazos de hasta veinte aftos, causando un interés del 4 S anual so-

bre los saldos insolutos. 

Los créditos se asignan, como en los casos anteriores 

a aquellos miembros que padezcan realmente más agudos problemas de 

vivienda, teniendo as1 mismo en cuenta el número de personas a su car-

go. 

Independientemente de la pos1b1lidad que tiene los -

miembros de cualquiera de aquellas instituciones de lograr créditos -

solventes, se les entrega, además periOdicamente, los depOsitos cons-

titu1dos en su favor en lapso de diez anos. 

Los familiares de los militares fallecidos tiene igu

almente derecho a recibir los depOsitos constituidos a su favor. 
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El Instituto tendra como funciones: 

J. Otorgar las prestaciones y administrar los servlc..J. 

g~ a su cargo que la presente Ley le encomienda; 

11. Administrar su patrimonio exclusivamente para el -

fin sena lado en la presente Ley; 

111. Administrar los fondos que reciba con un destino -

especlf1cos, aplicandolos a los fl s previstos; 

IV. Administrar los recursos del Fondo de la Vivienda 

para los mierrbros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, a -

fin de establecer crédito barato y suficiente para: 

a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómo-

das o hlgMn1cas, incluyendo las sujetas al régimen de condominio; 

b} La construcción, reparación, ampliación o mejora -

miento de sus habltac Iones, y 

c} El pago de pasivos contraldos por los conceptos ª.!! 

ter lores. 

V. Coordinar y financiar los recursos del Fondo de la 

Vivienda, programas de construcción de habitaciones destinadas a ser 

adquiridas en propiedad por los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada; 

VI. Adquirir todos los bienes muebles o inmuebles nec~ 

sarlos para la réallzaclOn de sus cometidos; 

VII. Invertir sus fondos de acuerdo a las disposiciones 

especia les de esta Ley; 

VIII. Realizar toda clase de actos jurldlcos y celebrar 
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los contratos que requiere el servicio; 

IX. Organizar sus dependencias y fijar la estructura y 

financiamiento de las mismas; 

x. Expedir los reglamentos para la debida prestación 

de los servicios y para su organización interna; 

XL Difundir conocimientos y orientaciones sobre prác

t1cas de previsión social; y 

4g 

XII. Las demás que le conf1eren las leyes y reglamentos ( 16) 

Los órganos de gob1erno del Instituto son: 

I. La Junta 01rect1va ; y 

ll. El Director General. 

La Junta Directiva del Instituto actuará válidamente 

con la concurrencia de seis de sus mietrbros. Las relaciones se tomarán 

por mayor1a de votos de los mietrbros presentes. 

El presidente de la junta tendrá voto de calidad. 

Son atribuciones de la Junta Directiva: 

J. Planear las operaciones y servicios del Instituto; 

IJ. Decidir las inversiones del Instituto; 

ll l. Dictar los acuerdos necesarios para sat lsfacer las 

prestaciones establecldas por esta Ley; 

IV. Otorgar, negar, modificar, suspender y dejar insu!?, 

s1stentes los haberes de retiro, pensiones y compensaciones, en los -

términos de es ta Ley; 

16. "Ley dtl Instituto de Seguridad Social p1r1 111 Fuerzas Arudu "ulc1n111 
{ISFU). 39º Edlcl6n, Editorial Porrú1 1 S.A .. IU1lco, 1986, Art. 20, 



V. O ictar las normas genera les para determinar las can

tidades globales que se asignen a las distintas reglones y localidades 

del pa1s, respecto a los créditos y financiamientos con cargo al Fondo 

Nacional de la Vivienda para los mierrbros del activo del Ejército, Fue.!: 

za Aérea y Armada; 

VJ. Determinar los montos m.1ximos de los créditos que se 

otorgan, la relación de d1chos fondos con el haber y, en su caso asign! 

ción de técnica y de vuelo de los acreditados, la protección de los - -

préstamos, as1 como los precios m.1ximos de venta de las habitaciones C.!J. 

ya adquisición o construcciOn pueda ser objeto de los créditos que se 

otorguen con cargo al Fondo de la Vivienda para los mientJros del activo 

del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; 

VIJ. Autorizar créditos a plazo mayor de diez anos y has

ta veinte anos, con cargo al Fondo de la Vivienda, para los miembros -

del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada cuando se destinen a la 

adquisic10n o construcción de casas habitación. La junta tendrá también 

facultad para autorizar créditos a plazo menor de diez anos cuando se -

destinen a la reparación, amp11aci6n o mejoramiento de las casas hab1t! 

ción o al pago de los pasivos; 

VIII. Aprobar y poner en vigor los reglamentos interiores; 

IX. Establecer o suprimir delegaciones del Instituto en 

los Estados; 

x. Discutir anualmente, para su aprobación o modif1cacl 

6n los presupuestos, la memoria y los planes de inversiones y de labo-

res; 
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XI. Discutir, para la aprobación, en su caso, el balan--

ceo anual; 

XII. Vigilar que las Inversiones se hagan de acuerdo con 

las disposiciones de esta Ley y sus reglementos; 

Xlll. Cnceder licencias a los mlerrbros de la Junta Dlrec--

tlva; 

XIV. Proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de refor 

ma de esta Ley; 

XV. Ordenar se practique autltorla, cuando lo estime co11 

venlente, para determinar la exactitud o Inexactitud de los bienes, ma

teria de operaciones del Instituto; 

XVI. Nontirar, remover o destituir a propuesta del Dlrec-

tor al personal de base y de confianza, asl como los delegados de los 

Estados; y 

XVII. En general, realizar todos aquellos actos y operacl.Q. 

nes legalmente autorizados y los que fuesen necesarios para la mejor aJ! 

ministración o gobierno del Instituto. ( 17) 

El Ejecutivo Federal deslgnarA al Director General, de

biendo tener de preferencia la jerarqula de General de División o Almi

rante. 

Son atribuciones del Director General las siguientes; 

I. Representar al Instituto; 

11. Presentar a la Junta Directiva, un Informe pormenor.! 

zado del estado del Instituto; 

17. Articulo IO' ley d1l ISfU. 
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!11. Someter a la decisión de la Junta D1rect1va todas -

aquellas cuestiones que sean de la competencia de la misma; 

JV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con -

voz pero sin voto. En sus ausencias, concurrirA a ellas quien asuma sus 

funciones¡ 

V. Formular y presentar a la Junta, el balanceo, los -

presupuestos de ingresos y egresos, la met00ria y los planes de inversi.Q. 

nes y de labores del Instituto, correspondiente a cada ejericio anual¡ 

VI. Administrar los bienes del lnst1tuto¡ 

VII. Dictar las normas de administración y funcionamiento 

del Instituto¡ y elaborar los programas de manejo y explotación de bie-

nes¡ 

VII. Dictar las normas de administración y funlonamlento 

del Instituto¡ y elaborar los programas de manejo y explotac10n de bie· 

nes¡ 

VIII. Resolver bajo su inmediata y directa responsabllidad 

los asuntos urgentes de la competencia de la Junta Directiva, a reserva 

de dar cuenta a la misma en el menor ti~o posible¡ 

IX. Conceder licencia al personal del Instituto en los -

términos de las disposiciones correspondientes; 

X. Vigilar las labores del persona 1 exigiendo su debido 

c~ 1 !miento e Imponer a los trabajadores del Inst ltuto las correccio-

nes disciplinarias procedentes¡ 

XI. Convocar a sesiones ordinarias y extraord1nar1as a -

los mientiros de la Junta Directiva cuando proceda, o a su juicio exis·-
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tan razones suficientes; y 

XI l. Las demAs que se~a le esta Ley y su reglamento y de

m.!s disposiciones aplicables. (18) 

Para constituir el fondo de ahorro, los gerentes, jefes y 

oficiales en servicio activo, deberán aportar una cuota quincenal equiva

lente al 151 de sus haberes, y para el mismo fin, el Gobierno Federal --

efectuar! una aportación de igual monto. Este fondo será administrado por 

el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.A., conforme a su 

Ley orgán 1ca. 

A f1n de atender sus necesidades de habitación familiar -

del militar, ellnstituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de

berá: 

l. Administrar el Fondo de la Vivienda para los militares 

en activo¡ 

1 l. Establecer y operar en ese Fondo un sis tema de finan

ciamiento para permitir a los militares en activo obtener crédito barato 

y suficiente para: 

a) Adquirir en propiedad habitaciones incluyendo las su

jetas a 1 régimen de condominio¡ 

b) Construir, reparar, ampliar o mejorar sus habitaciones¡ 

c) Pagar los pasivos que tengan por objeto los conceptos-

anteriores¡ 

111. Coordinar y financiar, con el propio Fondo programas -

18. Articulo 11 Ley del ISfO, 



de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propie

dad por los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada¡ 

IV. Administrar, conservar, mejorar y, en su caso, ampli

ar con casas adicionales, las unidades habltaclonales que tenia la Dl

reccf6n de Pensiones Militares; 

v. Adquirir y construir con recursos diversos del Fondo 

de la Vivienda Militar, casa habitación para ser vendidas a precios mó

dicos a militares en situación de retiro¡ 

VI. Construir unidades habitaclonales en lugares próxi

mos a los cal!llOS militares, bases navales o aéreas y cuarteles de la -

Fuerza Armada, para ser rentadas a los Generales, Jefes y Oficiales en 

servicio activo y otras de tipo económico para Individuo de tropa; y 

VII. Construir unidades habltaclonales en plazas Importan

tes del pais, para ser rentadas a Generales, Jefes y Oficiales en situa

ción de retiro y otras de tipo económico para Individuos de tropa en la 

misma situación. (19) 

Los recursos del Fondo de la Vivienda para los mieroros 

del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, se Integrarán: 

l. Con las aportaciones de 1 5% sobre los haberes y as lg

nac Iones de técnico, de técnico especial y de vuelo de los militares en 

activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que los estén percibiendo y 

que continué proporcionando el Gobierno Federal; 

11. Con los bienes y derechos adquiridos por cua lquler --

titulo¡ y 

19. Articulo 99 ley del ISFAR. 
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Il J. Con los rendimientos que se obtengan de las inversio

nes de los recursos a que se refieren las fracciones l y ll antes menci.Q. 

nadas. (20) 

Los recursos del Fondo se destlnarAn: 

J. A 1 otorgamiento de créditos a los militares en activo 

del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que esten percibiendo haberes, que 

sean titulares de depósitos constituidos a su favor en el Instituto.El 

Importe de estos créditos deber6 aplicarse: 

a) A la adquisición en propiedad de habitaciones, Inclu

yendo las sujetas a 1 régimen de condominio; 

b) A la construcción, reparación, ampliación o mejoramlen 

to de hab i tac Iones; y 

c) Al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los -

conceptos anteriores; 

!J. Al financiamiento de la construcción de conjuntos hab,! 

tacionales para ser adquiridos por militares del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada que estén percibiendo haberes mediante créditos que les otorgue el 

Instituto con cargo al Fondo. 

Este financiamiento sólo se concederA por concurso, tra

tAndose de programas habitacionales aprobados por.el Instituto y que se -

ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcción. 

l!l. Al pago de los depósitos que les correspondan a los -

militares en los términos de la Ley; 

20. Articulo 100 Loi del !Sf!N, 



IV. A cubrir los gastos de administración, operación y -

vigilancia del Fondo, los que no exederán del uno por ciento de los re

cursos tata les que administre; 

v. A la invers16n en inmuebles estrictamente necesarios 

para sus fines; y 
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VI. A las dem.ls erogaciones relacionadas con su objeto. (21) 

Las aportaciones al Fondo de la Vivienda, se aplicarán en 

su totalidad en construir en favor de los militares, depósitos que no de

vengarán intereses y se sujetarán a las bases siguientes: 

I. Cuando un militar reciba financiamiento del Fondo de -

la Vivienda, el cuarenta por ciento del importe de los depósitos que en -

su favor se hayan acumulado hasta esa fecha, se aplicará de inmediato co

mo pago inicial del crédito concedido; 

11. Durante la vigencia del crédito, se continuará aplican 

do el cuarenta por ciento de la aportación gubernamental al pago de los -

abonos subscecuentes que deben hacer dichos miembros de las instituciones 

armadas; 

111. Una vez liquidado el crédito otorgado al mierrbro de -

las instituciones armadas, se continuará aplicando el total de las aport~ 

c1ones para integrar un nuevo depósitos en su favor; 

IV. E 1 militar tendrá derecho a que se le haga entrega pe

r1odica del saldo de los depósitos que se hubieren hecho a su favor con -

diez anos de anterioridad; 

v. Cuando el militar quede separado del activo, disfrute 

21. lrt[culo 101 Ley del ISFI", 



de licencia ilimitada, o en caso de muerte, se entregar! el total de los 

depósitos constituldos al militar o a sus beneficiarios en los términos 

de la presente Ley; y 
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VI. En los casos de que los militares hubieren recibido -

crédito hipotecarlo con recurso al Fondo de la Vivienda, la devolución· 

de los depósitos se har4 con deducción de las cantidades que se hubieren 

aplicado al pago de los créditos hipotecarios en los términos de las fra_s 

c1ones 1 y II antes citadas. (22) 

La aportac iOn de 1 51 que deber! entregar e 1 Gobierno Fe

dera 1 se computar! sobre el haber presupuestal y asignaciones de técnico, 

de técnico especial y de vuelo de los mieiibros del Ejército, Fuerza Aérea 

y Armada. 

En la aplicación de los recursos del Fondo se considera

r4n, entre otras, las siguientes circunstancias: 

l. La demanda de habitac10n y las necesidades de vivienda, 

dando preferencia a los militares de bajos haberes en las diversas regio

nes o localidades del pals; 

11. La factibilidad y posib111dades reales de llevar acabo 

construcc 16nes hab itac 1ona les; 

Ill. El monto de las aportaciones al fondo proveniente de -

las diversas regiones y localidades del pals; y 

IV. El nOmero de militares en el activo en las diferentes 

regiones o localidades del territorio nacional. (23) 

22. Articulo 102 Ley dtl ISFAN, 

23. Articulo 106 Ley del ISFAR, 



Los créditos que se otorguen con cargo al Fondo,· deberán 

darse por vencidos anticipadamente, si los deudores, sin el consentimien

to de 1 Instituto, enajenan las viviendas, gravan los inmuebles que garan

ticen el pago de los créditos concedidos o incurran en las causales de -

rescisión consignadas en los contratos respectivos. 

Los créditos que se otorguen a 1 Fondo de la Vivienda, es

tarán cubiertos por un seguro que libere al militar o a sus beneficiarios 

de las obligaciones derivadas del crédito para los casos de inutilización 

permanente y total para el servicio activo y para otras labores, asi como 

para los casos de muerte. El importe del seguro senalado será cubierto -

con los intereses que devenguen de los créditos otorgados. 
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En los casos de retiro del activo y de licencia ilimitada, 

en los términos de las disposiciones legales aplicables, se entregará al 

militar el total de los depósitos que tenga a su favor en el Fondo de la 

Vivienda. En caso de muerte del militar, dicha entrega se hará a sus bene

ficiarios o a sus causahabientes en el orden de prelación siguiente: 

I. Los que al efecto el militar haya designado ante el 

Instituto; 

ll. La viuda, el viudo y los hijos menores de edad o impo

sibilitados flsicamente para trabajar e incapacitados legalmente; 

111. Loa ascendientes concurrirán con las personas menciona

das en la fracción anterior. Si tales ascendientes son mayores de cincuen

ta y cinco anos y se encuentran imposibilitados f1s icamente para trabajar 



59 

o sufren una incapacidad legal; 

IV. A falta de la viuda o viudo, concurrirán a las personas 

senaladas en las fracciones anteriores, el supérstite con quien el dere

chohabiente vivió como si fuera su conyuge durante los cinco anos que -

precedieron Inmediatamente a su muerte o con el que tuvo hijos, siempre 

que el militar haya hecho designación del supérstite ante la Secretarla -

de la Defensa Nacional o de Marina, y además que armos hubieren permanecj_ 

do libres de matrimonio durante el concubinato; 

v. Los hijos sea cual fuere su edad o situación¡ y 
VI. Los ascendientes sea cual fuere su edad o situaclón.(24) 

Los depósitos que se hagan para constituir el Fondo de la 

Vivienda en favor de los militares en activo del Ejército,Fuerza Aérea y 

Armada que estén percibiendo haberes, asignaciones de técnico, de técnico 

especial y de vuelo, estarán exentos de toda clase de impuestos. 

Los depósitos constltufdos en favor de los militares para 

la integración del Fondo, no podrán serobjeto de cesión o e.margo, excepto 

cuando se trate de créditos otorgados con cargo al Fondo. 

Los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas t ltu

lares de depósitos constituidos en el Fondo de la Vivienda o de sus causa

habientes o beneficiarlos, prescribirán en un plazo de cinco anos. 

El Instituto no podrá Intervenir en la administración, op~ 

ración o mantenimiento de conjuntos habltacionales construfdos con recursos 

24. Articulo 111 ley del JSFA!, 



del Fondo, ni sufragar los gastos correspondientes a esos concP.ptos. 

El Instituto deberá mantener en el Banco Nacional del 

Ejército y la Armada,S.A. de c.v., en depósito a la vista, las cantida

des estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones dia

rias, relacionadas con el Fondo de la Vivienda. Los dem.ls recursos del -

fondo, en tanto se aplican a cumplir sus fines y objetivos, deberán man

tener en e 1 Banco de México, invertidos en va lores gubernamentales de -

inmediata rea llzaclón. 

Con el fin de que los recursos del Fondo se inviertan de 

conformidad con lo que dispone la presente Ley, el Gobierno Federal ten

drá las siguientes facultades: 

l. La Secretar1a de Programación y Presupuesto vigilará 

que los programas financieros anuales con recursos del fondo no exedan a 

los presupuestos de ingresos corrientes y los financiamientos que reciba 

el Instituto.Dichos financiamientos deberán ser aprobados por la Secreta

r1a de Hacienda y Crédito Público; y 

11. La Comisión Bancaria y de Seguros aprobará los sistemas 

de organización de la contabilidad y auditoria interna del Fondo y tendrá 

acceso a dicha contabilidad, pudiendo verificar los asientos y operaciones 

contables correspondientes. La propia Comisión vigilará que las operaciones 

del Fondo de ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas, in

formando al Instituto y a la Secretar1a de Hacienda y Crédito Público de -

las irregularidades que pudieran encontrar, para que se corrijan. 
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En virtud de lo anterior, no son aplicables al Fondo de 

la Vivienda las disposiciones de la Ley para el control, por parte del -

Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Par

ticipación Estatal. (25) 

25, Articulo 120 ley del ISFU. 
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CAPITULO 11 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DEL INFONAVIT. 

A) FUNDAll:NTO CONSTITUCIONAL DE LA LEY DEL INFONAVIT. 

B) LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 Y DE 1970. 

C) LEY DEL INFONAVIT DE 1986. 

D) CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. 

E) TESIS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION 

CON RESPECTO A LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL. 

F) DIFERENCIAS ENTRE IMPUESTOS, DERECHOS, APORTACIONES 

AL INFONAVIT Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 
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CAPITULO l!.- FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA LEY 

DEL INFONAV!T. 

A) FlllllllDTO COllSTITIJCI<*Al DE LA LEY 

DEl lll'OIAVIT. 

En el proyecto original presentado en 1916 a~te el Con

greso Constituyente, las cuestiones relativas a la reglamentación del -

trabajo estaban contenidas, dentro del capitulo de garant1as individua

les en el articulo 5°, mismo que consagraba la garantla de libertad de 

trabajo. 
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No obstante, en virtud de que una de las principales -

causas del movimiento revolucionario de 1910, fueron las condiciones aplJ. 

cativas en las que se encontraban los obreros, en el sentir del constitu

yente surgió la i111>erfosa necesidad de reglamentar de una forma m.ls efi

caz lo relativo a las relaciones labora les. 

As1 en los debates que suscitó el articulo 5', el Diputado 

Victoria expresó el 26 de diciembre de 1916: "Vengo a manifestar mi incon

formidad con el articulo 5º en las formas en que lo presente la Comisión, 

as1 por el Proyecto de Ciudadano Primer Jefe, porque en ninguno de los -

dict~menes se trata el problema obrero con respeto y atención que merece". 

A su vez, el Diputado Manjarez dijo ante sus colegas: Creo 

que deberla ser m.ls exp 11cita nuestra Carta Magna sobre e 1 problema de -

los trabajadores y, precisamente porque debe serlo, debemos dedicarle to-



da atenclOn, y si se requiere, no un artkulo, no una adición, sino to

do un capitulo de la Carta Magna. 

En Igual sentido se manifestaron los Diputados del Castillo, 

Cravloto, Jara y Macias, pidiendo la lnclución de las bases generales so

brela Legislación obrera dentro de un artkulo especial, auténticamente -

revolucionarlo que pueda ser ejemplo para las dem!s Constituciones del -• 

Mundo. 
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Es preciso seffalar que los planes po11ticos y las Leyes loca

les de Ja· época preconst ltuciona 1 lsta 1 nfluyeron en e 1 pensamiento de estos 

dl~utados quienes defendieron con vehemencia sus puntos de vista en los -

largos debates efectuados a fines de diciembre de 1916. Sin eilt>argo, no só

lo se pensaba en la necesidad imperiosa de reglamentar las necesidades labQ 

rales en cuanto a las garant1as mlnimas que deb1a disfrutar el obrero; Sa

lario mlnlmo, condiciones de trabajo adecuadas, jornada laboral m!xlma,pro

hfblclón de trabajo nocturno a mujeres menores. 

A pesar de ello el Diputado Mac1as, comicionado por el Primer -

Jefe Venustiano Carranza para realizar una exhausta revisión de todos los -

ordenamientos laborales de la época, en debate memorable del 28 de dfclem

bre·de 1916, manifestó, ante el Congreso Constituyente, que a parte de las 

garantlas m1nlmas para los obreros era menester otorgarles el derecho a la 

habitación como un medio para elevar su nivel de vida. 

Estimó que, como factor de producción, era importante que el -



trabajador dispusiera de una habitación cómoda e higiénica donde pudiera 

convivir sanamente y en forma decorosa con sus fam11iares. Era necesario 

convertir al obrero, de una simple herramienta de trabajo a un ser humano 

c°"" leto. 

En este orden de ideas, Macias, entre otros conceptos, mani

festo: "Como ustedes ven, la protección al trabajador es completa, ni las 

Leyes Americanas, ni las Leyes Inglesas, ni las Belgas, conceden a los -

trabajadores de aquellas naciones lo que este Proyecto de Ley concede a -

los obreros mexicanos. 
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Casas secas, areadas, perfectamente higu1énicas, que tengan 

cuando menos tres piezas, tendran agua y si no la hubiere a una distancia 

de 500 metros, no se le podra exigir que pague". Agregó Macias, "hay que -

elevar senores diputados, al trabajador de la miseria en que se encuentra, 

hay que sacarlo de esas chozas inmundas en que vive en las haciendas y las 

fabricas para decirle: sois OOnbre y merece1s como ciudadano de la Repúb 11ca 

todas las consideraciones que merece un hombre libre". 

Con el consenso unanime de los legisladores, las ideas de Mac.! 

as fueron incorporadas a un proyecto de bases sobre la legislación obrera, 

para ser incluidas en un capitulo especial, en el cual se aborde la cuest.! 

On relativa a la hab1taci6n obrera. 

Dicho Proyecto expresaba: 

"El Congreso de la Un16n y las legislaturas de los Estados, -



al legislar sobre el carácter econ6m1co, un ejercicio de sus facultades 

respectivas, deberán sujetarse a las s1gu1entes bases: 
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En toda negoc1ac16n, agr1cola, industrial, minera o cualqu1er 

otro centro de trabajo que d1ste más de dos k116metros de los centro de -

poblac16n, los patrones estarán obl1gados a proporcionar a los trabajadores 

hab1tac1ones cómodas e h1g1én1cas por las que podrán cobrar rentas que sean 

equ1tat1vas, 1gualmente deberán establecer enfermer1as y demás servicios n~ 

cesarlos a la comunidad. 

La Com1s16n Rev 1 sora en su d 1ctámen de 1 23 de enero de 1917 • 

fortalec16 el alcance del precepto en cuest16n manifestando: "la renta que 

tendran derecho a cobrar los empresarios por las casas que proporcionen a 

los obreros, puede fijarse desde ahora en el interés del medio por ciento 

anual. De la obl1gac16n de proporc1onar dichas habitaciones, no deben que

dar exentas las negoc1ac1ones establec1das en algún centro de poblac16n en 

virtud de que no siempre se encuentran en un lugar poblado, alojamientos -

h1g1énkos para la clase obrera". 

De ese modo, el texto del Articulo 123, Fracc16n XII, fue re

dactado el propio 23 de enero de 1917 en los términos de que a cont1nuac1-

0n se transcriben, incluyendo a los empresarios cuyas negociaciones estab~n 

localizadas en centro de poblac16n. 

Art1culo 123º .- El Congreso de la Un16n y la legislatura de -

los Estados, deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las nece

sidades de cada reg16n, sin contravenir en las bases siguientes, las cuales 

reg1rán el trabajo de los obreros, jornaleras, empleados domésticos y arte-
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sanos y de una manera genera 1 todo Contrato de Trabajo: 

FracclOn Xll.·"En toda negociación agrlcola, Industrial, mine

ra o cualquier otra clase de trabajo, los patrones estarán obligados a pr~ 

porclonar a los trabajadores habitaciones cOmodas e higiénicas, por las -

que podrán cobrar rentas que no exederán del medio por ciento mensual del 

valor catastral de las fincas. Igualmente deberá establecer escuelas, en

fermerias y dem.!s servicios necesarios a la comunidad. SI las negociacio

nes estuvieran situadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un nQmero -

de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las obligaciones men

cionadas". 

Una vez discutido el dlctAmen, se aprobó por 163 votos sin que 

hubiera oposlclOn alguna. 

Al solicitar la Comls!On Permanente del honorable Congreso de 

la UnlOn que se sirviera convocar a un periodo de sesiones extraordinarias, 

manifesté la Importancia que el ejecutivo a mi cargo a la conslderaclOn de 

las disposiciones legales relativas a la vivienda de los trabajadores. 

Una vez promulgada y aprobada la reforma de la fracción XII -

del apartado "A" del Articulo 123 de la Constitución General de la RepQblJ. 

ca, se hacia necesario suscitar de inmediato la atenclOn del Congreso para 

que tuviese a bien ocuparse de los Instrumentos juridlcos que harán posi

ble llevar a la práctica los propósitos de solidaridad social contenidos 

en el nuevo texto Constitucional. 



Ahora y en acatamiento a 1 mando const ituc1ona 1 que considera 

de ut1lidad social la expedici6n'de una ley para la creación de un orga

nismo destinado a administrar ese Fondo, me pennito someter a vuestra -

soberan1a ese proyecto que propone el establecimiento del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para les Trabajadores. 
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El texto de la fracción Xll oel Art1culo 123 Constitucional, 

apartado "A" en vigor, prescribe que el organismo cuya creación se propo

ne esté integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabaj~ 

dores y patrones. Disposición que obedece, en gran medida, al hecho de que 

el Fondo Nac1onal de la Vivienda se incluye como un mecanismo de solidari

dad social, de car6cter nacional. 

Con anterioridad a la refonna constitucional, la obligación de 

dotar de vivienda a los trabajadores debla cumplirse, por diversos mecani1 

mos que descansaban en las relaciones obrero-patrona les. La creac 16n de un 

sis tema genera 11zado a la tota 1 idad de la clase trabajadora en que concu

rr1an también con sus aportaciones todos los empresarios, exige, en cantiio, 

la intervención del Poder Público en su administración. 

Esta es la razón por la que el Instituto se define como un or

ganismo de serv1c1o social, que de ser creado por Ley del Congreso de la 

Unión, quedar6 tip1f1cado como organismo fiscal autónomo. 

Por otra parte, si bién la tutela de los derechos de los tra

bajadores es la relación obrero-patronal corresponde inicialmente a sus -



organizaciones, cuando se establece un sistema generalizado y obligatorio, 

compete al Estado el deber de Implantar los mecanismos que permitan la ad~ 

cuada protecc10n de las garant1as de todos los trabajadores, vigilar su CO!!! 

portamlento y administrar las Instituciones correspondientes. 

Las Instituciones de la República promueven la partlcltac10n -

de los factores de la producción en la administración de organlslOOs públi

cos cuyo financiamiento directamente les afecta. Tendencia consecuente con 

el esp1r1tu del Articulo 123 Constitucional que, sin detrimento de su carác

ter tutelar de los derechos de los trabajadores, propicia el equilibrio y 

la armonizac10n de los factores de la producción. Existe, en efecto, una -

tradición jur1d1ca en nustro pa1s que vincula deioocrát1camente a los sect.Q. 

res de actividad económica en las Instituciones del derecho social, parti

cularmente en las relaciones con el trabajo. 

La organización tripartita de las 1nst1tuc1ones de derecho so

cial, ha revelado ser una fórmula adecuada para Incrementar, bajo la cord.!. 

nación de Gobierno, la responsabilidad de los factores de la producción en 

los asuntos de Interés nacional. Ha demostrado, Igualmente, su capacidad -

para relacionar con autént 1co sent Ido democrát 1co, la adm1n 1straclón púb l.!. 

ca con las necesidades y aspiraciones concretas de los beneficiarlos de su 

servicios. 

Por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo pr.Q_ 

puso que en la reforma de la fracción XII del apartado "A2 del Articulo --

123 de la Constitución se estipule que el organismo encargano de adm1n1s-
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trar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y que estuviese Inte

grado por representantes de 1 Gobierno Federa 1, de los trabajadores y de -

los patrones; proposición que fue aprobada por ese H. Congreso de la Unión 

y de las legislaturas de los Estados. 

El CUrllJlimlento de ese mando Constitucional, el presente pro

yecto determina la participación de las organizaciones de trabajadores y de 

patrones, y de funcionarios del Gobierno Federal, dentro de los órganos de 

administración y vigilancia del Instituto. Esta partlclpac!On orientara el 

funcionamiento de la Institución conforme a los programas generales de des~ 

rrollo del pa1s trazados por el Gobierno y armonizar! los intereses secto

riales, prevféndose·adem4s, que con base a otros antecedentes instituciona

les, pueda coordinarse con establecimientos públicos que persiguen fines -

similares, para que cumpla con la mayor eficiencia su cometido. 

Respecto· de.l patrimonio del Instituto, se propone se integre -

con el propio Fondo Nacional de la Vivienda, de acuerdo con los lineamien

tos que establece el Art1culo 123 de la Constitución Pol1tica de los Esta

dos Unidos Mexicanos y que establecer! la Ley Federal del Trabajo, de apr~ 

bar las reformas propuestas a ese H. Congreso por e 1 Ejecut lvo Federa 1, -

con las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporcione 

el Gobierno Federa 1 por los bienes y derechos que adquiera por cualquier -

t1tulo y con los rendimientos que se obtengan de la inversión de todos esos 

recursos. 



B) LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 Y DE 1970. 

Ley Federal del Trabajo de 1931. 

Dos a~os después de las reformas del texto condtitucional, 

el 18 de agosto de 1931, se promulgó la Ley Federal del Trabajo. La fe

deración de la materia laboral significó un avanzada de importancia en 

la formación del derecho mexicano del trabajo. 
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En materia habitaciona 1, la ley presentaba algunas 1 imitacio

nes. En efecto, el Art1culo 111, fracción 111 de la ley en cuestión, se 

limito a transcribir el texto del Artkulo 123 Constitucional, y se supe

dito la vigencia del precepto a la posterior reglamentación por los eje

cutivos federal y locales en sus respectivas jurisdicciones. Dicho texto 

rezaba¡ 

Art1culo 111.- Son obligaciones de los patrones¡ 

Fracción 111.- Proporcionar a los trabajadores cOroodas e hi

giénicas, por las que podrán cobrar rentas que no exederán del medio por 

ciento del valor de las fincas. 

El Ejecutivo Federal y las demás entidades federativas,en su 

caso, atendiendo a las necesidades de los trabajadores, a la clase de du

ración y las posibilidades económicas del patrón, fijarán las condiciones 

y plazos dentro de los cuales debe cumplir con las obligaciones a que se 

refiere esta fracción". 

Al plasmar este precepto se supedito el cumplimiento de esta 
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obligación a la expedición de las disposiciones secundarias y se dele· 

garon facultades legislativas al Poder Ejecutivo, sin que la Constitu-

ción contemplara dicha pos1b11idad de manera expresa. Sin embargo la ley 

de 1931 dispensó un trato sumamente generoso a los trabajadores del campo 

al consignar en su art1culo 197 de la propia ley, que los patrones del • 

campo deberán "suministrar gratuitamente habitación que reuna las condici2 

nes sanitarias indispensables para la proyección de la vivienda y la salud 

de los trabajadores y el terreno necesario para la cria de los animales". 

Volviendo a la fracción 111 del art1culo 111, el reglamen

to fué expedido por el Ejecutivo Federal hasta el primero de marzo de ---

1942. En dicho reglamento se establecieron las bases y condiciones bajo -

las cuales deb1an cumplir la prestación habitac1onal consignada en el artl 

culo 123 Constitucional. No es el caso de hacer un análisis profundo y de

tallado de dicho reglamento, en vista de su corta vigencia, interpuestos -

amparos en contra del reglamento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

lo declaró inconstitucional. 

Evidentemente, al poder aplicarse el reglamento en cuestión, 

la obligación de proporcionar habitaciones, cómodas e higiénicas no pudo -

actual izarse. La inconst ituciona 1 idad, segOn la Suprema Corte de Justicia -

se hizó consistir en que la Ley Federal del Trabajo tan sólo otorga facul

tades al Ejecutivo Federal CJll! aS01tará las condiciones y plazos en que los -

patrones deber1an cumplir con las obligaciones del articulo 111, fracción -

111, pero no para reglamentar dicha fracción. 
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Trece anos de haber declarado Inconstitucional el regla -

mento de referencia, en 1956, se promovieron las reformas necesarias a fin 

de salvar dicha inconstltuclonalidad. Se reformó el segundo p6rrafo de la

farcción 111 del articulo 111 en los términos siguientes: 

"E 1 Ejecut lvo Federa 1, y los de las ent ldades federat lvas, 

en su caso atendiendo a las necesidades de los trabajadores, a la clase de 

duración de trabajo, al lugar de su ejecución y a las posibilidades econó

micas de los patrones, expedlr6n un reglamento para que los patrones cum -

plan con esta obligación". 

A pesar de esta reforma no se volvió a expedir un nuevo rJl. 

glamento, dejandose sin Instrumentar la obligación de los patrones de pro

porcionar a sus tabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. 

En esa misma época, se expidió el 5 de mayo de 1934, un de

creto que tendla a promover en el Distrito Federal viviendas para los tra -

bajadores en base de que las casas de los obreros resulten de un costo aCCJl. 

slble de las condiciones económicas de los adquirentes; distribuyendo su -

contribución predlal, suprimiendo el Interés del capital Invertido en la -

construcción, creando un seguro de vida para el caso de fallecimiento del -

Interesado, concediendo 1 Ibera les plazos de espera en los pagos parcia les -

para casos de suspensión o pérdida del trabajo; dando facilidades para la -

adquisición de estas casas por medio de la intervención de Instituciones -

de Crédito y de la Dirección de Pensiones, y por Oltlmo, facilitando a las 

empresas Industriales y comerciales del Distrito Federal, la adquisición de 



lotes de casa para sus obreros. 

Posteriormente, el 20 de junio de 1934, Abelardo L. Rodr.l_ 

guez expidió un decreto autorizando la reducc1ón del precio de la venta 7 

de las casas para los obreros. 

En los considerandos se exp 1 icaba que e 1 5 de mayo de ese 

ano se hab1an fijado las cond1ciones a que se encontraba sujeta la enaje

nación de casas económicas para los obreros constru Mas por e 1 Departame.!!. 

to del Distrito Federal, se dec1a también que a pesar de que las cond1ci~ 

nes fijadas en dicho decreto eran muy benéf1cas para los adquirentes, se 

quer1an dar mayores facilidades a las clases laborales por lo que se ha -

b1a expedido un decreto, que· autorizaba el Departamento del Distrito Fed.!l_ 

ral a reducir el precio de la venta en una cantidad igual a un 25% del -

precio de las casas. 

En el articulo 2" oo dicho decreto se d1spuso que el precio 

de las casas serla pagado en bonos mensuales que se calcular1an tomando en 

cuenta las partidas siguientes: la cantidad necesar1a para cubrir en 120 -

mensualidades iguales los costos del terreno ocupado por la casa, de la-

construcción, de la conecci6n de agua y drenaje y de la urbanización. 

En un decreto que expidió en 1936 el senor Presidente de -

la República Lázaro Cárdenas autorizó a enajenar a trabajadores y miembros 

del ejército las casas económ1cas ya constru1das y las que, en lo sucesivo 

construyera el Departamento del Distrito Federal. 
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Cuando los beneficiarios, obreros y militares, estuvieran 

en poseción de estas casas, previo el cumplimiento de los requisitos es -

tablecldos no podrlan seder sus derechos, pero si renunciar a ellos en -

cualquier morrento siempre que cubrieran previarrente las cantidades que -

estuv leran adeudando. 

Las autoridades administrativas de la ciudad deberlan cu.! 

dar que las casas fueran distribuidas entre los sindicalizados y ninguna 

organización podla obtener para sus miembros más del si del total dlsponi
b le de casas. 

Las casas se pagaban de la siguiente manera: la cantidad 

necesaria para cubrir en 120 rrensualidades iguales, el costo del terreno, 

construcción, conexión de agua, drenaje y urbanización¡ el 50% de la can

tidad que durante 10 aHos correspondia pagar por concepto de impuesto pr.e 

dia 1 sobre e 1 terreno y la construcc Ión¡ la tasa mensua 1 causada por la 

prestación de servicios de agua potable, el importe mensua 1 de la prima -

del seguro de vida. 

En esta revisión de antecedentes es de mencionarse que el 

31 de diciembre de 1945, el Presidente Avila Camacho envió al Congreso de 

la Unión una iniciativa de la Ley Orgánica del Banco de la Habitación --

S. A •• 

Este organismo fué ideado como un instrumneto financiero 

de capital mixto que estarla en posibilidad de promover y dirigir la inver. 



sión de capitales, para realizar un programa de construcción de casas -

para familiares para resolver el problema de la habitación en el Distrito 

Federa 1. 

Sin entiargo, la vida de la inst1tucuón fue ef1mera, pues 

a fines de 1946, fue absorbida por el Banco Nacional Hipotecario Urbano -

y de Obras Públicas S.A., quien se encargó de formular las tablas de re

cuperación de la inversión. 

Con motivo de dicha función se creó un Departamento de -

Habitación que se encargar1a de real izar las tareas de 1 desaparee ido Ban

co de Fomento. 

Ley Federa 1 de 1 Trabajo de 1970. 

76 

Cuando se empezaron a realizar los estudios relativos a la 

expedición de una nueva Ley Federal del Trabajo, las organizaciones obre

ras insistieron en que se reglamentara de manera especifica lo relativo a 

la vivienda de los trabajadores. El Estado conc1ente de la importancia que 

revest1a este aspecto del derecho obrero y de que por m!s de medio siglo -

ha sido posible lograr que se cumpliera el postulado del Art1culo 123 Coni 

titucional, otorgó un capitulo especial a la nueva Ley Federal del Traba~·· 

jo , referido exclusivamente a la habitación de los trabajadores. El capl 

tulo 111 del tltulo cuarto, de la Ley, denominado "habitaciones para los 

trabajadores", dedica los Articulos 136 al 153 a la reglamentación de la 

fracción XII del Art1culo 123 Cosntitucional Apartado A. 



En estos preceptos se establece la obligación de propor

cionar habitaciones· a sus trabajadores de toda empresa que esté situada 
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a m.ls de tres kilómetros de las poblaciones o cuando siendo menos la dis

tancia no hubiere servicio ordinario irregular de transporte. 

Igualmente se obliga a las empresas situadas dentro de las poblaciones -

si ocupan a mAs de cien trabajadores. Es as1 que la solución de 1970 tie

ne que proseguir por el mismo camino de 1917 al repetir criterios que no 

denotan la necesidad obrera de vivienda ni se basan en la fortaleza finan

ciera de las empresas, 11mitandose a reglamentar la fórmula constitucio

nal. 

Ahora bh!n, por lo que toca a los beneficiados, el Articu

lo 149 establece que serAn los trabajadores de planta permanente, con una 

antiguedad de un aílo, por lo menos y que laborarAn en empresa con m.ls de -

cien empleados o que estuvieran fuera. de las poblaciones, como ya se indi

co lineas arriba. Esta disposkión restringe el beneficio a un grupo redu· 

cido. 

AdemAs, el hecho de que un trabajador tuviera un aílo de -

antiguedad y se encontrara en los supuestos de la ley, ciertamente no era 

un indice de la necesidad real de vivienda. 

Por lo que toca a forma y término para cumplir esta obli· 

gac16n , el legislador se mostró sumamente flexible dejando la solución en 

manos de obreros y patrones, sin darle potestad al Estado para intervenir 
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en este problema prioritario. 

Se estableció que las empresas dispusieran de habitaciones 

en número suficiente para satisfacer las necesidades de los trabajadores 

se los har1an saber. Las que no se encontraran en esta situación, tendr1an 

un plazo de tres anos para celebrar los convenios relativos a las modali

dades para la prestación de habitaciones. 

Dejar prirnordia lmente en manos de los trabajadores y patr.Q. 

nes la solución al problema habitacional, no fué ciertamente lo mas acertJ!. 

do. Con el movimiento sindical no hab1a logrado que en cincuenta anos se -

observara esta obligación, no hab1a bases suficientes para estimar que la 

situación real era otra. La situación apuntada por el legislador de 1970 -

con relación a los convenios a celebrarse, propiciaban el enfrentamiento 

entre los factores de la producción. 

El articulo 148 y 149 de la nueva ley resultan a todas lu

ces limitados. En el primero de los preceptos senalados se establece que -

para la asignación de habitaciones tendr1an preferencia los m.!s antiguos

y, en igualdad de antiguedad, los jefes de familia y los sindicalizados. 

Para el intérprete de la ley era claro que la voluntad del constituyente, 

pese a que los criterios incorporados fueran rebasados por la realidad, e

ra otorgar viviendas cómodas e higiénicas a los trabajadores que carecie

ran de una morada digna y no a los m.!s antiguos. Por ello se estima que se 

deber1a haber dado preferencia a los obreros m.!s necesitados y en igualdad 

de necesidad a los mas antiguos. 



En virtud de que el Derecho Mexicano del Trabajo tiende a 

fomentar el sindicalismo, hubiera sido razonable que, en igualdad de con

diciones, se diera preferencia a un trabajador sindicalisado. 

El Articulo 149, establece en su fracción 11, que si el 

trabajador es propietario de una casa, Independientemente de sus relaclo

·nes de trabajo, tendr la derecho a que se le proporcionara una nueva ha

bitac i6n , una vez satisfechas las necesidades de los de!Ms trabajadores 

de la 1!111lresa. 

Este Articulo se antojo poco solidario, pues no se puede

concebir que un trabajador posea dos o !Ms casas cuando existen millones 

de semejantes que viven en habitaciones iruy deficientes, por la sola cir

cunstancia de laborar en una 1!111lresa con fuerte capacidad financiera. 

!gua lmente el Art lcu lo 151 de la Ley sena la que los traba

jadores tendrlan derecho a una compenzaci6n mensual en tanto no se les en

tregaran habitaciones, misma que debla fijarse en los convenios respecti

vos, tomando en consideración varias circunstancias. 

Resulta claro que las pocas ~resas que se encontraban en 

los supuestos establecidos por la Ley, habrian optado, para solucionar -

los conflictos, por otorgar una compenzaci6n que Onicamente hubiera adici!?, 

nado el salario. Ahora bien, dicho incremento salarial desde luego no ha· 

bria solucionado el problema habitacional, pues f4cil suponer, podria des

tinarse a la adquisición de bienes y servicios diversos de la compra de --
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-una casa habltaclOn para los trabajadores y sus familiares. Ello, en ra

zOn de que, la clase trabajadora, en especial aquella de escasos recursos, 

estaba Impedida para acceder al financiamiento habitacional. Asl mismo la 

derrama de compenzaciones hubiera actuado como elemento Inflacionario no 

sOlo en el mercado de la habitaciOn, sino en la economla nacional,sln que 

por otro lado proporcionara una mayor generaclOn de vivienda nueva. Por -

todas las razones antes expuestas, es claro que si bien es loable el es

fuerzo realizador de lg70 para regular lo relativo a la vivienda obrera, 

la soluclOn adolec,a de severas limitaciones. 

Como cons ideraclOn acerca de la Ley Federa 1 de 1 Trabajo es 

preciso señalar que cuando se elaboro no se tomaron en cuenta factores -

de planeaclOn y desarrollo urbano o regional, ni se vieron objetivos con

cretos para resolver el problema habltaclonal en forma masiva. Gran llmi

taclOn fue simplemente abocarse a la reglamentación de la vivienda obrera 

dejando a 1 margen estos factores de prlmordia 1 importancia. 

C) LEY DEL llF<WiYIT DE 1986. 

El antecedente mas directo de una acción gubernamenta 1 

slstem.1tlca en materia de vivienda se remota al año de 1947, cuando el 

Estado Incidió en el mercado de la construcción de la vivienda popular. 

Los primeros esfuerzos fueron limitados, asl el Banco Nacional Hipoteca

rlo y de Obras PObllcas estimaba en lg51 que se hablan construido 4, 213 

viviendas en los Oltlmos 5 años, y promovido g, 142 unidades con recursos 

de la Dirección de Pensiones Civiles. 



Con los ahorros provenientes de la población de ingresos 

medios se establecieron sociedades de ahorro y créditos para las vivi

endas familiares, como instituciones de crédito abocadas a la moviliza

ción y aplicación de esos recursos. Las altas cargas de operación credi

ticia, y lo raqultico del sistema financiero nacional desalentaron el de

sarrollo de esas instituciones. Con el objeto de promover la construcción 

de unidades familiares en el Valle de México y en otras localidades rele

vantes, en la década de los cincuentas hubo acciones con recursos de la -

Dirección de Pensiones Civiles y del IMSS. Las viviendas asl generadas se 

destinaron al arrendamiento barato. 

Con el objeto de coordinar los esfuerzos del Gobierno Fe

deral y de la iniciativa privada en materia habitacional, asi como el -

de promover vivienda de bajo costo para venta o arrendamiento se creó en 

1954 el Instituto Nacional de la Vivienda. La limitación de recursos fi

nancieros impidió la obtención de resultados cuantitativos de importancia. 

Las medidas favorables llevadas a 1 cabo en 1962 y 1963 pa

ra el fortalecimiento de la vivienda popular, cubriendo aspectos como el 

de dar incentivos para una mayor participación del sectas bancario en la 

solución del problema de la vivienda, autorizando con este fin a las soci~ 

dades hipotecarias que cubrieran el momto de los créditos hasta un monto -

del SOS del valor de las viviendas; por otra parte, fueron autorizadas es

tas sociedades hipotecarias y la banca de depósito para aplicar recursos 

a proyectos de vivienda. 
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Dentro de las mismas medidas se precedió a la creación --

. del Fondo de Ahorro y Apoyo a los Créditos para la Vivienda con igual -

car4cter de fideicomisos del Banco Centra 1, cuya función a sido organi

zar las instituciones bancarias involucradas, la recuperación de los cr! 

ditas para viviendas concedidas, as1 como de dotar de apoyos financieros 

a las tasas de interés para beneficio de los acreditados. 

Con antelación al movimiento revolucionario de 1910 y de -

la prO!llllgaciOn de la Constitución de 1917, la trayectoria legislativa de 

México arroja algunos antecedentes que fueron considerados en las del ibe

raciones del Constituyente de Querétaro, en materia de vivienda. Los ant! 

cedentes que se localizan son de orden estatal, toda vez que la materia -

de trabajo no se incorporar1a a la Orbita de lo federal sino hasta el 6 -

de septiembre de 1929 como un fruto m4s de las fuerzas expansivas de 1 de

recho federa l. 

Esto es de exp l 1carse ya que por esas fechas México, como 

consecuencia de un enfoque iusprivatista, se encontraba rezagado en cuan

to al tratamiento de los problemas laborales y de la prevención y la se

guridad social que ya hab1a encontrado cabida en algunos paises europeos. 

Es con los diversos movimientos socialistas, desde el utópico hasta el -

c1ent1fico que la llamada "cuest10n social", se convierte en tema para la 

teor1a y la praxis po11tica. En México el socialismo se manifiesta como 

una tendencia aunque no exenta, de pasajes importantes. 

Sin embargo exist1an en México condiciones objetivas rruy -
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semejantes a las europeas, porque en el viejo continente, los movimien

tos socialistas o simplemente la relnvlndlcación obrera se nutrlan por -

los trabajadores ocupados en el proceso de industrialización y en nuestro 

pals, para principios de esta centuria, la industria se hallaba en un mo

modesto estadio de desarrollo. Salvo algunos avances en la Industria tex

t 11 y extractiva, el aparato productivo era predominantemente agropecua

rio. 

En consecuencia, los pequenos grupos abreros no tenlan ca

pacidad para Introducir medidas de protección y tutela en un sistema ce

rrado, fincado en medidas de represión. 

El liberalismo como doctrina polltlca y econ6m1ca, anidado 

en el derecho mexicano, no te<ila respuesta para los nuevos problemas so

ciales, que generaban el soplo de las Ideas renovadoras de otros paises y 

el proceso modernizador que Impulsaba la polltlca económica del porflria

to. 

Las cuest Iones del trabajo eran propias del Derecho Civ11, 

que se monta en viejos principios Individualistas; la autonomla de la vo

luntad, la Igualdad de las partes, la libertad para establecer los térmi

nos de la contratación y la b11ateralldad como esquema de las relaciones 

obrero-patrona les. 

En este marco prlvatista no habla lugar para normas tute

lares en favor del trabajador, ni sindicatos, ni mucho menos, para el de-
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recho obrero a una vivienda digna. 

Era, pues, claro que los asuntos del trabajo correspondlan 

a los Estados, ya que la materia civil es tradicionalmente de orden local. 

Sin duda el antecedente más sobresaliente de la vivienda -

obrera es la Ley sobre Casas de Obreros y E11'4> leados PQb 11cos que promovió, 

en 1906, Enrique Cree!, Gobernador de Chihuahua. 

Se presenta la 1 imitante efe no prever mecanismos financie

ros de promoción y de solamente consignar algunos estimulas como son¡ --

exención del pago de i""uesto predial y los relativos a titulación, exen

ción del pago de cualquier cantidad por concepto de inscripción en el -

registro, disminución en el precio traUndose de terrenos 111micipales y 

restricciones a la posibilidad de que la vivienda pudiera ser eroargada, 

salvo en caso de créditos fiscales, hipotecarlos y refaccionar1os. 

Además haciendo gala de un enfoque paternalista, se pre

vela que podrlan otorgarse predios a los trabajadores que se hubiesen -

distinguido por su amor al trabajo y por su tl!flllerancia, segQn los regis

tros que al efecto llevaran las jefaturas pollt1cas. 

En el terreno de los IOOlimientos pollticos, el Programa del Partido Libe

ral Mexicano de 1906 de los hermanos Flores Magón , expresaba la necesi

dad de que, en ciertos casos, los patrones proporcionaran alojamiento -

higiénico a los trabajadores. 
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De esta manera los Estados legislaron en materia laboral, 

en donde la mayorla de las leyes locales, siguieron los lineamientos de 

de la fracción XII del Articulo 123 Constitucional y algunas sólo se lim.1 

taran a transcribirlo. 
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La Legislatura del Estado de Veracruz, anadió, que en los 

lugares no fijos y fUera de las poblaciones, se cumplia con la obligación, 

proporcionando carpas y catres de compuerta. En otras legislaciones, ta

les como los de Chihuahua, Campeche y Tamaulipas, la obligación consistla 

en sumunistrar gratuitamente a los trabajadores del campo las habitacio

nes, adem4s de suministrar un terreno contiguo. 

Las Leyes de Colima y Jalisco inclulan un terreno a favor 

de los trabajadores del campo con una dimensión no menor de dos mil me

tros cuadrados para su exhaustivo provecho¡ adem.!s las habitaciones debe

rlan ser aprobadas junto con los planes por la autoridad sanitaria para 

verificar las condiciones de comodidad e higiene. 

La del Estado de Hidalgo indicaba que las habitaciones no 

podlan estar a m.!s de tres kilómetros de su centro de trabajo, en caso 

contrario , deberlan proporcionar transporte gratuito. Al igual la legis

lación Oaxaquena, determinó la distancia m.!xima de dos kilómetros. 

La Ley de Aguascalientes , prohibla el uso de chozas y -

cuevas y establecla que las rentas serian equivalentes al uno por ciento 

de 1 valor de la finca. 



En el Estado de Zacatecas, la Ley estableció que las ha

bitaciones deb,an contar con los servicios necesarios, que consistlan en 

bano, lavabos, comedores, inodoros y agua potable. 

Debido a la poca vigencia que tuvieron las leyes loca les 

en virtud de las reformas constitucionales de 1929, y a que el pa,s se 

encontraba en plena fase de construcción, éstas leyes nunca llegaron a 

cump 1 irse satisfactoriamente. 

O) COOIGD FISCAL DE LA FEDERACIOll. 
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El Congreso de la Unión expidió la Ley del Instituto Nacio

nal de la Vivienda para los Trabajadores, la cual contiene algunas normas 

que tienen relevancia en cuanto a la naturaleza jurldica de las aportacio

nes que rea 1 izan ob 1 igatoriamente los patrones. 

El patrimonio del Instituto, se integra, entre otros recur

sos con las aportaciones que deben hacer los patrones y con los rendimien

tos que provengan de la invers lón de estos recursos. 

El INFONAVIT es un organismo con persona lldad jurldlca y 

patrimonio propio, facultado para determinar, en caso de incumplimiento 

el importe de las obligaciones patronales y las bases para la liquidación 

y para su cobro. 

Los patrones tienen la obligación de efectuar las aporta-



clones a el INFONAVIT en los términos de la Ley Federal del Trabajo y la 

propia Ley del Instituto y sus reglamentos. 

Las obligaciones de efctuar las aportaciones y de enterar 

los descuentos, as1 c0010 su cobro, tienen el car4cter de fiscales, y su 

cobro y ejecución est4n a cargo, cuando no est~n cubiertos voluntariamen

te, con sujecl6n a las normas del Código Fiscal de la Federación. 

El trabajador tiene derecho, en todo momento a solicitar y 

obtener información del Instituto através de su patrón al que preste sus 

servicios sobre el monto de las aportaciones a su favor, al terminarse la 

relación laboral, el patrón debe entregar una constancia de la clave de -

su registro. 

Las aportaciones que realiza el patrón constituyen depósi

tos de dinero sin causa de intereses a favor de los trabajadores. Se ha

cen por conducto de las oficinas receptoras de la Secretar1a de Hacienda 

y Crédito Póblico o de las autorizadas poe ésta. La Secretar1a de Hacien. 

da y Crédito Póbllco debe entregar al INFONAVIT en un plazo no mayor de -

15 d1as el importe de las recaudaciones efectuadas, 

Durante algunos a~os se ha discutido respecto a la natura

leza jur1dlca de las cuotas que deben pagar los trabajadores y los patro

nes, as1 como de los capitales constitutivos que esUn obligados a pagar 

los patrones en ciertas situaciones. 

Se estima que no obstante la diversidad de tesis que se -

87 



88 

han expuesto, esa discusión todavla se encuentra abierta y que es fecundo 

continuar en ella, en busqueda de reafirmaclón o de nuevas concluciones. 

MAs recientemente apareclerón las aportaciones que los 

patrones deben hacer para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores. A este respecto han sido precarias las investiga

ciones respecto a la naturaleza jurldica tributaria, creemos útil, por 

tanto, hacer un intento a 1 respecto. 

En los párrafos se expondrán las doctrinas mAs relevan

tes que se han elaborado en relación con las mAs reconocidas categorlas 

de los tributos que con ella se han hecho de las cuotas de Seguridad -

Socia 1. 

No han sido muy expresas en materia de capitales consti

tutivos, han sido meramente escasas tratándose de aportaciones al 

INFONAVIT. 

La Doctrina del Derecho Tributario ha elaborado diversas 

definiciones de los tributos, entre las cuales nos interesa destacar las 

siguientes: 

Giulianl expresa que el tributo es una prestación obli

gatoria, comunmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de su po

der de imperio y que da lugar a las relaciones jurldicas de derecho. (26) 

26. De la Garza, Sergio Francisco, 11 La hturaleza de las Cuotas de 
Seguridad Social en el Derecho "ulcano", Stpti11 Edici6n, 
"hico, 1976, op. ctt. 1 P6g. 13 

... 



Ataliba dice que el tr1buto es " la obl1gac16n jurldica -

pecun1ar1a, ex lege, que no constituye la sanción de un acto 1llc1to, cu

yo sujeto act1vo es, en prlnc1p1o una persona pOblica, y cuyo sujeto pa

sivo es alguien colocado en esta situación por voluntad de Ley. (27) 

Villegas los define como • las prestaciones en dinero que 

el Estado exige en ejercicio de su poder de l""erlo a los particulares, 

según su capacidad contributiva, en virtud de una ley y para cubrir los -

gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines•. (28) 

Después de analizar las anteriores def1n1clones del tribu

to, y de ldent lficar sus notas comunes, podemos nosotros expresar que los 

tributos son " las prestaciones coactivas en dinero o en especie estable

cidas por el Estado para cubrir los gastos públicos". 

A esta especie de tributo se le llama en México "derecho• 

y en los paises sudamericanos, en Espa~a. Italia y Franela se le llama -

"tasa•. 

8.9 

Es comprensible que en un principio de polltlca tributarla 

sea el de hacer que los usuarios de los serv1c1os pObllcos divisibles y 

de ut11izac16n individual paguen el costo de la prestación de dichos ser. 

vicios, a fln de que no recaiga sobre el resto de los habitantes de la -

comunidad polltica que no hacen uso de ellos. Sin ermargo, pueden ex1st1r 

razones que hagan que el Estado haga una excepción a este principio y es

tablezca la gratitud de esos servicios, porque exista, por ej~lo un in-

27. 

28. 

De·ll .Garza, Sergio francisco,. " La; htur1ltu .Juddl'c1 de· h1 Cuotu 
:ctt .Seguridad Social en tl Derecho Rulcano", op. clt., p¡g, U 

Villegu, Hector, "Curso de Finanzas, Derecho Fluncl~ro r Trlbutarlot1 1 

De Palu Ds, As, Segunda Edlci6n, 1975, op. cltn Pig, 71 



terés público predominante en que se reciban por los destinatarios de los 

mismos. Podr1amos ofrecer por eje11J!lo, el Servicio del Registro Civ1l -

aplicable a los registros de nacimientos, en que es evidente el interés 

público en que se use ese servicio aún por aquellas personas que no ten

gan los recursos económicos para pagar su costo. 

Jarach escribe que • siguiendo la Ciencia de las Finanzas 

en esta clasificación de criterios selectivos, encontramos otro gran pri!!. 

clplo por el cual se llama a determinadas personas a contribuir a los ga~ 

tos públicos, o sea, otro criterio de reparto de las cargas públicas que 

es el de hacer pagar a aquellos que no reciben un servicio individualiza

do hacia ellos, pero que se benefician lndlrecta11ente por un servicio de 

caracter genera l. Ese pr1nclpio se llama cOlll0111111mte en la literatura fi

nanciera "principio de beneficio', el cual da origen a una inst ltuciOn -

de nomldada contribución de mejoras o simplemente contribución, y que -

cientos autores denominan tamb1én impuestos especiales. 

Jarach dice que acepta la terminologla de contribución -

cuya criterio es el de hacer pagar a aquellos que reciben un beneficio o 

una ventaja diferencial por una obra o servicio que no se hace para ellos 

exclusivamente, pero que les procura una ventaja especial. (2g) 

En México,Margain Manautou ha escrito que hay que tomar en 

cuenta que esta figura jurldlca se utiliza para la satisfacción de los -

gastos que se originan por los servicios de caracter general divisibles, 

o sea, con obras o servicios que beneficien a tod~ la colectividad, pero 

29. J1r1ch Dino, "Curio Superior dt Derecho Trihuhrio", Prhen [dlcldn, 
Vol.!, 81, Al, 1957, Pig1, 182 1 183, 



pero que en forma espec1flca ·favorecaia determinados Individuos. Lo que 

se paga por contribución especial no es por el servicio prestado o por -

la obra ejecutada, sino por el beneficio que determinadas personas han -

experimentado con motivo de la prestación de ese servicio o de la obra -

ejecutada. (JO) . 

Desafortunadamente en nuestro pals no se ha reconocido, en 

el orden jurldlco federal, la existencia de la contribución especial como 

una especie de tributo distinta al derecho o al l11'4luesto. En las legisla

ciones locales (Distrito Federal, Estados y Municipios) si han recibido 

reconocimiento, si bien no sl~re con el nonilre apropiado. Por ejemplo, 

los llamamos"lmpuestos para obras de planificación" y "derechos de coope

ración' que existen en la Ley de Hacienda del Distrito Federal no son, ni 

l11'4luestos los primeros ni derechos los segundos, sino contribuciones es

peciales. 

Por último existen servicios públicos generales e Indivi

sibles, cuyo aprovechamiento no puede medirse en términos Individuales. 

Como un principio de polltlca tributarla en materia de distribución de -

las cargas públicas, puede afirmarse que los gastos públicos que no pue

den satisfacerse con el rendimiento de los derechos y con las.contrlbuclJ! 

nes especiales, o cuando existan razones para que los usuarios y los ben! 

flclarlos no realicen las contraprestaciones a los pagos de contribucio

nes, todos los mlen'bros de la comunidad pol1tlca, en proporción a su cap~ 

cldad contributiva, deben contribuir al sufragio de los gastos públicos. 
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Los tributos que pertenecen a esta categorla se llaman Impuestos. 

Geraldo Atallba, clasifica a los tributos en dos grupos -

que son ; tributos vinculados y tributos no vinculados. A su vez los tri

butos vinculados se clasifican en derechos y en contribuciones especiales. 

La clave de ésta clasificación radica en la distinción que 

los tributos vinculados son aquellos cuyo hecho llT!Jonlble (hipótesis de 

Incidencia en la termlnologla de Ata liba), consiste en una actividad es

tatal, mientras que los tributos no vinculados son aquellos cuyo hecho -

llT!Jonible (hlpOtesls de Incidencia) es un hecho o un acontecimiento cual

quiera, pero que no consista en una actividad estatal. 

Al proponer la claslflcac!On, Atallba el Profesos bras1le

no expresa que " gran nOmero de definiciones de llT!JUesto, de derecho y -

de contribución encontradas en los coqiendlos y manuales de derecho trlbl!, 

tarlo son censurables por contener preceptos de ciencia de las flnanzas 

o de mezclar caracteres jurldlcos con financieros•. (31) 

En la contribución que en México llamamos contribución e1 

peclal, la hlpOtesls de Incidencia o hecho Imponible consiste en una ac

tuac10n estatal indirecta, referida en forma mediata al obllgado. Entre -

la actuación estatal y el obligado, la ley coloca un término Intermedia

rio, que establece la referlbll1dad entre la propia actuación y el obllQ! 

do. "En la contribución especial se tiene una actuación estatal que prodl!, 

ce un efecto, o el cual se conecta con algulen ( que es por Ley, colocado 

en la posición de sujeto pasivo), o, por el contrario, se tiene una per-

3L Dt 11 61ru 1 Slf'glo rt111chco 1 •L• hhraltn Jurldica de lu Cuotas 
d~ Stguridld Soclll en el Derecho Jlulcano", op. cit., p¡g. 18 



sona (que al final será el sujeto pasivo) que desarrolla una actividad, 

o causa una situación que requiere, que exige, que provoca o desencadena 

una situación estatal'. (32) 

En la contribución de mejora, que es una especie de con

tribuc 16n especia 1, exl sten en la hip6tes is de lnc1denc fa los s lguientes 

elementos: 

a) Una actuación estatal: una obra¡ 

b) Una actuac16n consiguiente: un aumento de valor o plus

va l ia de un inmueble; 

c) Un nexo de causa y efecto. 

La referlbflidad entre la actuac16n y el contribuyente se 

establece por intermedio (mediante) de la consecuencia especifica de la 

actuación (obra): e 1 aumento de va lar. Este es e 1 que se liga a 1 contri

buyente, configurando la h1p6tesis de 1nc1denc1a, y no s6lo de obras. 

Ataliba define a la contr1buc16n como " el tributo vlncu-

lado cuya hip6tes1s de 1nc1denc1a consiste en una actuac16n estatal indi

recta y mediata (mediante una circunstancia intermedia) referida al obli

gado". (33) 

La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Morelos define 

las contribuciones especia les como "las prestaciones en dinero o en espe

cie que la Ley establece en forma unilateral y con car6cter obligatorio a 

cargo de todos los Individuos que obtengan un beneficio especifico en sus 

bienes patronales, derivado de la ejecución de obras públicas municipales 

32. De la G1r11, S.rglo Frantl1co 1 "La hturaltu Jur(dlca dt 111 Cuot11 
de Seguridad Social en tl Derecho llt11ic1no", op. clt., Hg. 17 

33. ·01 h G.r.11, Sergio F.ranclsco, .~la lfaturaltu Juridlc1 de 111 Cuot.11 
de Seguridad Social en el Derecho lhxluno", op. cit., Píg. 17 
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o de otras actividades desarrolladas para satisfacción de las necesida

des pOblicas municipales• (art. 51). 

La Ley de Hacienda del Estado de Sonora dice que son•con

tr1buciones las aportaciones que se establecen a cargo de las personas -

que se beneficien de una manera especial, con alguna obra o servicio pO

blko, para cooperar con el Estado de los gastos que requiere la propia 

obra o servicio" (art. 7). 

Margain Manautou, escribe que la contribución especial -

"es una prestación que los particulares pagan obligatoriamente al Esta

do, como contribución a los gastos que ocasionó la realización de una -

obra o la prestación de un servicio pOblico de interés general, que los 

benefició o los beneficia en forma espec1f1ca. (34) 

g4 

El Ensayo de Código Fiscal Tipo para las entidades federa

tivas de la RepQblka Mexicana, preparado por Jorge Navarro dispone que 

"son contribuciones especia les las prestaciones legalmente ob 1 igatorias 

que se establecen a cargo de quienes se benefician espec1f1camente con -

alguna obra o servicio p0bl1co, o de quienes, por el ejercicio de deter

mlnada actividad particular provoca un gasto pObllco• (art. 23). (35) 

El Modelo del Código Trlbutario para la América Latina, -

cuyos redactores aceptan dos tipos de contrlbuciones especiales: la con

tr1buc1ón de mejoras y la contrlbución de seguridad socia 1, ofrece una -

definición general y dos deflniciones particulares. 

35. Hu1rro, Ay1la Jorge, "Enuyo del Código Fiscal Tipo p1r1 Entldadu 

Federltivas de h R1públlc1 Nulcu1 11 1 Editorial Trlll11~ "hlco~ 1977, 
Plg, 87, 
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En el articulo 17 se define en forma general a la contri

bución como " el tributo cuya obligación tiene como hecho generados bene

ficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades es

tatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación 

de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la obli

gación". 

La contribución de mejoras que tarroién se llama de obras, 

es "la contribución constituida para costear la obra pública que produce 

una valorización inmov11iaria y tiene como limite total el gasto realiza

do y como limite individual el incremento de va los del inmueble benef1-

ciado". Y la contribución de seguridad social es "la prestación a cargo 

,de patrones y trabajadores 1ntegrantes de los grupos beneficiados, desti

nada a la financiación del servicio de previsión". 

Nosotros aceptamos la existencia de las contribuciones es

pecia les en dos especies: 

a) La contribución por mejoras; 

b) La contribución por gastos; 

Por lo que hemos definido a la contribucl6n especial como 

"la prestación legalmente obligatoria que corresponde al beneficio part 1-

cular que produce una obra.pública o al gasto público que provoca· el·ejer

c1cio de una determinada actividad privada". (36) 

Nuestro Código Fiscal de la Federación define como derechos 

" las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta -

36. De h Glru, Sergio Francisco,"Oerecho Financiero flexlcano 11 , Stptlu 
Edición, Mélico, 1976, op. cit .. Ph 96. 



el Estado en sus funciones de derecho público asl por el uso, aprovecha

miento de los bienes de dominio público de la Nación " (art. 2º fracción 

11 l). 

El Estado como autoridad, en ejercicio de sus actuaciones 

propias de Derecho Público y no es en ejercicio de sus actuaciones de -

Derecho Privado, cuando realiza actividades sujetas al mismo régimen que 

los particulares, esto es como comerciante, como industria, como empresa

rio en general, etc. 

Sin entargo de todas las contraprestaciones que se pagan 

al Poder Público por cualquier clase de servicio que proporcione el Es

tado tienen car4cter de derechos, sino únicamente las que se pagan por -

aquellos servicios que preste el Estado en sus funciones de Derecho Pú

blico. 

El Código Fiscal de la Federación define a los productos 

como • las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en 

sus funciones de derecho privado, asl como por el uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes de dominio privado" (art. Jº). 

En cambio la propia Ley de Ingresos de la Federación cla

sifica como productos (precios) los ingresos derivados de la explotación 

de bienes de dominio público, los derivados de la explotación de bienes 

del dominio privado y las utilidades, dividendos e intereses. 

La doctrina de Atal iba no se adapta a 1 sistema tributario 
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mexicano, porque los productos, en términos del Código Fisca 1 de la Fede

ración, son pagos que pagan los particulares por servicios o actividad -

que no corresponde a sus funciones propias (del Estado ) de Derecho PObl..!. 

co. Ahora bién esas actividades pueden estar sometidas a un régimen de -

Derecho POb l lco (como por ejemplo, e 1 serv le lo de transporte de personas 

y cosas por ferrocarril) y su pago constituir precios y no derechos. 

Nosotros hemos definido a los derechos como las contrapre1 

taclones que las leyes exigen que paguen aquellas que reciben servicio de 

la Administración PObllca prestados en ejercicio de sus funciones de Der~ 

cho PObllco. En esta definición se destacan dos elementos, uno de ellos 

es que para que haya derechos es necesario que los preste la administra

ción activa del Estado, de tal manera que no son derechos, sino productos 

los que se pagan por servicios que presta la Administración descentra11-

zada del Poder PObllco. Por otra parte, para que haya derechos y no pro

ductos, los servicios que preste el Estado deben ser aquellos que le son 

Inherentes, es decir, que los presta con carActer de autoridad, y no como 

empresa comercial o Industrial anAloga en sus funciones a las de cualquier 

empresa de carActer privado. 

El Código Fiscal de la Federación establece que •son l111lue1 

- tos las contribuciones establecidas en la Ley que deben pagar las pers.Q. 

nas f1slcas y morales que se encuentren en la situación jur1dlca o de he

cho previstas por la misma y que sean distintas de las sena ladas en las -

fracciones 11 y 111 de este art1culo (art. 2°). 



El Proyecto del Código Trlbutar1o para Amérlca Latina de

fine a1 impuesto como • e1 trlbuto cuya ob11gaci0n tiene como hecho gene

rados una sltuaciOn Independiente de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente ". En la Exposlción de Motivos se expresa que " la Comislón 

ha cre1do dar como elecnto propio y de carácter positivo el de la indepen

dencia entre la obligación de pagar el trlbuto y la actividad que el --

Estado desarro 11a con su producto. Esta podrá o no vincularse al contri

buyente, pero esta vinculación es una cuestión de hecho, desprovista de 

toda signiffcaclOn Jurldlca en lo que respecta a la existencia de la ob1.i 

gación a cargo del contribuyente de pagar el impuesto•. 

E) lISIS DICTMJAS Plll EL lRIBIJIAI. FISCAL DE LA 

FEDERACIOll COll RESPECTO A LAS CUOTAS DE SEGlllllWl 

SOCIAL. 

Tesis gue sostiene gue las cuotas son Derechos. 

Jorge Agullar en su estudio sobre las Cuotas de Seguridad, 

cita una tesis del Tribunal Fiscal de la Federación (anterior al ano de 

1943)1 en que sostiene que las cuotas de seguridad social son derechos -

con los siguientes argumentos: deben considerarse como derechos ta les -

aportaciones, en virtud de que son pagos que se hacen en rázon de los se!: 

vicios que el Instituto presta y debe prestar¡ contraprestaciones de di

chos servicios, se comprende con toda claridad que las aportaciones flgu

rán con e 1 carácter de derechos. 
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Mos más tarde, en 1965, el Tribunal Fiscal de la Federa

ción sostuvo la siguiente tesis en que las considera como derechos: Cuo

tas obrero-patrona les. Son contraprestaciones obligatorias de servicio. 
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Si la Ley del Seguro Social es obligatoria, es con el fin de proporcio

nar a los trabajadores, individualmente considerados, los beneficiad -

que la misma Ley establece, y no para cobrar las cuotas que el Instituto, 

o sus empleados, consideren convenientes. El importe de las cuotas obrero

patronales, sólo puede entenderse como una contraprestación, que de mane

ra obligatoria, se paga al Instituto por los servicios que presta o pueda 

prestar a los trabajadores, en consecuencia, resulta ilegal la orden de 

que sean afi 11ados los trabajadores si no se menciona e 1 nootJre o ident i

f1cación de éllos. (Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, afto -

XXIX, ns. 337 a 348, p. 231, 1965). 

Tesis que sostienen que las Cuotas de Seguridad Social 

no son Derechos. 

Contra la concepción de las cuotas de Seguridad Social 

como derechos se han levantado algunas voces, en México y en el extran

jero, algunas de las cuales mencionamos a continuación, independientemen

te de que después hagamos consideraciones propias. 

Tanbién en México, Javier Moreno Padilla se ha pronunciado 

contra la naturaleza de derechos de las cuotas de seguridad socia 1 y de 

los cap ita les constitutivos, apoy4ndose en los siguientes razonamientos: 

"porque en este tipo de tributos (los derechos), el Estado no puede impo-
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ner por la fuerza a los particulares el que realicen el hecho generador. 

Queda en todo momento la alternativa para los usuarios del servicio de -

abstenerse a 1 mismo". (37) 

Refiriéndose a nuestra legislación de seguridad social -

Emilio Margaln Manautou ha manifestado su discrepancia con la tesis que 

atribuye la naturaleza de los derechos a las cuotas de seguridad social 

oferclendo los siguientes argumentos: "No podemos considerar las cuotas 

de seguridad social como derechos, como Inicialmente las estimó el Legl2_ 

lador, porque por lo que paga, no se recibe de Inmediato un servicio, -

sino solamente hasta que se llegue a coincidir en alguna de las sltuacl.Q. 

nes que conforme a la Ley de 1 Seguro Socia 1 ex lste o nace e 1 derecho a -

las prestaciones•. (38) 

Consideramos para que exista a cargo de un patrón, de un 

trabajador o de cualquier otro de los sujetos del régimen obligatorio de 

seguridad social la obligación de pagar las cuotas de seguridad social y 

los capitales constitutivos es necesario que existan los presupuestos de 

hecho o hecho Imponible. Dichos presupuestos contienen todos los elemen

tos hipotéticos para que se genere la obligación de pago de las cuotas 

cuando se produzcan en la realidad social hechos que encuadren en la h.J. 

potes Is de la norma lega l. 

Por tanto, los derechos y las cuotas de seguridad social 

(Incluyendo los capitales constitutivos) estAn regidos por el principio 

de legalidad. 

37. ltoreno, Padilla Jav\er, "El Capital Constitutivo cuo Crldito Fiscal", 
Publicado por la Acaduh J111lc1na de Derecho Fiscal, Rhico, 1970,p¡g.SS 

38. lhrga[n, tlan1Utou E•lllo, "lntroducci6n al Estudio del Derecho Tlbutario 
hxlcano 11 , op. cit .. , P&g. 105. 



Tanto las cuotas de seguridad social como los derechos -

son prestaciones fiscales. El caracter de fiscales, y por tanto de trlb.!!. 

tarlas, de las prestaciones en dinero que se conocen como derechos, en 

México y como tasas en los paises sudamericanos, en Espaíla, Franela e -

Italia, no necesitan ninguna expl1caci6n. 

Respecto a la naturaleza fiscal de los créditos a favor -

del Estado se pronunció afirmativamente, en forma muy amplia desde época 

teq¡rana el Tribunal Fiscal de la Federación, desde su celebre resolución 

jurisdiccional del Pleno del 16 de novientJre de 1937, en que se resolvió 

que "tiene ese caracter (el de fiscal) cualquier crédito en favor del El 

tacto Federal, sin que importe la indole o situación jur1dka del deudor, 

nl la fuente de la obligación, la que puede derivar de una norma o de -

una actividad del Estado en su caracter de persona privada". 

Ya hemos analizado anteriormente el concepto de derecho y 

hemos encontrado que tiene el caracter de una prestación que paga el con. 

tribuyente a cambio de la prestación por parte del Estado de un servicio 

jur1dico administrativo. 

Por tanto, en todos los casos las cuotas de seguridad so

cial podr1an asimilarse a los productos, que de acuerdo al Código Fiscal 

(art. 3º) son las contraprestaciones por los servicios que presta el -

Estado con sus funciones de Derecho Privado, as1 como por el uso, apro

vechamiento o enajenación de bienes del dominio privado , pero también 

ocurre aqu1 que en la realación jur1dica de cotización de seguridad so-

101 



102 

cial el sujeto activo de la misma no es el Estado, s1no otra persona ju

rldica del Derecho PGblico, pero de categorla inferior a la del Estado, 

por lo que tampoco tiene la naturaleza de producto. 

Tesis gue sostienen gue las Cuotas de Seguridad 

Social son Impuestos. 

A part 1r de 1945 la Ley de Ingresos de la federación, -

al clasificar los diversos Ingresos para los correspondientes ejercicios, 

los ha clasificado dentro de los impuestos que puede recaudar e 1 Gobierno 

Federa l. 

El Maestro Ernesto Flores Zavala ha escrito en su libro 

de Finanzas PQbllcas que las cuotas de Seguridad Social •es un verdadero 

impuesto, porque fué establecido por e 1 Estado unilateralmente y con ca

r4ctes obligatorio para todos los que se encuentren dentro de las hipóte

sis previstas en la Ley. Es cierto que el rendimiento de este gravamen se 

va a destinar al fin especial del seguro social y que la regla general es 

que los Impuestos se destinen a cubrir los gastos generales del Estado, 

pero es posible, legal y jurldicamente, que ciertos grav.lmenes se destinen 

a un f1n especial". (39) 

En otro trabajo tanbién sostuvo que las cuotas de segu

ridad social es un impuesto apoyandose en los siguientes argumentos: "el 

trabajador est.l obligado a pagar su cuota reciba o no servicio alguno, -

por que no se real lee la situación prevista por la Ley o porque el traba-

39. De la Glru,Serglo fr.nclJto, 11 La Ñatunleu Jurldlu dt ln Cuot11 de 
S1gurld•d Soc:ill en el Derecho lhklcano 11

1 op. tlt .. Plg. 31~ 



jador no reclame su derecho. El patrón tampoco recibe ningOn beneficio 

mensurable, ni concreto a canbio de su cuota ni siquiera porque el Esta

do lo constituye en su obligación de cubrir los riesgos de sus trabajado

res •. Son un impuesto porque constituyen una prestación, es decir, se pagan 

sin recibir nada concreto a canb1o, las fija el Estado unilateralmente -

porque sólo la voluntad del Estado ha Intervenido en la determinación de 

la cuota y no la de los afectados, tienen el caracter de obligatorios pa

ra todos los que se encuentren dentro del hecho generador que en el ca

so es el caracter de trabajador o patrón sujetos a un contrato de trabajo. 

Tesis que sostienen que las Cuotas de Seguridad 

Socia 1 no son l!IJluestos. 

Algunos autores se han acupado de efectuar la tes is de 

que las cuotas de seguridad social son impuestos. Veamos algunas de estas 

opiniones. 

Jorge I. Agullar ha escrito que "el impuesto consiste en 

una prestación , debe ser pagado aOn cuando el particular no desee hacerlo, 

pues no depende de su voluntad el realizar el pago, si le es imputable la 

realización del hecho generador ... en el impuesto la regla general es que 

el pago se base en la capacidad contributiva del sujeto ..• se distingue en 

forma indudable del Impuesto, que a pesar de ser obllgatorias,constituyen 

una obligación a cargo del !nstituto, el que tiene que establecer los ser

vicios que la propia Ley exige y surge para el particular el derecho con

creto, inmediato, directo de exigir del Instituto la prestación del servi-
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c1o al producirse cualquiera de los riesgos que condicionan la presta-

clón". (40) 

Javier Moreno Padilla escribe que " el destino de las 

cuotas es con el fin de establecer los servlclclos escritos en la Ley, 

surgiendo beneficios Inmediatos y cuantificables a favor de los particu

lares, por lo que no puede hablarse de una prestación ... los patrones re

ciben la liberación de sus obligaciones laborales". (41) 

Tantiién en referenc la a 1 Derecho Mex lcano, Marga In -

Manautou afirma que las cuotas de seguridad social "tampoco es un Impu

esto , porque a cantilo de lo que se paga se tiene derecho a recibir los 

servicios correspondientes¡ en cantiio, los servicios públicos o adminis

trativos los reciben, Inclusive, quienes no pagan Impuestos". 

Tanto las cuotas de seguridad social como los impues

tos están sometidos al principio de legalidad. 

La mayor parte de los Impuestos consisten en prestacl2 

nes en dinero, aún cuando el Código Fiscal de la Federación expresamente 

preve que puedan tantilén consistir en prestaciones es especie. 

Vamos ahora a señalar algunas diferencias que separan 

los Impuestos de las cuotas de seguridad socia 1: 

a) Los impuestos tienen como destino el gasto público, 

en tanto las cuotas de seguridad social tienen como destino la protección 

de los afi11ados. 

40. Agullar, Jorge 1., Art[culo, "las Cuotas dtl Seguro Soci1l", Publlc1do 
en Revista de lnvestlgul6n íisc1l, núm. 32, Mhico, 1965. 

41. Noreno, Padilla Jnler, "El Capital Constitutivo cuo Cddito Flscal 11 , 

op. cit., P,g, 265. 
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b) El fundamento de los impuestos son los articulas 73 

Fracc10n Vil y 31 Fracc10n IV de la Const1tuc10n, mientras que el de las 

cuotas y capitales constitutivos en el articulo 123 Fracc10n XXIX de la -

prop la Const 1tuc10n. 

c) El impuesto debe cumplir con los requisitos consti

tucionales de proporcionalidad y de equidad, los cuales no son exigibles 

a las cuotas de seguridad soc la 1, y a los cap ita les constitutivos. 

Las diferencias que separan a los Impuestos, por un lado 

y a las cuotas de seguridad social y a los capitales constitutivos, por el 

otro lado, son tan b&sicas que nos llevan a la concluc10n de sostener la 

imposibilidad de identificar a tales grupos de prestaciones. 

Tesis gue sostienen gue las Cuotas de Seguridad 

Social son Contribuciones Especiales. 

Otros autores y estudiosos de la materia tributaria han 

sostenido que las cuotas de seguridad social tienen el carácter de contri

buciones especia les. En esa forma han tratado de buscar una salida a la -

conclus10n de que no tienen cabida en las categorias tributarias de impue1 

tos y de derechos. Vamos a exponer dichas tesis y posteriormente analiza

remos las car!cterist 1cas de las cuotas y de los cap ita les constitutivos 

contra la de las contribuciones especiales para obtener una conclus10n. 

Jorge l. Agu11ar, fué quien primeramente sostuvo que -

"en efecto las contribuciones especiales reúnen el requisito de ser unila

teralmente fijadas por el Estado en forma obligatoria, de tal suerte que 

su pago no depende de la voluntad de los particulares sujetos a ella; que 
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ademis presentan la caracter1stlca de que su Importe tiene por objeto~ 

cubrir los gastos que el Estado o la corporación realizan para la presta

ción de un servicio de carácter directamente en beneficio particular, el 

cual se presenta conforme a la reglamentación que les es propia, y aún -

cuando el particular no haya solicitado expontáneamente que le sea pres-

tado 11
• 

Javier Moreno Padilla, este joven estudioso de la segu

ridad social ha expresado lo slgulente:"cada vez se necesita con mayor -

urgencia una deflnlcfón exacta en nuestras leyes de la naturaleza jur1dl

ca de las aportaciones de seguridad social. Posiblemente puede servir de 

punto de partida la definición que nos proporciona el Código Tributarlo -

de Anlérlca Latina o quizá sea menester crear una propia definición m.ls -· 

acorde con nuestro sistema legal, pero lo que es Imprescindible es Incluir. 

en el Código Fiscal de la Federación a este tipo de créditos en su claslfl 

cae Ión correcta. ( 42) 

Por lo tanto los destinados a la seguridad social deben 

de ser autónomos y no asimilarse a ninguna otra clase de tributos. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el afta -

de 1970, pareció Incluirse a la tesis de que las cuotas de seguridad soci

al tienen carácter de contribuciones especiales, y por tanto de tributos 

cuyo principio de distribución es el beneficio, pues en una tesis del Ple

no sostuvó lo s igulente; "Las cuotas obrero patrona les son créd itas flsca· 

les, verdaderos tributos o c·antrfhuclones en sent Ido genérico, en la terml 

42. Noreno, P1dilh Jul1r, "•1tur1hu Jurídlc1 de h Cuotas de Seguridad Socl1l" 
Public1d1 en Revista de Difuc16n Fhc1l 1 S.H.C.P,, "•10 1975, 
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no logia const ituclona l, que los patrones y obreros pagan ob l lgatorlamente 

al Estado, al beneficiarse de una manera especial por la Implantación de 

un servicio pObllco administrativo de seguridad social, servicio que a la 

vez reporta un beneficio colectivo. Estos tributos tienen su fundamento 

jurldlco, además de la sejeclón a la potestad de Imperio del Estado para 

Imponer contrlbuc Iones necesarias para hacer frente a los gastos pOb l lcos, 

en lo dispuesto en el Art. 123 Fracción XXIX de la Constitución Polltlca, 

pues el Seguro Social constituye un servicio pObllco Nacional, establecido 

con caracter obligatorio". 

Las senejanzas que encontramos entre las contribuciones y 

las cuotas de seguridad social y los capitales constitutivos: es que es-

Un sujetas a un principio de legalidad, son prestaciones en dinero, son 

prestaciones fiscales, son prestaciones exigibles por el procedimiento ad

ministrativo de ejecución, ambas tienen la estructura de obligación tribu

tarla, las cuotas de seguridad social, estan previstas en la Ley de Ingresos 

de la Federación, con caracter de Impuestos. 

La mayor parte de las contribuciones especiales tienen el 

carkter municipal o estatal. Pocas son las contribuciones especiales de 

carkter federal. Como la Legislación Federal no ha reconocido la existen

cia de la contribución especial, como especie distinta de tributo, las 

contribuciones que existen aparecen clasificadas como derechos o como Im

puestos. 



F) DIFERENCIAS ENTRE LOS lll'UESTOS, DERECHOS, 

Al'mTTACl<WIES AL INFONAVIT Y ClllTRIBUCIONES 

ESPECIALES. 
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Con el objeto de determinar su naturaleza jur1dica, creemos 

conveniente comparar las aportaciones al INFONAVIT y los impuestos, por lo 

que procederemos primeramente a examinar sus semejanzas para después hacerlo 

con sus diferencias. 

Por lo que se refiere a las aportaciones al INFONAVIT -

estimamos que se aplica en forma absoluta el principio de legalidad. 

En efecto se necesita un acto materia 1 y formalmente legislativo para que 

se produzca esta obligación a cargo de los patrones. Sus elementos esenci! 

les, entre los cuales se destaca la aportación del 5% sobre los salarios 

que paga el patrón, debe también estar determinado en dicho acto adminis

trativo. 

Las aportaciones al INFONAVIT son prestaciones ex lege. 

En efecto la fuente de la obligación de hacer aportaciones no radica en 

ningún acuerdo de voluntad entre el trabajador y el patrón o entre éste y 

el INFONAVIT. No tiene su fuente en ningún negocio jur1dico. Al igual que 

secede en la obligación tributaria la obligación surge cuando se produce 

la conjunción entre el presupuesto legal y el hecho jur1dico de la vida -
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económica consistente en que una persona flsica que tenga el carácter de 

re1ac16n de trabajo de acuerdo con la legislación respectiva y que le pa

gue a esa persona un sueldo o salarlo. 

Los llflluestos son en la mayor parte prestaciones en di

nero, aunque rara vez lo son en especie. Las aportaciones al !NFONAVIT -

siempre son en dinero. 

Los i~uestos tienen el carácter de prestaciones fisca

les, tanto por su esencia misma cuanto por que son recaudables a través 

del procedimiento de ejecución. 

Oebe ade\Ms recordarse que las aportaciones a 1 INFONAV!T 

se recaudan lnvarlab lemente por conducto de las oficinas recaudadoras de

la Secretarla de Hacienda y de las oficinas autorizadas por ésta y nunca 

se pagan directamente al lNFONAVIT, al contrario de lo que sucede con las 

cuotas del Seguro Social. El pago se hace usando la forma HlSR-BO en la -

que se declaran el llflluesto a los productos del trabajo retenido a los -

trabajadores,' el llflluesto del lS sobre erogaciones por remuneración al 

trabajo personal y las aportaciones a 1 lNFOHAVlT. 

Tanto los llflluestos como las aportaciones al lNFONAV!T, 

por su clasificación de fiscales, son recaudables por medio del procedi

miento administrativo de ejecución. 

Podemos afirmar que la obligación de pagar las aporta

ciones y los recargos tienen la misma estructura de la obligación tributa-
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El presupuesto objetivo consiste en el establecimiento 

de una rea lciOn de trabajo entre una persona f1s ica o moral como patrón 

y una persona f1s1ca cama trabajador, que reOna los requisitos senalados 

en la Ley Federal del Trabajo para que tenga el carácter de re lac iOn la

boral y por virtud de la cual nazca a favor del trabajador un crédito pe

cuniario en el salario ordinario (Ley Federal del Trabajo, art. 136). La 

base de la cantidad que debe pagarse a cada trabajador como salario ordi

nario. 

El pago debe hacerse en la Oficina Federal de Hacienda 

que corresponda o en la Institución autorizada para recibirlo. 

Diferencias entre los Impuestos y las Aportaciones 

al !NFONAV!T. 

a) Tienen distinto principio de distribución, puesto -

que como ya mencionamos anteriormente el principio de la pol1t1ca tribu

taria que se encuentra detras de la decisión del legislador cuando esta

blece impuestos a cargo de determinadas personas es, en la gran mayoria 

de los casos la existencia rea 1 o presunta en dichas personas de una cap~ 

cidad contributiva. 

En cambio la obligación que establece la Constitución 

Federal de la Rep0bl1ca, en el articulo 123 Apartado "A" fracción XII -

tienen el caracter de una garant1a soclal a favor de la clase laboral --

111 
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con el objeto de resolver el grave problema nacional de la vivienda en el 

sector asalariado de la población, la cual es una meta polltlca que se -

propuso lograr e 1 Const ltuyente de 1917. 

b)Los destinos son diferentes, la misma definición del 

articulo 2º del Código Flsca 1 de la Federación, en consonancia con el ar

ticulo 31 fracción IV de la Constitución, establece que el destino de -

los impuestos son los gastos pGb 11cos. 

En cantlo las aportaciones tienen como destinatario a 

un trabajador perfectamente ident lf1cado, a cuyo favor se va Integrando 

una cuenta de depósito conforme el patrón va realizando las aportaciones, 

pero lo cua 1 no debenga Intereses. 

c) El lq¡uesto tiene los requisitos de proporcionali

dad y de equidad, los cuales no se extinguen para las aportaciones. 

Uno de los requisitos que establece la Constitución, 

en su articulo 31 fracción IV, es que los lq¡uestos sean proporcionales 

y equitativos, cuyo lncuq¡llmlento produce la inconstltuclonalidad del -

lnpuesto, lo cual ha sido reconlcldo en jurisprudencia definida por la -

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En cantlo no puede exigirse que las aportaciones al -

INFONAVIT, los cuales deben ser en proporción del 5S de los salarlos or

dinarios, cuq¡lan con dichos requisitos, toda vez que no nos encontremos 

frente a una obligación que tenga su fundamento en el art. 31 fracción -
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IV de la Constitución. 

Con base a las premisas anteriores podemos concluir -

lógicamente que las aportaciones a 1 INFONAV!T no pertenecen a la catego· 

ria de tributos que conocemos con el nombre de Impuestos. 

Diferencias entre los ~erechos y las Aportaciones 

al INFONAV!T. 

Vamos ahora a efectuar una c~arac Ión entre los cark

teres que hemos reconocido a los derechos y a los que tienen las aporta

ciones al JNFONAVIT, con objeto de ver si pertenecen a la misma categorla 

de tributos. 

Asl podemos decir que tanto los derechos como las apor· 

tac Iones a 1 INFONAVIT son prestac Iones en d lnero, pres tac Iones f lsca les, 

prestaciones obligatorias y coactivas exigibles conforme al principio de 

ejecución como lo hemos mencionado en pArrafos anteriores. 

Tanto las aportaciones como los derechos están previs

tos en el presupuesto de ingresos, los rerechos esUn previstos en el ar

ticulo 1° fracción XVI! de la Ley de Ingresos de la Federación y las apo¡: 

tac Iones en la fracc i6n XV de 1 misl!IO art lcu lo. 

Los derechos se confunden en la Tesorerla de la Federa

ción con los demls Ingresos que no tienen afectación especial, para soste

ner los servicios públicos administrativos. El presupuesto del INFONAVIT 

queda co~rendldo dentro del ramo XW del Presupuesto de Egresos de la 

1 



Federación. 

Para el efecto seftalamos algunas diferencias que exis

ten entre los derechos y las aportaciones al INFONAVIT: 

al El principio de distribución de los derechos es una 

contraprestación o pago de un servicio administrativo prestado por el -

Estado, es enteramente distinto al fundamento por virtud del cual se exi

ge a los patrones que aporten al INFONAVIT a fin de resolver el problema 

de la vivienda de la clase obrera. 

No existe pués coincidencia entre los derechos y las -

aportac Iones a 1 INFONAVIT. 

b) Los derechos son contribuciones por los servicios -

jurldlco administrativos que presta el Estado a los contribuyentes, en -

carrolo, las aportaciones al INFONAVIT no tienen carácter de contrapresta

ción pues los patrones no reciben.a cambio de dichas aportaciones nlguna 

contraprestación de ningún servicio público singular y divisible como su

cede en los derechos. 
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c) Tienen diferente fundamento constitucional, como an

tes lo hemos Indicado, los derechos, en cuanto que son contribuciones, -

tienen su fundamento constitucional en los articules 73 fracción VII y 

31 fracción IV de la Constitución y las aportaciones al INFONAVIT tienen 

distinto fundamento, que se encuentra en el articulo 123. apartado "A" -

fracción XII de la Constitución. 

d) Diverso destino ya que los derechos tienen como des

tino sostener los gastos públicos representados por los servicios jurldi-
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co-administrativo que presta el Estado, en carlb1o, las aportaciones al -

INFONAVIT, como depósitos a plazos sin intereses como lo indicamos ante

riormente tienen como destino constituir a favor de los trabajadores, -

para que con esos recursos se hagan préstamos para la adquisición en prQ 

piedad de viviendas de los trabajadores que resulten senalados en el sor

teo. 

e) Cumplimiento de requisitos de proporcionalidad y de 

equidad, siendo contribuciones o tributos, los derechos deben cumplir con 

los requisitos de proporcionalidad y de equidad que requiere el articulo 

31 fracción IV de la Constitución, en carlbio, las aportaciones al 

lNFONAVIT no están constrenidas a cumplir dichos requisitos. 

De las premisas anteriores se deriva la conclusión ló

gica de que las aportaciones al !NFONAVIT no tienen carácter de derechos. 

Diferencias entre las Aportaciones al !NFONAVIT 

y las Contribuciones Especiales. 

senalaremos algunas semejanzas entre las aportaciones 

al !NFONAVIT y las contribuciones especiales para ver si pueden asimilar

se aquellas a éstas: 

a) Como se ha explicado en materia de comparación entre 

las aportaciones a 1 !NFONAYIT y los Impuestos y los drechos no resulta -

necesario insistir en que existe coincidencia en que las aportaciones al 

lNFONAVIT y las contribuciones especiales están sujetas al principio de 

legalidad. 
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b) Tanto las aportaciones al INFOHAVIT, como las contrl 

buc1ones especiales, son prestac1ones en dinero. 

c) N1 las contr1buc1ones especiales, n1 las aportac1o

nes al INFONAVIT t 1enen el car!cter de contraprestac 1ones. 

Qu1en paga una contr1buc1ón especial no recibe ninguna 

contraprestación en bienes o en servicios. Quien paga una aportación a 1 

INFONAVIT ta~oco recibe a cantl1o ninguna contraprestación por lo que -

paga. 

d) Ya hemos explicado que tanto las contraprestaciones 

como las aportaciones al INFOHAVIT tienen el car!cter de prestaciones -

ob11gator1as, cuyo pago no queda al arbitrio o voluntad del contribuyente 

o de la aportación y que en caso de que no se paguen voluntariamente son 

recaudadas mediante el proced1m1ento ach1n1strat1vo de ejecución. 

e) Antias tienen la esctructura de obligación tributa

rla, las contr1buc1ones especiales son tributos por lo que la obligación 

de pagarlos tiene la estructura de la obligación tr1butar1a. Y por lo m11 

mo a quedado demostrado para las aportaciones al INFONAVIT. 

f) Las aportaciones del INFONAVIT fonnan parte del pa

trimonio del INFONAVIT y su clasificación es el Presupuesto de Egresos, 

es la que corresponde a los organismos descentralizados , los gastos pú· 

bl1cos destinados a las obras públicas costeadas con contr1buc1ones de -

mejora muy rara vez aparecen en fonna que pueda 1dent 1f1c!rse les en los 

presupuestos de egresos. 

Por último,senalaremos algunas d1ferenc1as que existen 

entre las aportaciones al INFONAVIT y las contribuciones especiales: 



117 

al Las contribuciones especiales son tributos, que tie

nen un princ1pio de distrubuc16n especifico en el reparto de las cargas 

pOblicas 

Las contribuciones de mejoras responden al principio -

del beneficio, por virtud del cual las personas que reciben un beneficio 

especial en su patrimonio, particularmente en sus bienes in11'1Jebles, con 

motivo de la construcciOn de obra pOblica, que beneficia a toda la colec

tividad, pero que significa un beneficio especial para ellos, deben con

tribuir a una parte de su costo. 

Las contr1buc1ones de gasto tienen como principio que 

la justifica, que al realizar una actividad que provoca un gasto o un in

cremento en el gasto pOblico, deben por justicia contr1bulr al sosteni

miento de ese gasto. 

Los anteriores principios son del todo extrano a las -

aportaciones al INFONAVJT. El Constituyente de 1917 se percato de que ha

b1a el problema de la vivienda que afectaba a muchos habitantes de la -

Rep0bl1ca y decidiO que los patrones proporcionaran casa habitaciOn a sus 

trabajadores, resolviendo de esa manera, en parte, el problema de la vi

vienda. El problema se ha ido agravando, con el incremento de la pobla

ción, y el Constituyente Permanente decidlO que la forma de cumplir con 

esa obl1gaci0n consist1a en que los patrones pagarán una aportación equi

valente al 51 de los salarios para constituir el patrimonio de un organi~ 

mo p0bl1co descentralizado, el INFONAVIT, que hiciere préstamos a los tr! 

bajadores para que adquieran sus casas habitación en propiedad. 
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No hay nada en coman entre aroas exacciones. 

b) En las contribuciones de mejora, quien es sujeto pa

sivo de la contrlbuclOn es la persona que recibe un beneficio con motivo 

de la obra pObllca que realiza el Estado. 

En la contribución especial por gasto, quien debe pagar. 

la es la persona que por su actividad provoca el gasto o el Incremento -

del gasto. 

En cantilo, en las aportaciones al INFONAV!T, el patrón 

tiene que pagar el aporte porque emplea a sus trabajadores y les paga un 

salario. 

Pero de la operaclOn del INFONAV!T y de la construcción 

o adquisición de viviendas de los trabajadores que resulten agraciados 

con los prestamos, que rara vez son sus propios trabajadores, no le re

sulta al patrón que paga nlngOn beneficio corespondlente. 

c) En la mayor parte de las contribuciones especiales 

de mejora el acreedor de la administración activa del Estado, que es -

quien realiza la obra pObllca. Lo propio resulta con las contribuciones 

por gasto, puede el legislados establecer dichas contribuciones a favor 

de organismos descentra l Izados que real Icen las obras. 

En las aportaciones al INFONAV!T, Invariablemente, el 

acreedor en la relación jur1dlca es un organismo autónomo y descentrali

zado y nunca la admlnlstraclOn pObllca. La Secretaria de Hacienda y Cré

dito POb l lco t lene la ob l lgac Ión de recaudar esas aportac Iones, pero en 

plazo perentorio debe entregarlos al INFONAV!T. 

d)Reproduclmos aqu1 lo que hemos dicho respecto al fun

damento constitucional de los tributos y de las aportaciones al INFONAV!T 



que son completaioonte distintos. 

e) En cuanto que son contribuciones, las de ioojora y 

por gastos, tienen como destinos los gastos pOblicos. 

Por su naturaleza, las contribuciqnes especiales deben 

estar afectas a la obra o al servicio que las justifica. Sin embargo -

siempre son gas tos pOb 1 icos. 
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En cambio las aportaciones al INFONAVIT, como lo expli

camos anteriorioonte, tiene como destino el constituir el patrimonio de ~ 

ese organismo público descentralizado para la realización de sus .fines. 

F) Como se ha explicado en párrafos anteriores respecto 

a la inap11cabilidad de los requisitos de proporcionalidad y de equidad 

a las aportaciones para el INVONAVIT. 

A continuación iooncionaremos algunas razones para con

siderar que las aportaciones al INFONAVIT tienen la naturaleza de exacciQ 

nes para tributarias. 

Como también indicamos anteriorioonte que a 1 lado de los 

tributos tlpicos, esto es, de los impuestos, derechos y las contribucio

nes existen exacciones coactivas que reciben en nombre de paratributarias: 

a) Son prestaciones en dinero, carácter que comparten 

con los tributos. 

b) La Ley ha dado el carácter de créditos fiscales, pa

ra efectos de que puedan ser recaudados ioodiante el procedimiento de eJe· 

cución. Además para conocer de las controversias que susciten estos crf· 

ditos, tiene competencia el Tribunal Fiscal de la Federación. 

c) Tienen su fundaioonto constituciona 1 diverso • los • 



que se les reconocen a los tributos, en efecto, las aportaciones al --

!NFONAVIT cu""len la obl1gaci0n de los patrones que les impone la Cons-

tituciOn para proporcionar viviendas a los trabajadores a su servicio. 

d) El acreedor es un organismo descentralizado, el -

lNFONAVIT, como persona jur1dica y patrimonio propio, que recauda las -

aportaciones las cuales tienen el carkter de depOsitos de dinero a fa

vor de los trabajadores, a quienes se identifica individualmente y se -

lleva una cuenta propia. 

e) No tienen,por consecuencia, el destino de satisfa

cer los gastos p0bl1cos del Estado. 

f) Se manejan fuera del presupuesto directo de la --

FederaciOn. 

Los anteriores caracteres son los que tienen reconoci

dos las llamadas contribuciones paratributarias, de las cuales las apor

taciones al INFONAV!T son una de las varias especies que existen en el -
Derecho Mex 1cano. 
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CAPITULO 111 

EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES. 

A) CONSTITUC!ON DEL FONDO. 

B) ESTRUCTURA. 

C) ORGANISMO. 

D) CARACTERISTICAS. 

E) FINALIDAD. 
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CAPITULO lit.- EL INSTITUTO DEL FONDO NAGIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 

Al ClllST!TUCllM DEL FQIJO. 
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El articulo 123 Constitucional establece las bases nece

sarias para el adecuado cumplimiento de la obllgaclón constitucional a 

cargo de las empresas de hacer aportaciones al Fondo, que deberán ser -

del 5S del monto del salario de sus trabajadores de acuerdo con la re

forma a la Ley Federa 1 de 1 Trabajo en vigor, as l como la de enterar los 

descuentos que realicen en dichos salarlos para el pago de las aioortiza

ciones correspondientes a los préstamos concedidos por el Instituto. A 

estas obligaciones se les da el no!l'bre de fiscales con el propOsito de 

asegurar la adecuada operación del Fondo y en virtud de que representan 

contribuciones destinadas a la realización de un servicio social, a car

go del Instituto. 

La recaudación y el cobro de los recursos se hará ---

a través de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público o en las ofici

nas autorizadas por ésta, lo que permitirá el aprovechamiento del siste

ma bancario nacional y que las operaciones del Instituto se lleven a ca

bo con la mayor seguridad y econom1a. 

Para que las aportaciones de los patrones permitan otor

gar crédito barato y suficiente que sefta la la Constitución, los depós i

tas que se hagan tienen un plazo fijo de 10 aftas, sin causa de intereses, 
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y a fln de que beneflclen a la mayor medida pos lb le a los trabajadores, 

se propone queden exentos de toda clase de lmµuestos y que no puedan ser 

objeto de ces16n o errbargo, excepto cuando se trate del cobro de crédi

tos otorgados a sus titulares por el Instituto. 

E 1 cump 11m1ento de la ob l 1gac16n patrona 1 de enterar las 

aportaciones se basará en los registros fiscales y corresponderá al -

Consejo de Adm1n1strac16n determinar en un 1nstruct1vo los términos res

pectivos. 

Con el objeto de asegurar que todo trabajador quede 1ns

cr1to y disfrute cabalmente de los benefkios del régimen propuesto, se 

determl na e 1 derecho de los trabajadores a proporc lanar informes al -

Instituto, acerca de las omisiones patronales que puedan afectarlos y la 

propia 1nst1tuc16n, en cualquier caso, puede decidir sobre la proceden

cia de la 1nscr1pc16n. 

La 1nformac16n de los trabajadores acerca del monto de 

las aportaciones a su favor y su cuant 1a de los descuentos para pagar -

créditos otorgados está ampliamente garantizada, ya que constituye en -

elemento de seguridad y tranqu111dad, y debe proporcionarse en cualquier 

momento. Los patrones por su parte, están obligados a entregar constan

cias del registro al trabajador que deje de prestarle servicio. 

Las experlenclas de 1nst1tuciones que pueden tener se

mejanza con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los -

Trabajadores, y la necesidad de encontrar mecanismos prácticos y áglles, 



originan las normas relativas al cobro de las aportaciones. Estos se -

entenderan bimestralmente y a través de las oficinas receptoras de la -

Secretar,a de Hacienda y Crédito PObllco, la cual concentrara las apor

taciones y las entregara periódicamente al Instituto, en plazos ciertos 

y fijos. Oe esta manera se establece un sistema de regularidad, que -

permite la p laneaclón de los programas y los financiamientos de la -

institución. 
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La pérdida de la calidad de asalariado y sus efectos han 

sido determinados con precisión con objeto de extender dentro de llmltes 

posibles, los beneficios del sistema. As,, sólo al transcurrir 12 meses 

desde el momento de dejar de prestar servicios a un patrón, se entendera 

que ha terminado la relación de trabajo, salvo que exista litigio pen

diente ante las autoridades laborales. Oe esta forma, se Impiden las -

suces lvas altas y bajas, que 1mp 1 lcan lnOtl les gastos admlnlstrat lvos, 

y se mant lenen los depós ltos a favor de 1 trabajador. 

El problema es sin entiargo de tal magnitud, que no bas

taran, sobre todo en sus Inicios, los recursos del Fondo para resolver

lo satisfactoriamente. Al lado de él subslstlran otros mecanismos de -

financiamiento y otras promociones del Estado que, en su conjunto, in

tegran una po l lt lea de vivienda, seguridad soc la 1, desarrollo regiona 1 

y regenerac Ión urbana. 

Es pertinente recordar, asimismo, que los aspectos fi

nancieros del programa habltaclonal de los trabajadores se vinculan, 



por neces1dad, con las perspectivas mismas del desarrollo económico y -

social del pals y social y particulannente con el crecimiento de los -

volOmenes de errpleo y con la elevación de los niveles de v1da de la po

blac16n. 

El Instituto y su crec1m1ento depender4n, as1, del Im

pulso que podemos dar a las oportunidades laborales, la product1vldad 

general de la soc1edad, la justa remuneraclOn al trabajo humano, el me

joram1ento en nuestro sistema de convivencia y el desenvolvimiento de -

los programas de bienestar socia l. 

Por otra parte el funcionamiento operativo del Fondo no 

depender4 exclusivamente de las aportaciones económicas que lo sosten

gan, ni siquiera el apoyo financiero que habr4 de prestarle el Gobierno 

Federa 1. Oepender4, igualmente, de una conjugación de factores externos 

entre los cuales se encuentran, principalmente, la adecuada distribución 

de los centros de trabajo en el territorio nacional, el desarrollo de -

los servicios municipales, la promoción de actividades educativas y de 

esparcimiento, la planeaciOn raciona 1 de los centros urbanos y una --

amplia po l 1t lea de reservas territoriales. 

De ah1 la Importancia que tiene en la construcción de -

este organismo, la Intervención del poder público para conjugar los -

intereses de los sectores, asl como para enlazar sus actividades con -

las que se realicen en otros campos en la actividad administrativa y -

de la vida nacional. 
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cuando una empresa se c°""onga de varios establecimien

tos, la obligaciOn a que se refiere el art1culo 136 de la Ley Federal 

del Trabajo se extiende a cada uno de ellos va la ~resa en su conjun

to • ( art. 142 L .F. T.) 

Se entendera como salar1o maximo para el pago de las -

aportaciones, el equivalente a diez veces el salario minimo general en 

la zona de que se trate. (art. 144 L.F.T.) 

El Ejecutivo podra establecer modalidades para facili

tar la aportaci6n de las empresas que tengan un capital o un ingreso -

inferior a los m1nimos que el propio Ejecutivo determine. Estas resolu

ciones podr3n revisarse tata l o parcia !mente cuando a su juicio existan 

circunstancias que lo justifiquen. (art. 148 L.F. T.) 

E 1 trabajador tendra derecho, en todo 100mento, a sol i

c1tar y obtener informaci6n directa del Instituto a través del patr6n 

al que preste sus servicios, sobre el monto de las aportaciones a su -

favor, asi como de los descuentos a que se refiere la fracci6n 111 del 

articulo 29 de esta Ley. 

Al terminar la re laci6n labora 1, el patr~n debera entre

gar una constancia de la clave de su registro. {art. 34 Ley del INFONAVIT) 

Las aportaciones seftaladas en la fracci6n 11 del articu

lo 29, deberan haCA"Se bimestralmente a mas tardar el dla quince o al d1a 

siguiente h3bil si aquél no lo fUere, del mes subsecuente al bimestre al 
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que correspondan. Estas aportaciones constituyen depósitos en dinero -

sin causa de intereses en favor de los trabajadores. La aplicación y en

trega de los mismos se har.l conforme a lo dispuesto por el art1culo 141 

y de!Ms disposiciones aplicables de la Ley Federal del Trabajo y de la 

presente Ley. 

Los derechos de los trabajadores t1tulares de depósitos 

constitu1dos en el Instituto o de sus causahabientes o beneficiarios, 

prescribir.In en un plazo de cinco anos. (art. 37 Ley del INFONAVIT) 

Las aportaciones a favor de cada trabajador, se acredi

tar.In en la forma que determine el instructivo que expida el Consejo -

de Administración. 

Los trabajadores tienen derecho en todo t lempo a que los 

patrones exhiban ante el Instituto los c~robantes respectivos. (art.38 

Ley del INFONAVIT) 

Las aportaciones y la entrega de los descuentos, a que 

se refiere el art1culo 29 de la Ley del INFONAVIT, se har.l por conducto 

de las oficinas receptoras de la Secretarla de Hacienda y Crédito POb l ico 

o de las autorizadas por ésta. 

La Secretarla de Hacienda y Crédito Público entregar.! al 

Instituto, en un plazo no mayor de quince d1as, el importe total de las 

recaudaciones efectuadas. (art. 29 Ley del INFONAVIT) 

Los depósitos constituidos a favor de los trabajadores 
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en los términos del art1culo 123, apartado "A", fracción XII, de la 

Constitución Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos y el T1tulo Cuarto, 

Capitulo Ill, de la Ley Federal del Trabajo, as1 como la cantidad adici.Q. 

nal a que se refiere dicho t1tulo, no podrán ser objeto de cesión o em

bargo, excepto cuando se trate de los créditos otorgados por el Instituto 

a los trabajadores. (art. 67 Ley del INFONAVITl 

B) ESTRUCTlllA. 

Los órganos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivi-

enda son los s igu lentes: 

1) La Asalltl lea Genera l. 

2) El Consejo de Administración. 

3) La Comisión de Vigilancia. 

4) Director General. 

5) Dos Directores Sectoriales. 

6) La Comisión de Inconformidades y de Valuación. 

7) Las Comisiones Consultivas Regionales. 

LA ASAMBLEA GENERAL: 

Es la autoridad suprema del Instituto, y se integra en 

forma tripartita con cuarenta y cinco miembros, designados: 

Quince por el Ejecutivo Federal; 

Quince por las organizaciones nacionales de trabajadores;y 

Quince por las organizaciones nacionales de petrones. 



Por cada miellDro propietario se designará un suplente. 

Los miellDros de la AsallD lea General durarán en su cargo 

seis aftas y podrán ser removidos libremente por quien los designe. 

El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretar1a del -

Trabajo y Previsión Social, fijará las bases para determinar las orga

nizaciones nacionales de trabajadores y patrones que intervendrán en la 

designación de los miellDros de· la AsallD lea Genera l. La AsallD lea Genera 1 

deberá reunirse por lo menos dos veces al afta. (43) 

Atr1buc1ones ':i. Func1ones ~ l! Asarrblea General: 

l. Examinar y en su caso aprobar, dentro de los Oltimos 

tres meses del afta, el presupuesto de ingresos y egresos y los planes -

de labores para el siguiente afta; 

I l. Examinar y en su caso aprobar, dentro de los cuatro 

primeros meses del afta, los estados financieros que resulten de la ope

ración en el Oltimo ejercicio, los dictámenes de la Comisión de Vigilan

cia y el 1nforme de actividades de la Institución; 

III. Decidir, seftalando su jurisdicción, sobre el estable

cimiento y mod1ficac16n o suspens16n de las Comisiones Consultivas Regi.Q. 

nales del Instituto; 

IV. Expedir los reglamentos del Instituto; 

V. Establecer las reglas para el otorgamiento de crédi

tos y para la operación de los depósitos a que se refiere esta Ley; 

43. 11 Ley del Instituto d1l Fondo hcional de la Vhl1nd1 para los 
Tr1b1j1dores 11 (UFOUVJT),Editorl1l h1ic1nos Untdos,s.A., 
Prtura EdicUn, "htco, 1986 1 Art, 71, 
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VI. Examinar y aprobar anualmente el presupuesto de gastos 

de administración y vigilancia del Instituto, los que no deberan exeder 

del uno por ciento de los recursos totales que maneje; 

VI 1. Determinar, a propuesta del Consejo de Administración, 

las reservas que deban construirse para asegurar la operación del Fondo 

Nacional de la Vivienda y el cumplimiento de los demas fines y obligacio· 

nes del Instituto. Estas reservas deberan invertirse en Valores de Insti

tuciones Gubernamentales; y 

Vil l. Las denás, necesarias para e 1 cump 1 imiento de los fi • 

nes del Instituto, que no se encuentren encomendadas a otro órgano del 

miSlllO. 

Las sesiones de la Asaoolea General seran presididas en 

form rotativa, por el mieroro de cada uno de los representantes como -

son e 1 Ejecutivo Federa 1, Las Organizaciones Nacionales de Trabajadores 

y Las Organizaciones Nacionales Patronales. 

En la Asa.ro lea Genera 1, correspondera emitir un voto a -

los representantes del Gobierno Federa 1, uno de los representantes de -

los trabajadores y uno de los representantes de los Patrones. En e 1 Con

sejo de Administración, en la Comisión de Vigilancia y el la Comisión de 

Inconformidades y de Valuación, cada uno de sus miembros tendra un -

voto. (441 

44. Artfc•lo ID' lty dtl llFONAVIT dt 118!. 
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACION: 

Estará integrado por quince m1ernbros, designados por la 

AsarriJlea General en la forma siguiente: 

a) Cinco a proposición de los representantes del Gobie•oo 

Federa l. 

b) Cinco a proposición de los representantes de los tr~-

bajadores. 

c) Cinco a proposición de los representantes de los pa-

trones. 

Todos ellos ante la misma AsarriJ lea Genera 1, por cada con

sejero propietario se des 1gnará un suplente. (45) 

Los mientros del Consejo de Administración no lo podrán 

ser de la Asamblea Genera l. 

Los consejeros durarán en su cargo seis a~os y serán re

movidos por la AsarriJlea General, a petición de la representación que les 

hubiere propuesto. 

La solicitud de remoción que presente el Sector se hará 

por conducto del Director General. 

En tanto se reúne la Asamblea Genera 1, los consejeros -

cuya remoc16n se haya solicitado quedarán de inmediato en sus funciones. 

Los miembros del Consejo de Adm1n1strac16n presidirán las 

45. lrtlculo 12' Ltr del UFOUVll dt 198!, 
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sesiones en forma rotativa por las representaciones en el siguiente orden: 

primero a proposición de los representantes del Gobierno F~deral, siguie!!. 

do los representantes a proposición de los trabajadores y por altimo a -

proposición de los representantes patronales, y dentro de cada una de -

ellas, por orden alfabético. 

El Consejo de A<binistración sesionara por lo menos dos -

veces al mes. 

Atribuciones :t. Funciones .!!g_J. Consejo ~Administración: 

J. Decidir a propuesta del Director General, sobre las -

inversiones de los fondos y financiamientos del Instituto, conforme a lo 

dispuesto al articulo 66, fracción ll; que a la letra dice: 

Fracción Il.- La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, 

aprobara los sistemas de organización de la contabilidad y auditoria in

terna del Instituto y tendra acceso a dicha contabilidad, pudiendo veri

ficar los asientos y operaciones contables correspondientes. La propia 

Comisión vigilara que las operaciones del Instituto se ajusten a las nor

mas establecidas y a las sanas practicas, Informando al Instituto y a la 

Secretarla de Hacienda y Crédito Pablico de las irregularidades que pu

diera encontrar. 

En virtud de lo anterior, no son aplicables al Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las disposicio

nes de la Ley para el control por parte del Gobierno Federal, de los Or

ganismos Descentralizados y E~resas de Participación Estatal. 
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!l. Resolver sobre las operaciones del Instituto, excepto 

aquéllas que por su Importancia, a juicio de alguno de los sectores o -

de 1 Director Genera 1, ameriten acuerdo expreso de la Asamblea Genera 1, 

la que deber4 celebrarse dentro de los quince d1as siguientes a la fecha 

en que se haga la petición correspondiente; 

III. Proponer a la Asamblea General el establecimiento, -

modificación, suspensión v jurisdicción a las Comisiones Regionales del 

Instituto; 

IV. Examinar y en su caso aprobar, la presentación a la 

Asarmlea General, de los presupuestos de ingresos y de egresos, los pla

nes de labores y financiamiento, as, como los estados financieros y el 

informe de actividades formulados por el Dirección General; 

V. presentar a la Asarm lea Genera 1 para su ex4men y -

aprobación, los reglamentos del Instituto; 

VI. Estudiar y en su caso aprobar, los nombramientos del 

personal directivo y de los delegados regionales que proponga el Direc

tor Genera 1; 

VI l. Presentar a la Asamblea General para su aprobación, 

el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del 

Instituto, los que no deber4n excOO:!r del uno por ciento de los recursos 

totales que administre el Instituto; 



VII l. Estudiar y en su caso aprobar, los tabuladores y -

prestaciones correspondientes a 1 persona 1 de 1 Inst 1tuto, propuesto por 

el Director General y conforme al presupuesto de gastos de administra

ción autorizados por la Asantilea General; 

IX. Proponer a la Asamblea General las reglas para el 

otorgamiento de créditos, as1 como para la operación de los depósitos a 

que se refiere esta Ley¡ 
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x. Designar en el propio Consejo, a los miefltlros de la 

'comisión de Inconformidades y de Valuación, a propuesta de los represen

tantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, res

pectivamente; y 

XI. Las dem.!s que le señale la Asantilea General. (46) 

LA COMISION DE VIGILANCIA: 

Se integrara con nueve miefltlros desig¡¡dos por la AsantJ lea 

General. Cada una de las representaciones propondra el nOO'bramiento de 

tres miembros. 

Los miembros <il esta Comisión, no podran serlo de la Asam

blea General, ni del Consejo de Administración. 

La Comisión de Vigilancia sera presidida en forma rotati

va, en el orden en que las representaciones que propusieron el nombramien 

46° lrtlculo 16• Lo1 del llfOUVll do 1986. 



to de sus repr~sentantes. 

Los mientros de la Comisión de Vigilancia durarán en su -

cargo seis a~os y serán removidos por la Asarrblea General, a petición de 

la representación que los hubiere propuesto. 

La solicitud de remoción que presente el sector, se hará 

por conducto del Director General. 
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En cuanto se reOna la Asairb lea General, los mierrbros de la 

Comisión de Vigilancia cuya remoción se haya solicitado quedarán de inme

diato suspendidos en sus funciones. ( 47) 

Atribuciones y Funciones de la Comisión de Vigilancia. 

l. Vigilar que la administración de los recursos y los 

gastos, as1 como las operaciones, se hagan de acuerdo con las disposi

ciones de esta Ley y de sus Reglamentos; 

JI. Practicar la auditoria de los estados y comprobar, -

cuando lo estime conveniente, los avalQos de los bienes, materia de ope

ración del Instituto; 

111. Proponer a la Asamblea y al Consejo de Administración, 

en su caso, las medidas que juzgue convenientes para mejorar el funcio

namiento del Instituto; y 

IV. En los casos que a su juicio lo ameriten, citar a la -

Asamblea General, La Comisión de Vigilancia dispondrá del personal y de 

los elementos que requiera para el eficaz cumplimiento de sus atribucio-

47. Articulo 11' Lty del UFONAVIT de 1986. 
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nes y funciones. (48) 

La Comisión de Viq1lancia designará a su Auditor Externo 

que será Contador POblico en ejercicio de su profesión. para auditar y -

certificar los estados financieros del Instituto. El auditor externo -

tendrá las más amplias facultades para revisar la contabilidad y los do

cumentos de la Institución y podrá sugerir a la Comisión de Vigilancia -

las modalidades y reformas que a su juicio convenga introducir, poniendo 

a su disposición los informes y documentos que requiera el ejercicio de 

sus atribuciones y funciones. 

La Comisión de Vigilancia presentará ante la Asamblea -

General, un dictamen sobre los estados financieros de cada ejercicio -

social del Instituto, acompa~ado del dictamen del auditor externo, para 

cuyo efecto les serán dados a conocer, por lo menos treinta d1as antes -

de la fecha que se vaya a celebrar la Asamblea General correspondiente. 

El balance anual del Instituto deberá publicarse dentro -

de los treinta d1as siguientes a la fecha en que sea aprobado por la -

Asamblea General, por lo menos en dos de los diarios que tengan mayor -

circulación. 

DIRECTOR GENERAL: 

Será nombrado por la Asamblea General, a proposición del 

Presidente de la RepQblica. Para ocupar dicho cargo, se requiere ser me-

48. Articulo 18° ley del UFOOV!T de 1986. 



x1cano por nacimiento, de reconocida honorabilidad y experiencia técnica 

y administrativa. 

Atribuciones :t. Funciones del~ General: 

J. Representar legalmente al Instituto con todas las fa

cultades que corresponden a los mandatarios genera les para pleitos y co

branzas, actos de administración y de dominio, y las especiales que re

quieran clausula especial conforme a la Ley en los términos de los tres 

primeros parrafos del art1culo 2554 del Código Civil para el Distrito y 

Territorios Federa les. 

Estas facultades las ejercerá en la forma en que acuerde 

el Consejo de Administración. 

E 1 O irector Genera 1 podrá otorgar y revocar poderes gene

ra les o especiales, pero cuando sean en favor de personas ajenas al Ins

tituto, deberá recabar previamente el acuerdo del Consejo de Administra

ción; 

I J. Asistir a las ses iones de la Asant lea Genera 1 y de 1 -

Consejo de Administración, con voz pero sin voto; 

II I. Ejecutar los acuerdos de 1 Consejo de Administrac 1ón; 

IV. Presentar anualmente al Consejo de Administración, -

dentro de los dos primeros meses del ano siguiente, los estados financie

ros y el informe de actividades del ejercicio anterior; 

v. Presentar al Consejo de Administración, a más tardar 

el Oltimo d1a de octubre de cada ano, los presupuestos de Ingresos y de 
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'·~--·_,_..,-_...,..egresos, el proyecto de gastos y los planes de labores y de flnanclamien-
1 ' • ~..:---

tos para el afto siguiente¡ 

VI. Presentar a la cons1deraci0n del Consejo de Admln1strj!_ 

ciOn, un informe mensual sobre las actividades del Instituto; 

VII. Presentar al Consejo de Administración, para su consi

deración y en su caso aprobación, los proyectos concretos de financlamieJl 

to¡ 

VIII. Nont>rar y reioover al personal del Instituto, senal4n

dole sus funciones y remuneraciones¡ y 

IX. Las de!Ms que senale esta Ley y sus disposiciones re

glamentarlas. (49) 

DIRECTORES SECTORIALES: 

La Asarrblea Genera 1 a propuesta de los representantes de 

los trabajadores y de los patrones, nont>rará a dos Directores Sectoria

les, uno por cada sector, que tendrán como func16n el enlace entre el -

sector que representan y el Director General. 

Los Directores Sectoriales aslstlr4n a las sesiones del -

Conse,jo de Administración, con voz, pero sin voto. 

El Director General y los Directores Sectoriales no podr!n 

ser mien>bros de la Asarrblea General, del Consejo de Administración, ni de 

la Comls10n de Vigilancia. (501 

49. Articulo 2)• loy dol llFOUVll do 1986. 

50. Art!culo H• loy del UFOUVI! de 1986. 



LA COMISION DE INCDNFDRM!DADES Y DE VALUACION: 

La Comls Ión de Inconformidades y de Va luac Ión se Inte

grará en forma tripartita con un miembro por cada representación, desig

nados por el Consejo de Administración, a propuesta de los representan

tes del Gobierno Federa 1, de los trabajadores y patrones respect lvamente. 

Por cada miembro propietario se designará un suplente. 

La C0111lslón consederá, sustanciará y resolverá los recur. 

sos que promuevan ante el Instituto, los patrones, los trabajadores o -

sus causahabientes y beneficiarlos, en los términos del reglamento co

rrespondiente y con sujeción a los criterios que, sobre el particular, 

establezca el Consejo de Administración. 

La Comisión conocerá de las controversias que se susciten 

sobre el valor de las prestaciones que las empresas estuvieren otorgando 

a los trabajadores en materia de habitación, para decidir si son Infe

riores, Iguales o superiores al porcentaje consignado en el art1culo 136 

de la Ley Federal del Trabajo que a la letra dice: 

Articulo 136.-"Toda empresa agrlcola, Industrial, minera 

o de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los 

trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a 

esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la -

Vivienda el cinco por ciento sobre salarlos de los trabajadores a su -

servlc lo•. 



Y poder determinar las aportaciones que deban entrar al 

Instituto o si quedan exentas de tal aportación. Una vez tramitadas las 

controver_slas en los términos del reglamento respectivo, la Comisión -

presentara un dictamen sobre las mismas al Consejo de Administración, -

que res o !vera lo que a su ju le lo proceda. ( 51) 

LAS COMlSIONES CONSULTIVAS REGIONALES: 

Las Comisiones Consultivas Regionales se integraran en 

forma tripartita y actuaran en las areas territoriales que senale la -

Asal!D lea Genera l. 

Su funcionamiento se determinara conforme a 1 Reglamento 

que para tales efectos apruebe la propia Asal!Dlea General. (52) 

Atribuciones¡ Funciones ~fil Comisiones Consultivas 

Reg 1ona les: 

J. Seguir al Consejo de Administración, a través del Di

rector Genera 1, la loca 1 lzaclón mas adecuada de las areas y las caracte

r1stlcas de las habitaciones de la reglón, susceptibles de ser financia-

das; 

ll. Opinar sobre los proyectos de habitaciones a financiar 

en sus respectivas reglones; 

lll. Las de caracter administrativo que establezca el Re

glamento de las Delegaciones Regionales; y 

51. Articulo 25 1 lty dtl UFOUVll dt 118!. 

52. Articulo 21' lty dtl UfOUVll dt 118!, 



IV. Las de!Ms de carkter consultivo que les encomiende 

el Director General. (53) 

e 1 1116Ml5'11. 

14.1 

El Constituyente de 1917 decidió establecer en diversas 

normas, las garant1as que estimó esenciales para asegurar la dignidad en 

el trabajo, la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a los -

bienen materiales y culturales. Lo hizo viendo hacia el futuro, pero de 

acuerdo a las necesidades y los instrumentos de aquella época. As1 las 

disposiciones contenidas en el art1culo 123 Constitucional, integran un 

conjunto de derechos m1nimos en favor de los trabajadores que habr1an de 

ser ampliados progresivamente. 

Con e 1 objeto de ofrecer medios de vida decorosos a los 

trabajadores, se pensó entonces que bastaba estipular que en las empre

sas que se encontraran fuera de las poblaciones, o dentro de ellas, -

cuando ocuparan un número mayor de cien trabajadores, los patrones ten

dr1an la obligación de proporcionar habitaciones cOmodas e higiénicas. 

Asimismo, se previó que éstos podr1an cobrar las rentas respectivas, -

siempre que no eio:edieran del medio por ciento mensual del valor catastral 

de las viviendas. 

La clase obrera ha considerado que la solución del pro

blema habitacional de los trabajadores constituye una condición indispen-

53, lrt(culo 27° L1y d1l llFOllVll d1 1986, 
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sable para la elevación de su nivel de vida. Por tal motivo, las orga

nizaciones sindica les lucharon durante varios decenios por que se regla

mentara adecuadamente la disposición relativa al articulo 123 Constltu

clona l. 

Se reconoce que el mandato constitucional que nos ocupa, 

a pesar de que sólo co~rende a un número limitado de trabajadores, no 

ha tenido una realización satisfactoria durante su prolongada vigencia. 

Esto debe atribuirse, en gran medida, a los obsUculos que la mayor,a 

de las empresas encuentran para afrontar en fonM individual, las car

gas económicas que supondrla dotar de vivienda a todos sus trabajadores. 

En tal virtud, se establecieron diversas fórirulas a fin 

de resolver gradualmente ese problema. Según la Legislación vigente, las 

empresas que no dispusieran del nOmero suficiente de casas para propor

cionar a sus trabajadores, deberlan celebrar, con éstos, convenios en -

los que habrlan de establecer las modalidades para el c~llmiento de 

las obligaciones respectivas. Tannlén se previó que, en tanto no se en

tregaran las habitaciones a los trabajadores, éstos tendrlan derecho a 

percibir una compensación mensual. 

El sistema en vigor se apoya preferentemente, en las 

relaciones obrero- patronales y permite que el c~llmlento del precepto 



constitucional vaya haciéndose efectivo mediante acuerdos entre las par

tes. Dentro de la redacción actual de la fracción XII del articulo 123 -

apartado "A" pareció conveniente esta obligación, en vez del estableci

miento de normas !Ms r1gidas que dific1lmente hubiesen podido llevarse 

a la practica. 

El Gobierno de la Repúblka ha insistido reiteradamente 

en la necesidad de acelerar todos los procesos que concurran a una !Ms 

justa distribución del ingreso y mejorar sustancialmente el bienestar de 

la población. Por esta razón, considera indispensable afrontar global

mente el problema de la vivienda e incorporar en los benefkios de una 

pol 1t ica habitac1ona 1 a la teta l idad de las clases trabajadoras, indepen

dientemente de la dimensión de las empresas en que sus miembros laboran 

o de su ubicación geografica. 

Ello sólo es factible si se establece un sistema !Ms -

amplio de solidaridad social en el que la obligación que actualmente -

tienen los patrones respecto a sus propios trabajadores sirva de base a 

un mecanismo institucional de financiamiento e inversión, de caracter -

nacional. As1 sera posible satisfacer, en el vol~men y con la intensi

dad que se requiere, las demandas de habitación y facilitar, al mismo -
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tiempo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las empresas. 

La coexistencia de negociaciones dotadas de abundantes 

disponibilidades de capital y poca mano de obra, con otras que poseen -

recursos financieros escasos y numerosos trabajadores; las diferencias 

en los niveles de salario; la movilidad ocupacional, y la desigual dis

tribución geogr;!fica de los centros de producción, constituyen obstácu

los muy serlos para el adecuado cumplimiento de una po11tica efectiva de 

vivienda, si ésta se aplica exclusivamente en el ánt>1to de cada empresa. 

En cant>io, la participación generalizada de todos los -

patrones del pa1s hará posible la extención de este servicio a la clase 

trabajadora en su conjunto, mediante la integración de un Fondo Nac1o

na 1 de la Vivienda que otorgará préstamos a 1 sector obrero para la ad

quisición, reparación y mejoramiento de sus habitaciones. 

Con esto se eliminará, además, la limitación por la que 

solamente están obligadas, en el interior de las poblaciones, las em

presas de m.ls de cien trabajadores a proporcionar a éstos habitaciones. 

No parece, en efecto, congruente con la po11tica de empleo que se ha -

trazado el Gobierno de la Rep0bl1ca, el hacer recaer mayores cargas pre

cisamente en aquellas negociaciones que absorben volOmenes mas cuantio

sos de mano de obra. 

La realización de un plan semejante implica, necesaria

mente, la reforma del texto constitucional. Se propone iniciar, de este 
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modo, un nuevo y aJTblcioso mecanismo de solidaridad social en favor de 

los trabajadores que opere mediante el reparo de las cargas económicas 

Y la generalización de las obligaciones a escala nacional, en vez del -

sistema fragmentado e individualizado que existe actualmente. 

El Plan c~rende no sólo la construcción de vivienda, 

sino taJTbién la regeneración de las actuales y e 1 mejoramiento permanen

te de las que en adelante se edifiquen. Prevé tanto el aprovechamiemto 

de las zonas ya urbanizadas como e 1 desarrollo de otras futuras mediante 

la construcción de reservas territoriales. El organismo responsable de 

la ejecución de este programa podra coordinarse, ademas, con otras ins

tituciones públicas a f1n de que, dentro de una po11tica integrada, se 

amp l 1en los servicios municipales, se desemvue lvan armonicamente las -

ciudades y se eviten, en lo posible, los traslados de los trabajadores 

por las largas distancias entre centros de trabajo y sus domicilios. 

Un proyecto de esta magnitud permitira,asimismo, crear 

fuentes adicionales de trabajo en los sectores mas necesitados de la -

población. Se traducira igualmente a una mayor demanda de art1culos de 

consumo y alentara todas las actividades econ6m1cas, en particular las 

que se relacionan con la industria de la construcción. 

Las acciones que habran de derivarse de la reforma cons

titucional parten de la convicción de que las carencias crecientes en -

materia de vivienda, aceleradas por la expansión demografica, generen -

un problema de tales proporciones que no se les puede hacer frente, en 
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nuestro tiempo, a través de sistemas de arrendamiento o de ayudas parcia

les, n1 confiarse por entero a los convenios que alslad1mente celebren 

entre s1 los obreros y los patrones. Se hac1a necesaria la adopción de 

un plan que movilizara recursos masivos durante un perfodo Indefinido -

de tl~o y de un programa financiero de caracter revolvente que permi

tiera auspiciar, en todas las reglones de la RepQbllca, una pol1tlca In

tegral de vivienda. 

Estas son las conclusiones a las que se llegó, después 

de haber recibido los puntos de vista de los factores de la producción. 

El plan que se ha fonoolado y que exige la reforma de -

la fracción XII del Apartado ºAº del art1culo 123 de la Constitución, -

recoge, pues, una petición coincidente de las organizaciones de trabaja

dores y e111Jresarlos que, de este modo, han mostrado su visión del futuro 

y su esp1rltu de legislación nacional. 

Se ha considerado conveniente declarar de utilidad soci

al la expedición de una ley para la creación de un organismo Integrado 

por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los -

patrones, que administren los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. 

As1 se afirmara, en una Institución tan l~ortante como lo que se preten

de crear, el esp1rltu de nuestra legislación laboral que busca la parti

cipación conjunta de las e111Jresas y los trabajadores en cuestiones que 

vitalmente les ata~en. 
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Dicha ley reglamentarla regularla las formas y procedi

mientos conforme los cuales los trabajadores podrlan adquirir las ha

b1tac1ones y crearla los organismos necesarfos para que puedan resolver

se, en la pr&ctlca, los problemas que habrAn de presentarse. En parti

cular, los que supone la coordinación, el financiamiento de los progra

mas de construcción y su justa distribución entre las clases laborales. 

La modfffcac Ión const ftucfona l que se propone correspon

de a una evolución del Derecho Social que tiende a garantizar las condi

ciones mlnimas de bienestar para la población mediante sistemas de soli

daridad mAs que a través de la exigencia directa de una empresa determi

nada. 

Se considera, no obstante, que deberlan conservarse en 

el nuevo texto de la fraccfón XII del apartado "A" del articulo 123 -

Constitucional, las oblfgacfones consignadas para las empresas que se -

encuentran fuera de las localidades urbanas en el sentido de establecer 

escuelas, enfermerlas y demAs servicios necesarios a la comunidad, ya 

que de lo contrario, se hubieran afectado otras disposiciones legfs la

tfvas y realidades sociales, porque se estimó presente mantener vigen

tes los derechos respect !vos de los trabajadores frente a empresas cuya 

ubicación geográfica los coloca en situaciones particulares. 

Se pensó en aquello que no fuera estrictamente fndfspen

sab le modificar, se mantuviera la relación original de la fracción rela

tiva, en seftal de respeto al Constituyente de 1917. 



Con las soluciones a que dara lugar esta reforma habran 

de lograrse sólidos avances del programa social de la Revolución Mexica

na. A un sistema limitatlvo sucedera otro generalizado¡ mecanlsmo que -

preve1an origlnalmente la dotación en renta de las habitaciones seran -

reemplazados por otras que las otorgaran en propiedad y un slstema indi

vldualizado de obligaciones sera sustituido por otro m.!s dinamico y 

equitativo, que repose sobre la construcción de los patrones. 

Flnalmente, se habra encontrado una fórmula de crecimlen

to económico que ampl1e autom.!t1camente la redistrlbución de los benefi· 

cios de la riqueza y creando una instituclón perdurable y de grandes al

cances, capaz de hacer frente a los requerimientos del porvenir. 

Con anterloridad a la reforma constitucional la obliga

ción de dotar de vivienda a los trabajadores deb1a cu~lirse, por dlver

sos mecanlsmos que destacaban en las relaciones obrero-patrona les. La 

creaclón de un sistema generalizado a la totalidad de la clase trabaja

dora en que concurriran tantién con sus aportaciones todos los empresa

rlos, exige, en cambio, la intervenclón del poder público en su adminls

tración. 

Esta es la razón por la que el Instituto se define con

forme a la Ley General para la Vigilancia y Control de Organismos Descen

tralizados y Empresas de Participación Estatal, se adecuS a lo que esta

blece el articulo 2' de dicho Reglamento, en virtud de ser un organismo 

de caracter de seguridad socia 1 cuyo patrimonio se integra con la aµor-
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tación que hace el patrón del SS sobre el salario del trabajador como lo 

establece el art1culo 136 de la Ley Federal del Trabajo, dicho organismo 

encuentra su fundamento en la Ley del INFONAV!T y que fue creado por el 

Congreso de la Unión en los términos del art1culo 73 fracción X Consti

tuciona 1. 

Por otra parte, si bién la tutela de los derechos de los 

trabajadores en la relación obrero-patronal corresponde inicialmente a 

sus organizaciones, cuando se establece un sistema general izado y ob 1 i

gatorio, compete al Estado el deber de implantar los mecanismos que per

mitan la adecuada protección de las garant1as de todos los trabajadores, 

vigllar su cumplimiento y vigilar las instituciones correspondientes. 

Las instituciones de la Repllblica promueven la partici

pación de los factores de la población en la administraclOn de organis

mos pllblicos cuyo funcionamiento directamente les afecta. Tendencia con

secuente con el esp1ritu del art1culo 123 Constitucional que, sin detri

mento de su carácter tutelar de los derechos de los trabajadores, propi

cia el equllibrlo y la armonización de los factores de la producción. 

Existe en efecto, una tradición jur1d1ca en nuestro pa1s que vincula de

mocráticamente a los sectores de actividad económica en las institucio

nes del Derecho Social, particularmente las relaciones con el trabajo. 

La experiencia adquirida justifica plenamente estas fórmu

las de administración tripartita y autoriza a considerarlas como efica

ces y dignas de mayor extensión. 
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Tal es el caso, entre otros, del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, la ComlslOn de los Salarlos Mlnlmos y los Tribunales La

borales. Instituciones todas, que han venido desarrollando una práctica 

efectiva de partlclpaclOn y de diálogo entre los factores de la produc

clOn y afirmando, por ende, nuestro principio de convivencia, y han co

rrespondido al propOslto superior de la comunidad nacional, que busca -

simultáneamente la creacfOn de fuentes de riqueza y la más justa dlstrl

buc IOn de 1 Ingreso. 

DI CMllClERI STICAS: 

En virtud del precepto constitucional a cuya reglamenta

c10n corresponde la presente Iniciativa, determina que en esta Ley de

ben de regularse las formas y procedimientos conforme las cuales los -

trabajadores puedan adquirir en propiedad habitaciones, dicha Ley esta

blece un régimen flexible que, tomando debidamente en cuenta la equidad 

en la apllcaclOn de los recursos y su adecuada dlstrlbucfOn geofráffca, 

permite al Instituto asignado al otorgamiento de los diversos tipos de 

créditos que puede conceder, considerando entre otros elementos de juicio, 

la procedencia de las aportaciones, la demanda y las necesidades de habl

tac!On en las diversas zonas del pa1s y la factibilidad de realizar los 

proyectos correspondientes. 

Con atencfOn al carácter financiero del organismo, su -

control y vigilancia quedan encomendados a la ComlsiOn Nacional Bancaria 
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y de Seguros y a la Secretar1a de Hacienda y Crédito Público. La primera 

deberA Intervenir y vigilar la contabilidad del Instituto y sus operaclo· 

nes se ajusten a las normas establecidas, Informando a la Secretarla de 

Hacienda y Crédito PObllco de las Irregularidades que a su juicio encuen• 

tre, para que se corrijan. Esta Secretarla deberá opinar sobre los va lo

res de i-enta fija en que el Instituto pueda invertir transitoriamente sus 

recursos, aprobar los financiamientos que reciba y vigilar que sus pro

gramas financieros anua les noexcalan a sus presupuestos de Ingresos co· 

ri-ientes y a los financiamientos que se le concedan. 

La presente Ley establece un sistema de recursos para so

lucionar las posibles controversias que puedan surgir con el funclonamie!l 

to del Instituto. 

En primer lugar se lnst 1tuye un recurso de Inconformidad 

para resolver cualesquier acto del Instituto que lesionen a los trabaja

dores y a sus beneficiarlos o a los patrones. 

El Instituto tiene car!cter tripartita y juzga oportuno 

recoger las opiniones y los estudios elaborados por los organismos de -

trabajadores y patrones a fin de utilizarlos ampliamente en su redacción. 

La presente Ley recoge aspiraciones legitimas de los sec

tores y que, como deber! hacerlo en adelante el Instituto, los armoniza 

conforme al Interés superior de la comunidad, contiene los preceptos que 

se consideraron Indispensables para normar el funcionamiento administra-
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tivo del Instituto. Deliberadamente no se ha precisado con detalle algún 

procedimiento que deberá ser orientado, necesariamente, por la experien

cia y que será, por cons lgu lente, objeto de normas internas que lrAn po

niendo en vigor los Organos de la Institución. 

El Instituto deberá por otra parte, atender cuestiones 

' cuya naturaleza evolucionara con el tiempo y se penso por ello organi-

zar lo con la f lex lb 11 idad suf ic lente para que pueda resolver las de una -

manera práct lea. 

Como otra de sus carácteristicas es que Impone a los pa

trones las siguientes obligaciones: 

l. lnscribirse e inscribir a sus trabajadores el Institu

to Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En caso de omisión, los 

trabajadores pueden acudir a solicitar su inscripción o el INFONAV!T puede 

inscribirlos sin que medie solicitud, si en ninguno de los anteriores ca

sos se releve a los patrones de su obl lgaci6n ni se les exima de las -

sanciones en que hubiere incurrido. 

l l. Efectuar las aportaciones. 

ll l. Hacer y enterar los descuentos para e 1 pago de abonos 

de créditos otorgados por el INFONAVIT. 

A las dos últimas obligaciones se les dlO el carácter de 

fiscales, estableciéndose que deben cumplirse bimestralmente, en las for-

mas fiscales para tal efecto aprobadas, por conducto de las oficinas re

ceptoras de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público o de las Insti

tuciones autorizadas por ésta (arts. 29, 30 a 33, 35 y 39 Ley del INFONAVIT). 
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La Ley del INFONAVIT en los términos de la Ley Federal 

del Trabajo seftala los casos en que se procede la entrega de los depó

s1tos, y fija corro plazo de prescripción de los derechos de los trabaja

dores t,tulares de sus depósitos, sus causahabientes o beneficiarlos, el 

de cinco aftas (art. 37, 40 y 41). 

La Ley del !NFONAVIT establece que los créditos a los -

trabajadores se concederan a una tasa de Interés del 4S anual sobre sal

dos Insolutos y a plazo de 10 a 20 aftas, lo que se fortalece con la dls

pos le Ión que otorga a los trabajadores una prórroga s In causa de Intere

ses, hasta 12 meses, para que durante la vigencia del créd1to no resulten 

perjudicados por una eventual suspensión o separación de un trabajo --

(arts, 41 y 44) 

La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda -

para los Trabajadores es un organismo de caracter flsca l autónomo, facul

tado as, para determinar en caso de Incumplimiento el Importe a las obli

gaciones patronales y las bases para su liquidación y cobro, seftalando 

que el cobro y ejecución estara a cargo de la Oficina de Hacienda que co

rresponda, con sujeción a las normas establecidas en el Código Fiscal de 

la Federación (art. 30). 

La Ley del !NFONAVIT habla del vencimiento anticipado de 

los créditos en los casos en que los deudores, sin concentlmlento del -

!NFONAVIT, enajenen las viviendas, graven los Inmuebles que garanticen el 

pago de los créditos o Incurran en alguna de las causales de rescisión en 
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el contrato respectivo (art. 49). 

En atención del carácter flnanclero del INFOHAVIT, se en

comienda su control y v1g1lanc1a a la ComlslOn Nacional Bancar1a y de -

Seguros y a la Secretarla de Hacienda y Crédito PObl1co, por lo que se -

le excluye de la apl1cac16n de la Ley para el control de Organ1smos 

Oescentra l 1zados y Empresas de Part 1c 1pac IOn Estata 1 (art. 66). 

Instituye un recurso optativo de 1nconform1dad para re

solver cualesquier acto del Instituto que lesione a los trabajadores o -

a los patrones, y establece tres t1pos de 1nfracclones que son las si

guientes: 

I. Las que se cometen a la Ley en cuanto a tal¡ 

I l. Las re lat 1vas a 1 lncump llmlento de cargas flsca les; y 

Ill. Las que tipifica como delltos penales. (arts.55 al 58). 

El Instituto podrá inscr1b1r a sus trabajadores sin pre

via gestión de éstos o de los patrones (art.33). 

El Instituto vlgllará que los créditos y f1nanc1am1entos 

que otorgue, se destinen al fin para lo que fueron conced1dos (art. 50). 

El Instituto no podrá lntervenir en la adminlstrac10n, 

operaclOn o mantenimlento de conjuntos hab1taclonales, ni sufragar los -

gastos correspondlentes a estos conceptos. Sln embargo, actuará como re

ceptor del descuento del u: de salarlo conforme a lo dispuesto en los -

articules 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo y 29, fracción lll de -
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mantenimiento de los conjuntos habitaclonales en los términos que fije -

el Reglamento correspondiente. Para este efecto, el Instituto podrán a 

disposición de la persona f1sfca o moral que corresponda conforme a di

cho Reglamento las cantidades recaudadas. 

E) FllW.IIWI: 

lSS· 

El sistema financiero se estructura conforme el régimen 

previsto en la Constitución, dentro del cual los recursos del Instituto 

deberán destinarse a 1 otorgamiento de créditos a los trabajadores t ltu

lares de depósitos, para la adquisición, construcción, reparación, am

pÚaclón o mejoras de habitacfones o para el pago de pasivos adquiridos 

por estos conceptos, as1 a la concesión de créditos a promotores o cons

tructores, destinados a la edificación de conjuntos habltacfonales, cuyas 

v!Vlendas sean adquiridas en propiedad por los trabajadores. 

El Instituto que se pretende crear tiene, sin duda alguna, 

caracter1st1cas novedosas¡ aunque en la fonnulaclOn del proyecto se to

maron en cuenta diversas experiencias lnstltucfonales. Se estimó asimismo, 

que tanto el origen constitucional del organismo, como las necesidades -

especificas a las que habrán se hacer frente, obligan a dotarlo de normas, 

en muchos casos origina les. 

La expedición de este Instrumento viene a complementar en 

la esfera legislativa, la creación de las bases lnstltucfonales para afro!!. 



tlr globalmente el problema de la vivienda de los trabajadores en los -

tl!r'llinos previstos por la reforma a la fracciOn XII del Apartado "A" del 

Articulo 123 Constitucional. 

Se trata de establecer un sistema de solidaridad social 

que conjugue la obligaciOn de todos los patrones de la Reptlbl1ca y sume 

igua lrnente los derechos de todos los trabajadores para resolver con po

s 1bi l idad de éxito, un problema que se consideraba de muy dif1c11 solu

ción si se le hacia frente, como estaba previsto hasta ahora, en el 6m

bito de cada et1'!Jresa. 

Dicha reforma creo ademas, el Fondo Nacional de la Vi

vienda con recursos aportados por las empresas a fin de constituir depO

sitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financia

miento que permita .otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 

adquieran en propiedad viviendas cOmodas e higiénicas. 

La ob l igaciOn a contribuir a este fondo por parte de los 

patrones, as1 como las modalidades mediante las cuales habra de excederse 

la posibilidad de que los trabajadores adquieran sus habitaciones. 
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Tarmién se pretende facilitar el cumplimiento de la refor

ma constitucional que ha propuesto por el establecimiento de normas cla

'ras, de car6cter sustantivo, que fijen los derechos y las obligaciones -

que a las partes corresponden, previendo que las cuestiones relativas a 

la organizaciOn y funcionamiento del fondo, se precisen en una Ley espe

cifica. 



Las caracter1stlcas fundamenta les a las reformas que se 

proponen en relación con las disposiciones de la Ley en vigor son las • 

s 1gu1entes: 

a) Se hace extensivo el derecho a que se les proporclo· 

nen habitaciones a los trabajadores tet!IJorales y eventuales y que única

mente confiere ese derecho a los trabajadores de planta con una ant I· 

guedad de un afto, por lo menos. 
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b) Se establece que la totalidad de las aportaciones que 

hagan las empresas al Fondo Nacional de 14 Vivienda se destinarán a la 

construcción de depósitos en favor de los trabajadores. Esta prestación 

viene a sustituir el sistema de contratación fragmentarla y a nivel de 

cada et!1Jresa que establece la Ley vigente. 

cuando las habitaciones se construyan para que sean adqul· 

rldas por los trabajadores deberá determinarse, en cada convenio, la apor· 

taci6n de la empresa, y la forma de financiamiento para completar el costo 

de la construcción, el que deberá ser pagado por los trabajadores con las 

moda lldades que convengan las partes. 

Con la reforma de la fracc Ión ll, Apartado "A" del art 1cu

lo 123 Const ituclona l, los trabajadores dispondrán de una aportaclón fija 

y permanente que las empresas harán a su favor y tendrán acceso a crédi· 

tos que les serán otorgados por el organismo que administre los recursos 

del Fondo Nacional de la Vivienda. 

Las organizaciones de los trabajadores consideraron que 
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esta. prestación, que a la vez proporcionan los recursos necesarios para 

61 financiamiento de habitaciones y constituye un fondo de ahorro para -

los trabajadores y sus beneficiarios, sustitute con ventaja la compenza

ción por diferencia de renta que establece el art1culo 151 de la presente 

Ley, dicha compensación queda sujeta a las eventualidades de un convenio 

entre las partes y no cumple una finalidad de habilitar al trabajador para 

adquirir su casa en propiedad. 

Se consideró conveniente determinar un tope máximo para 

el pago de las contribuciones, que será el equivalente a diez veces el -

sa lar1o m1nimo genera 1 en las zonas de que se trate. De ese modo, los -

trabajadores de salarios más altos estarán incorporados a 1 régimen, pero 

los patrones no tendrán obligación de cotizar por ello más allá del 11mi

te establecido, que variará gradualmente a la elevación de los salarios 

m1nimos y no hará por consiguiente necesario que se propongan reformas 

sucesivas a la ley por este concepto. Además se obtendrá que el financia

miento que los trabajadores podrán recibir de este fondo no alcance cuan

t1as tales que exedan de su finalidad. 

El mecanismo financiero que se pondrá en marcha, contri

buirá a incrementar la actividad económica del pa1s e irá formando, a 

lo largo de los años, un valioso patrimonio constitu1do en favor de los 

trabajadores, lo que representa una destacada conquista en la pol1t1ca -

social de la Revolución Mexicana. 

Hechas las anteriores consideraciones el Ejecutivo a mi 
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cargo estima que la creación del Instituto constituye un paso firme, do

tado de una enorme potencialidad para resolver eficazmente el problema -

de la vivienda, tal comocse lo propuso en su programa de trabajo el Go

bierno de la Repllblica. 

Desde las primeras jornadas en que se solicitó la con

fianza de los mexicanos para const ltuirse, por su lll(lndato, en el coordi

nador de los esfuerzos nacionales, se reiteró que los trabajadores de -

México ten1an derecho a una morada familiar digna. 

Durante varios meses de diálogo y de trabajo, después de 

haber anal izado las experiencias acumuladas en anos anteriores, de haber 

escuchado la oponlón de los sectores más Interesados y de los técn leos en 

la materia, el Ejecutivo Federal tomó la determinación de propones al -

Poder Legislativo las reformas adecuadas a los instrumentos.jur1dicos -

vigentes, a fin de emprender con mayor vigor la resolucl6n de uno de los 

problemas fundamenta les que aquejan a la comun !dad mexicana. 

De esta manera encontramos que el Instituto tiene por -

objeto: 

1. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la -

Vivienda¡ 

ll. Establecer y operar un sistema de financiamiento que 

permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: 

a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e 

higiénicas¡ 



bl La construcci6n, reparaci6n, ampliaci6n o mejoramiento 

de sus habitaciones; y 

c) El pago de pasivos contra1dos por los conceptos ante-

riores; 

ll l. Coordinar y financiar programas de construcci6n de -

habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajado

res; y 
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IV. Lo dem4s a que se refiere la fracci6n XII de 1 Aparta

do "A" del Art1culo 123 Constitucional y del Tltulo Cuarto, Cap1tulo III 

de la Ley Federal del Trabajo, as1 como lo que esta Ley establece. (art.3) 

El Instituto cuidara que sus actividades se realicen den

tro de una po11tica integrada de vivienda y desarrollo urbano. 

Para ello podra coord1narse con otros organismos pObli-

cos. (art. 4) 

Respecto al patrimonio del Inst1tuto,se propone se inte

gre con el propio Fondo Naciona 1 de la Vivienda, de acuerdo a los linea

mientos que establece el artkulo 123 de la Constituci6n Po11tica de los 

Estados Unidos Mexicanos y que establecera la Ley Federal del Trabajo, 

de aprobarse las reformas propuestas a ese H. Congreso por el Ejecutivo 

Federa 1, con las aportaciones en numerar1o, serv1c 1os y subsidios que -

proporcione el Gobierno Federal, con los bienes y derechos que entenga 

de las inversiones de todos los recursos. 
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El patrimonio del Instituto se integra de la siguiente 

manera: 

l. Con el Fondo Nacional de la Vivienda, que se contitu

ye con las aportaciones que deben hacer los patrones, de conformidad con 

lo dispuesto en el art1culo 123, Apartado "A", fracción XII de la Consti

tución Po11tica de los Estados Unidos Mexicanos y el T1tulo Cuarto, Cap1-

tulo lll de la Ley Federal del Trabajo y con los rendimientos que proven

gan de la inversión de estos recursos¡ 

ll. Con las aportaciones en numerario, servicios y subsi

dios que proporcione el Gobierno Federal¡ 

I I!. Con los bienes y derechos que adquieran por cualquier 

t1tulo¡ y 

IV. Con los rendimientos que obtenga de la inversión de -

los recursos a que se refieren las fracciones JI y 111. (art. 5º) 

Los recursos del Instituto se destinarán: 

r. Al otorgamiento de créditos a los trabajadores que -

sean titulares de depósitos constitu1dos a su favor en el Instituto. El 

importe de estos créditos deberá aplicarse: 

a) A la adquisición en propiedad de habitaciones; 

b) A la construcción, reparación, ampliación o mejoras 

de habitaciones; y 

c) Al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los 

conceptos anter lores¡ 

I!. A 1 financiamiento de la construcción de conjuntos de 
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habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, mediante créditos 

que les otorgue el Instituto. 

Estos financiamientos sólo se concederAn por concurso • 

traUndose de programas habitaclonales aprobados por el Instituto y que 

se ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcción. 

El Instituto en todos los financiamientos que otorgue pa

ra la realización de conjuntos hab1tacionales, establecerA la obligación 

para que lo construyan, de adquirir con preferencia, los materiales que 

provengan de las empresas ejidales, cuando se encuentren en Igualdad de 

calidad y precio a los que ofrezcan otros proveedores 

Los trabajadores tienen derecho a ejercer el crédito que 

se le otorgue, en la localidad que designen; 

11 !. A 1 pago de los depós itas que les corresponda a los 

trabajadores en los términos de la Ley; 

IV. A cubrir los gastos de a!hlnlstraclón, operación y 

vigilancia del Instituto, en los términos del artkulo 10º fracción VI; 

V. A la invers Ión en inirueb les estrictamente necesarios 

para sus fines; y 

VI. A las dem4s erogaciones relacionadas con su objetl· 

va. (art. 42) 

El Instituto deberA mantener en efectivo o en depósitos 

bancarios a la vista las cantidades estrictamente necesarias para la rea-
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lizacl6n de sus operaciones diarias. Los recursos del Fondo Nacional, -

en tanto se aplican a los fines senalados en el art1culo anterior, debe

rán mantenerse en el Banco de México, S.A., invertidos en valores guber

na11entales de inmediata realizacl6n. (art. 43) 

En la apllcaci6n de los recursos se considerar.In, entre 

otras, las siguientes c1rcunstanc1as: 

l. La demanda de habltacl6n y las necesidades de vivien

da, dando preferencia a los trabajadores de bajos salarios, en las di

versas reglones o localidades del pa1s¡ 

ll. La fact lbil ldad y posobfl ldades rea les de llevar a 

cabo construcciones hab itac lona les¡ 

lll. El monto de las aportaciones al Fondo provenientes de 

las diversas regiones y localidades del pals; y 

IV. El número de trabajadores en las diferentes reglones 

o localidades del Territorio Nacional. (art. 46) 

Las relaciones de trabajo entre el Instituto y su perso

nal, se regir.In por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

Con el fin de que los recursos del Instituto se inviertan 

de conformidad con lo que dispone la presente Ley, el Gobierno Federal, 

através de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público y de la Comlsl6n 

Nacional Bancaria y de Seguros, tendrá las siguientes facultades: 

l. La Secretarla de Hacienda y Crédito Público, vigilará 

que los programas financieros anuales del Instituto no excedan a los -
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presupuestos de ingresos corrientes y de los financiamientos que reciba 

el lnst1tuto. Dichos financiamientos deberán ser aprobados previamente 

por la Secretarla¡ y 

11. La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, aprobará 

los sistemas de organización de la contabilidad y auditoria interna del 

Instituto y tendrá acceso a dicha contabilidad, pudiendo verificar los 

asientos y operaciones contables correspondientes. La propia Comisión 

vigilará que las operaciones del Instituto se ajusten a las normas es

tablecidas y a las sanas prácticas, informando al Instituto y a la Se

cretar,a de Hacienda y Crédito Público de las irregularidades que pudie

ra encontrar para que se corrijan. 

En virtud de los anterior no son aplicables al Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores las disposicio

nes de la Ley para el control por parte del Gobierno Federal, de los -

Organismos Oecentralizados y Empresas de Participación Estatal. 

Las obligaciones de efectuar las aportaciones y enterar 

los descuentos a que se refiere el art1culo 29 de la Ley del INFONAVIT, 

as, como su cobro, tienen el carácter de fiscales. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores en su car.lcter de organismo fisca 1 autónomo, está faculta

do, el los términos del Código Fiscal de la Federación, para determinar 

en caso de incump 1 imiento e 1 importe de las aportaciones patrona les y 

de los descuentos omitidos, senalar las bases para la liquidación, fi-



jados en cantidad liquida, requerir su pago y determinar los recargos 

.que correspondan. 

Los pagos que deban efectuarse conforme a lo sefta lado se 

haran en las oficinas del propio Instituto o en las de las sociedades 

nacionales o instituciones de crédito que autorice la Secretar1a de Ha

cienda y Crédito Público. 
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El cobro y ejecución de los créditos no cubiertos estaran 

a cargo de la Oficina Federa 1 de Hacienda que corresponda, con sujeción 

a las normas del Código Fiscal de la Federación. (art. 30) 

Los créditos de los trabajadores a que se refiere la -

fracción l de 1 art lcu lo 42, devengarán un interés de 1 4S anua 1 sobre -

saldos insolutos y se otorgarán a un plazo no menor de 10 aftos ni mayor 

de 20 aftos. 

Los f inane iamientos sefta lados en la fracción 11 de 1 ar

t 1cu lo 42 se otorgarán a la tasa de interés que fije la Asamblea General 

y a un plazo de dieciocho meses. (art. 44) 

Para los efectos de lo previsto en el art1culo 149 de la 

Ley Federal del Trabajo, la signación de los créditos y financiamientos 

del Instituto, se hará conforme a criterios que tomem debidamente en -

cuenta la equidad en la aplicación de los mismos y su adecuada distri

bución entre las distintas regiones y localidades del pals. 
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Con sujec10n a dichos criterios y en su caso, a las nor

mas generales que establezca la Asamblea General, el Consejo de Adminls

traclOn determinara las cantidades globales que se asignen a las distin

tas regiones y localidades del pals y dentro de esta aslgnaclOn, al fi

nanciamiento de: 

a) La adqulslc!On en propiedad de habitaciones cOmodas e 

higiénicas; 

b) La construcclOn, ampliaciOn o mejoramiento de sus ha-

bitac1ones; 

c) El pago de pasivos contra1dos por los conceptos ante-

riores, y 

d) La adqulslciOn de terrenos para que se construyan en 

ellos viviendas o conjuntos habltacionales destinados a los trabajado

res. (art. 45) 

Para otorgar y fijar los créditos a los trabajadores, en 

cada regiOn o localidad, se tomaran en cuenta e 1 número de miembros de 

la familia de los trabajadores, el salarlo y el Ingreso conyugal si hay 

acuerdo por los Interesados y las caracter1sticas y precio de venta de 

las habitaciones disponibles. Para tal efecto, se establecera un régimen 

por el Instituto para establecer los créditos. 

Dentro de cada grupo de trabajadores en una claslf1caci0n 

semejante, si hay varios con el mismo derecho, se asignaran entre éstos 

los créditos Individuales mediante un sistema de sorteos ante Notario 

Pób lico. 
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En los lugares donde haya delegado o comisiones consul

t1vas, el sorteo se rea11zara con las asistencias de éstos. (art. 47) 

Con ant1c1pac16n a los requisitos que fije la Asamblea 

General, el Consejo de Adm1n1strac16n determ1nara: los montos maxlmos 

de los créditos que otorgue el Instituto, la relación de dichos montos 

con el salarlo de los trabajadores acreditados, la protección de los -

préstamos, as1 como los precios 1Mx1mos de venta de las habitaciones cu

ya adqu1s1c16n o construcc16n pueda ser objeto de los créd1tos que otor

gue el Instituto. (art. 48) 

Los créditos que otorgue el Instituto sedaran por vencidos anti

cipadamente cuando sin su concent 1m1ento los deudores enajenan o gravan 

las v1v1endas en favor de personas que no tengan e 1 caracter de derecho

hablentes y s1n que haya mediado autor1zad6n prev1a de aquel, para ga

rantizar el pago de los créditos concedidos. En caso de que arrienden las 

viviendas o trasmitan su uso por cualquier t1tulo o incurran en v1olac1on 

de cua !quiera de las causas cons 1gnadas en los contratos respect 1vos, -

sera mot1vo de resc1s16n. 

Trat!ndose de créditos designados para la adqu1s1c16n de v1v1endas 

financiadas directamente por el Inst1tuto, éstos sedaran por cancelados 

y el contrato rescindido si los deudores incurren en alguna de las cau

sales señaladas el el p!rrafo anterior, por lo que el deudor o quien -

ocupe la vivienda deber! desocuparla en un término de 45 d1as naturales 

contados a partir de la fecha en que reciba el aviso respectivo. 
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En el caso del párrafo anterior, las cantidades que hayan 

cubierto los trabajadores hasta la fecha en que se desocupe la vivienda, 

se apllcarán a favor del Instituto a t1tulo de pago por el uso de la -

propia vivienda. (art. 49) 

El Instituto vig11ará que los créditos y los flnanciamie.!l 

tos que otorgue, se destinen al fin para los que fueron concedidos. 

Las controversias entre los patrones y el Instituto, una 

vez agotado el recurso de inconfomidad o acudir ante el Tribunal Fiscal 

de la FederaciOn. (art. 54) 

El Instituto solo podrá realizar las inversiones en los 

bienes ll'AJebles e inmuebles estricta111ente para el c~llmiento de sus· fi

nes. 

En caso de adjudkaciOn o de recepciOn de pago, los -

bienes inmuebles, el Instituto deberá venderlos en el término de seis 

meses. (art. 65) 

Los remates que obtenga el Jnst ituto en sus operaciones, 

no estarán sujetos al Impuesto sobre la renta ni a la participaciOn de 

los trabajadores a las utllidades de las empresas. (art. 63) 



CAPITULO IV 

DEVOLUC ION DEL FONDO DE AHORRO O CONTI NUAC 1 ON 

VOLUNTARIA EN EL REGIMEN DEL INFONAVIT. 

A) LEY DEL INFONAVIT DE 1972. 

B) LEY DEL INFONAVIT VIGENTE. 

C) EL SEGURO DE INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE O 

POR MUERTE DEL TRABAJADOR. 

D) PROYECTO OE REFORMA AL ARTICULO 59 OE LA LEY DEL 

INFONAVIT VIGENTE. 

r E) PRESCRIPCION. 
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CAPITULO IV.- DEVOLUCIDN DEL FONDO DE AHORRO O 

CONT!NUAC!ON VOLUNTARIA EN EL REGIMEN 

DE LA LEY DEL INFONAVIT. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores procura mantener los servicios de seguridad social a todos 

aquellos individuos que dejen de prestar sus servicios a una empresa, 

as1 como a los jubilados, siempre y cuando lo deseen, con la finalidad 

de cumplir con los objetivos que se han propuesto en la rama indicada. 
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Un gran número de trabajadores que han dejado de prestar 

sus servicios a una empresa, o de jubilados, tienen interés de continuar 

voluntariamente dentro del régimen del Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores, con el f1n de obtener las prestacio

nes que la ley de la materia señala. 

El establecimiento de nuevos marcos jur1d1cos nos permi

ta ampliar y canso l idar la po lit ica de seguridad socia 1, as im11ando cada 

vez más, a un mayor número de mexicanos, a los beneficios que otorga el 

progreso econOmlco y social del pa1s. 

Estos motivos hacen necesario establecer la posibilidad 

de incorporarse al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

por lo que se ha tenido a bien expedir el Reglamento para la Continua

c16n Voluntaria dentro del Régimen del Instituto Nacional de la Vivienda 

para los trabajadores. 
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Con el f1n de facilitar la continuación voluntaria en el 

régimen obligatorio, se dispone que quienes dejen de pertenecer a dicho 

régimen pero deseen ser protegidos por él, se autoriza la inscripción en 

el mismo grupo de salario a que pertenec1a el asegurado en el momento 

de la baja o en el grupo inmediato inferior o superior, para establecer 

con esta última alternativa, la posibilidad de que las personas cuyos -

nuevos ingresos se los permita, queden registrados en el grupo inmediato 

superior al que ten1an antes de ser dados de baja, con lo que sus presta

ciones econ0m1cas serán de mayor cuant1a. 

La incorporac iOn va luntaria al régimen obligatorio cons

tituye una significativa innovaciOn, ya que viene a crear el marco legal 

necesario para incorporar al Instituto Naciona.l .de la Vivienda para los 

Trabajadores, a numerosos grupos y personas que hasta la fecha, no han 

podido disfrutar de los beneficios que ofrece el sistema. 

Se abre la posibilidad de que, en tanto se exp1dan los 

Decretos respectivos, quedan protegidos por el régimen de continuac10n 

voluntaria los trabajadores domésticos, los de industrias familiares y 

los trabajadores independientes, como profesionales, comerciantes en pe

queno, artesanos y otros trabajadores no asalariados, los ejidatarios, 

comuneros y pequenos propietarios, as1 como los patrones personas f1s1cas 

con trabajadores asegurados a su servicio. 

Para facilitar la continuación voluntaria de los trabaja

dores en industrias fam11 iares y de los independientes, se dispone que 



esta podrA hacerse en forma lndlvldual a sollcltud expresa del sujeto 

interesado. 
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TantJlén serA posible llevarla a cabo por medlo de las -

empresas, lnstltuclones de crédito o autoridades con quienes tengan es

tablecidas relaciones comerciales o jur1dlcas derivadas de su actlvldad, 

las que, dado el caso, quedarAn obligadas a la retención y entrega de -

las cuotas correspondientes en los términos de los convenios relativos. 

Por lo que respecta a los patrones personas f1s leas con 

trabajadores asegurados a su servlclo, se determina en tanto no se expi

dan los Decretos relativos, su lncorporaclón voluntaria se harA a soll

cltud del interesado y que, aceptada ésta, el patrón quedarA sujeto a -

las obllgaclones y tendrA derecho a todas las prestaciones de los ramos 

de los seguros que establece la Ley del Seguro Social. Aslmlsmo cubrlrAn 

1ntegramente las cuotas obrero-patrona les, cotizando en un grupo de sa

larlo superlor a 1 que corresponda a su trabajador de mAs alto ingreso. 

En lo relativo a la lnscrlpclón de las personas que em

pleen la Federación, los Estados y los Organismos o Instltuclones Descen

tralizadas que estén exclu1das o no compremdldas en otras leyes como su

jetos de seguridad social, se determlnarA que su 1ncorporac16n al régi

men de contunuaci6n voluntaria se llevarA a cabo a solkltud de la auto

ridad respect lva. 

La contlnuaclón voluntaria de nuevos grupos al régimen 



obligatorio se prevé sobre las bases de lograr un equ11 ibrio entre e 1 

tipo de prestaciones a concederse y la cotización necesaria, aprove

chando para ello, principios comprobados de compensación de los riesgos 

que operan en grandes conjuntos y sin efectuar los derechos de otros -

asegurados. 

Se examina en los t1tulos anteriores el objeto del Fondo 

Nacional de la Vivienda, y vistos los beneficios que de él se desprenden 

para la clase trabajadora, resulta interesante comentar el derecho que 

tiene el trabajador a la continuación voluntaria dentro del régimen del 

INFONAVIT. 

La Continuación Voluntaria de los trabajadores dentro -

del Régimen del Instituto termina: 

al Por la existencia de una nueva relación laboral; 

b) Por declaración expresa del Instituto, firmada por el 

interesado; 

c) Porque se dejen de constituir depósitos durante un 

per1odo de seis meses; y 

d) Por muerte del interesado. 
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A los trabajadores que se jub 11en se les ap 11cará en lo 

conducente, y conforme a lo que establezca el reglamento respectivo, y lo 

dispuesto en los art1culos 59 y 60 de la Ley del INFONAVIT. En el caso 

de que opten por permanecer dentro del régimen del Instituto, las insti

tuciones o patrones que les cubran el importe de su jubilación, tendrán 



la obligación de retener y enterar el monto de las aportaciones y des

cuentos a cargo del trabajador jubilado, con sujeción a las normas que 

en materia de aportación y entregas de descuento establece la Ley. (art. 

61) 

Las personas sujetas a la continuación voluntaria del -

régimen deberán efectuar el pago de sus aportaciones, abonos al crédito 

y, en su caso, cuota del 11 para administración, operación y manteni

miento del conjunto de que se trate, por conducto de las oficinas pre

vistas en la Ley del Instituto. 154) 

El entero de las aportaciones, abonos y cuotas de mante

nimiento, en su caso, de los trabajadores sujetos al régimen voluntario 

se hará directamente por los interesados utilizando las formas que auto

ricen la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Instituto. 

D1chas dependencias recabarán el parecer del Instituto 

Mexicano del Sequro Social en lo que se refiere a las formas destinadas 

espec1ficamente al cumplimiento de las obligaciones que se generen a -

cargo de dicho Instituto, por aplicación del articulo 61 del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (55) 

El trabajador que opte por la continuación voluntaria 

dentro del régimen del Instituto deberá satisfacer los siguientes requi

sitos: 
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l. Presentar la solicitud que para el efecto le proporcione 

54. Oisposlclones L1g1les, "Alglaunto para la Contlnuacidn Voluntaria dentro 
del Ugiun del UFOUVIT 11 , Suta Edlci6n, "hico, 1986, Art. 8°. 

55. R1glu1nto para la ConttnuacUn Volunhrla dentro del R'9i11n del 
UFONAV!T, Art, 90, 
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en forma gratuita el Instituto dentro de un plazo de seis meses, conta

dos a partir de la fecha en que haya dejado de existir la relación labo

ral en los términos del artkulo 41 de la L.,y del Instituto o contados 

a partir de la fecha en que se haya concedido la jubilación por cual

quiera de las causas sena ladas en el art,culo 2º de este Reglamento; 

I l. Declarar ante el Instituto que ha dejado de estar -

sujeto a una relación laboral en los términos del art,culo 41 de la Ley 

del propio Organismo. 

En caso de jubilación debera de anexarse a la solicitud 

una declaración en la que conste la fecha y causa de jubilación, el monto 

de la misma y periodicidad de pago. Esa declaración deber4 ser entregada 

al jubilado por la institución que le haya concedido la jubilación, en 

un plazo no mayor de quince d,as contados a partir de la fecha en que el 

trabajador la haya solicitado por escrito. Cuando la jubilación sea paga

da directamente por el patrón o patrones, éste o éstos tendrán la obliga

ción de entregarla al trabajador en la forma y términos antes indicados; 

111. Tener constitu,dos depósitos a su favor en el Insti-

tuto; y 

IV. Mostrar la constancia de la clave de su registro de 

conformidad con el art,culo 34 de la Ley del Instituto. (56) 

La solicitud debera contener los siguientes datos: 

l. Nombre completo del solicitante; 

11. Registro Federal de Contribuyentes de 1 Trabajador; 

56. ·Artlculo 3° dtl hgl1unto p1r1 11 Continuacih Voluntaria dentro 
dtl R4gloen del UFO!AVIT, 
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111. Domicilio actual del solicitante: 

IV. Nombre y domicilio del patrón al que prestó sus ser

vicios, as1 como el nOmero de registro federal de contribuyentes, y el 

nOmero de expediente del Instituto Nacional de la Vivienda para los Tra

bajadores del propio patrón; 

V. Re !ación del sa lar1o integrado, en los términos del 

articulo 143 de la Ley Federal del Trabajo, del trabajador en los Olti

mos seis meses en que prestó sus servicios; y frat6ndose de los jubila

dos, el monto y periodicidad de la pensión que reciban, en caso de que 

no opten por pagar sus aportaciones con base en su sa !ario integrado -

promedio de los Oltimos seis meses en que prestaron servicios; 

VI. Fecha en que se formula; 

Vil. Firma del interesado en caso de que no sepa firmar, 

su huella digital y la firma, nonbre y domicilio de quien suscriba la -

solicitud a su ruego; 

VIII. Manifestación de si ha sido acreditado por el Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (57) 

El interesado entregará la solicitud y la declaración -

respectiva el el lnst ituto recogiendo el dup l kado debidamente sellado. 

Cuando los interesados dejen de estar sujetos a la con

tinuación voluntaria en el régimen del Instituto, ellos o sus beneficia

rios tendrán derecho a la entrega de sus depósitos y a la cantidad adi

cional, cuando as1 proceda, en los términos de la Ley Federal del Trabajo 

57. Articulo 4º del Rtgl uento p1r1 11 ContlnU1c16n Voluntaria dentro 
del Rlglun del UFOUVII. 



y de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

y sus reglamentos.tss l 
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Cuando un trabajador deje de ser sujeto del régimen del 

Instituto y hubiera recibido un crédito del misroo, podran variarse las 

condiciones de aroortización de dichos créditos en los términos del con

trato respectivo, siempre y cuando no sean en perjuicio del trabajador y 

conforme a las previsiones del instructivo correspondiente. (59 ) 

El sistema de continuación voluntaria dentro del régimen 

de 1 Inst 1tuto a frece a 1 trabajador las siguientes ventajas: 

l. Para un trabajador a quien ya se asignó un crédito: 

a) Seguira incrementando su Fondo de Ahorro con sus pro

pias aportaciones del SS sobre el promedio del salario que haya obteni

do devegando durante los.·Oltiroos seis meses en que prestó servicios a un 

patrón sujeto al régimen del INFONAVIT. 

b) Seguira aroortizando su crédito con los intereses del 

41 anua 1 sobre saldos insolutos. 

II. Para un trabajador con crédito en proceso de asigna-

ción: 

a) Seguira incrementando su Fondo de Ahorro en los tér

minos ya mencionados en el primer inciso del punto anterior. 

b) Podra continuar el tramite de otorgamiento de su cré

dito conforme a los criterios establecidos en el INFONAVIT. 

58. 

59. 

c) Si se le concede el crédito, se le aplicara la tasa 

Articulo 12º dtl Reglnento para la Continuaclh Voluntarla dentro 
del Rlgl11n del UFONIVll, 
Articulo 130 dtl Reglaunto para la Continuación Valunhrl1 dentro 
del Rlglun del UFONIVll. 
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de Interés del 41 sobre saldos Insolutos. 

l l l. Para un trabajador sin crédito otorgado, n1 en proce

so de aslgnac16n: 

a) Seguirá 1ncrementando su Fondo de Ahorro, en los tér· 

m1nos marcados en el pr1mer 1nc1so del punto l. 

b) Participará en los procesos de as1gnac16n de créd1tos. 

el En caso de otorgarle un créd1to, lo amort1zará con el 

interés del 41 anual sobre sueldos Insolutos, al Igual que los trabaja

dores que esten bajo el régimen del lNFONAVlT. 

El rég1men de continuación voluntaria dentro del rég1men 

del Instituto se termina: 

l. Por la existencia de una nueva relación laboral¡ 

ll. Por declaración expresa al lnst1tuto firmada por el 

interesado; 

ll!. Porque se dejen de constituir los depósitos durante 

un periodo de seis meses; y 

l V. Por muerte de 1 interesado. 

A) LEY DEL lll'OllAYIT DE 1972. 

Se otorgó a los trabajadores derecho para solicitar y·

obtener información directa del Instituto o a través del patrón al que 

preste sus servicios, sobre el monto de las aportaciones a su favor, as1 

como de los descuentos hechos a su sa lar1o para cubr1r abonos de cap ita 1 
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e intereses correspond lentes a los créd 1tos que le haya otorgado el I ns

t ltuto. (art. 34) 

Las aportaciones en favor de cada trabajador, se acredi

tarán en la fonna que determine el Instructivo que explda el Consejo de 

Adm1nistracl6n. 

L.os trabajadores t lenen derecho en todo t lempo a que los 

patrones exhiban ante el Instituto los CO!lllrobantes respectivos. (art. 38) 

Determina que los depósitos constituidos en favor de los 

trabajadores se hacen a un plazo fljo de dlez anos, y estarán exentos de 

toda clase de i!llluestos, los derechos de los trabajadores titulares de 

depósitos constitu1dos en el Inst1tuto o de sus causahabientes o benefl

clarios, prescr1b1rán en un plazo de c1nco ª"os. (arts. 36 y 37) 

Las aportaciones y las entregas de los descuentos·, a que 

se ref1ere el articulo 29 de la presente Ley se harán por conducto de las 

ofklnas receptoras de la Secretarla de Hacienda y Créd1to PObl leo o de 

las autor1zadas por esta. 

La Secretarla de Hacienda y Créd1to POblico entregará al 

Instituto, en un plazo no mayor de quince d1as, el Importe total de las 

recaudaciones efectuadas. (art. 39) 

Las bases a que se sujeta y los casos en que procede su 

entrega.El articulo 141 de la Ley Federal del Trabajo dice que las apor

taciones al Fondo Nac1onal de la Vlvlenda son gastos de previsión soc1al 
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de las empresas y se aplicarA en su totalidad a constituir depósitos en 

favor de los trabajadores que se sujetarAn a las· bases siguientes: 

l. cuando un trabajador reciba financiamiento del Fondo 

de la Vivienda, el 40S del 1"'1(lrte de sus depós1tos que en su favor se 

hayan acumulado hasta esta fecha se aplicarA de Inmediato como pago Ini

cial del crédito concedido. 

1 l. Durante la vigencia del crédito, se contlnuarA apl 1-

cando el 401 de la aportación patronal al pago de los abonos subsecuen

tes que deba hacer el trabajador. 

11 I. Una vez recuperado el crédito otorgado a un trabaja

dor, se contlnuarA aplicando el total de sus aportaciones empresariales 

para Integrar un nuevo depós lto a su favor. 

IV. El trabajador tendrA derecho a que se le haga entrega 

per1odlca del saldo de sus depós1tos que se hubieren hecho a su favor -

con 10 anos de anter lor ldad. 

v. Cuando un trabajador deje de estar sujeto a una rela

ción de trabajo y en caso de Incapacidad total permanente o de muerte, 

se entregarA el total de los dep6s1tos constituidos al trabajador o a -

sus beneficiarlos en los términos a que se refiere el a.rtlculo 139 de la 

Ley Federa 1 de 1 Trabajo. 

VI. En el caso de que los trabajadores hubieren .recibido 

crédito hipotecarlo, la devolución de los depósitos se harA con deducción 

de las cantidades que se hubieren aplicado al pago de créditos hipoteca

rlos en los términos de las fracciones 1 y 11 antes c1tadas. 



De la disposición antes transcrita podemos deducir di

ferentes consecuencias jurldlcas: 

un 

PRIMERO.- En cuanto al contenido obllgaclonal que lll'!)li

can los depósitos en favor de los trabajadores • 

Al respecto podemos afirmar que a 1 no exixt ir depositan

tes sino beneficiarios de una disposlclón legal, no existe obligación de 

retribuir al depositarlo ni de indemnizarlo por los gastos en que necesi

te incurr1r para la conservación de los bienes objeto de los depósitos. 

Cabe hacer la observación de que indirectamente si se -

remunera al depositarlo, ya que de conformidad con el articulo 35 de la 

Ley del INFONAVIT, las aportaciones constituyen depósitos en dinero "sin 

causa de intereses" a favor de los trabajadores, depósitos que en los -

términos de los artlculos 42 y 43 de la misma Ley, deber~n mantenerse en 

el Banco Mexicano, S.A., invertidos en valores gubernamentales de Inme

diata realización (valores que si producen Intereses), excepción hecha 

de las cantidades estrictamente necesarias para la realización de sus -

operaciones diarias, de las que se apliquen a la entrega de depósitos, 

a la inversión en Inmuebles estrictamente necesarios, o a cubr1r los -

gastos de administración, operación y vigilancia, no debiendo exeder -

éstos ólt Irnos del uno y medio por ciento de los recursos to ta les que -

maneje. 

En cuanto al depositarlo, quien por disposición consti

tucional es el !NFONAV!T, tiene las obligaciones propias de los deposi-
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tarios contractuales, excepciOn hecha por lo que se refiere a la entrega 

de los depósitos y a los casos de terminación de los mismos, que se re

girán por las disposiciones legales que al respecto existen. 

SEGUNDO.- En cuanto a la finalidad y objeto de los depO-

sitos: 

En re lac 16n a este punto debemos mene ionar que los tér

minos de la Expos1ci0n de motivos de la reforma a la fracción XII del -

Apartado "A" del articulo 123 Constitucional, la finalidad de los depó

sitos es constituir fondos de ahorro individuales en favor de los traba

jadores, y su objeto, mas de financiamiento que faciliten a los trabaja

dores el ser sujetos de crédito barato y suficiente para que pueda ad

quirir en propiedad habitaciones cÓlllOdas e higiénicas. 

TERCERO.- En cuanto a la forma de terminación de los de

pos1tos y la consecuente entrega de los mismos: 

a) Para los efectos de la primera parte de la fracción V 

del articulo 141 de la Ley Federal del Trabajo, se entenderá que un tra

bajador ha dejado de estar sujeto a una relaciOn de trabajo, cuando deje 

de prestar sus servicios a un patrón por un periodo de doce meses, a me

nos que exista litigio pendiente sobre la subsistencia de la relación de 

trabajo. 

cuando un trabajador se encuentre en el caso que prevé 

el párrafo anterior y hubiere recibido un préstamo del Instituto, éste 

le otorgará una prórroga sin cauda de intereses, en los pagos de amorti-
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zacl6n que tenga que hacerle por concepto de capital e intereses. La pró

rroga tendr4 un plazo mAxlmo de doce meses y termlnar6 anticipadamente 

cuando el trabajador vuelva a estar sujeto a una relación de trabajo. 

La existencia de los supuestos a que se refiere este ar· 

tlculo y lo anterior, deber6n comprobarse ante el lnst1tuto.(art. 411 

b) En caso de incapacidad total y permanente. 

c) En caso de 111Jerte. 

d) En caso de jubilación. 

Existir6 terminacl6n parcial y entrega perlodica de de· 

pósitos a los diez anos de constitu1dos los mismos. 

En, los casos de jubilación o de incapacidad total per· 

manente, se entregará al trabajador el total de sus depósitos que tenga 

a su favor en el Instituto. En caso de murte del trabajador, dicha en

trega se hará a sus beneficiarios, en el orden de prelación siguiente: 

a) Los que al efecto el trabajador haya designado ante 

el Instituto; 

b) La viuda, el viudo y los hijos que dependan económi· 

camente del trabajador en el momento de su muerte; 

c) Los ascendientes concurrirán con ·las personas mencio· 

nadas en el incisó anterior, cuando dependan económicamente del trabaja· 

dor; 

d) A falta de viuda o viudo, concurrirán con las perso-



nas seHaladas en las dos fracciones anteriores, el supérsite con quien 

el derechohabiente vivió como si fuera su conyuge durante los cinco aHos 

que precedieron inmediatamente a su muerte, o con el que tuvo hijos, -

siempre que antos hubierán pennanecido libres de matrimonio durante el 

concubinato, pero si al morir el trabajador tenla varias relaciones de 

esta clase, ninguna de las personas con quienes las tuvo, tendrán dere

cho; 

el Los hijos que no dependan económicamente del trabaja-

dor; y 

f) Los ascendientes que no dependan económicamente del 

trabajador. (art. 401 

El trabajador que deje de estar sujeto a una relación -

laboral, confonne a lo previsto en el Articulo 41 de esta Ley (Ley del 

INFONAVIT), y por quien el patrón a los patrones respectivos hayan hecho 

aportaciones, tienen derecho a optar por la devolución de sus depósitos 

o por la continuación de sus derechos y obligaciones con el Instituto. 

En este último caso, la base para sus aportaciones será el salario pro

medio que hubiere percibido durante los últ irnos seis meses. 

El derecho a continuar dentro del régimen del Instituto 

se pierde sino se ejercita mediante solicitud por escrito, presentada 

de acuerdo con lo que establezca el Reglamento correspondiente, dentro 

de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que, confonne 

a lo dispuesto por el articulo 41 de esta Ley, se considere que ha deja

do de existir la relación laboral respectiva. (art. 59) 



La continuaci6n voluntaria de los· trabajadores dentro 

del régimen del Instituto, a que se refiere el artkulo anterior, ter

mina: 

a) Por la existencia de una nueva relaci6n laboral; 

las 

b) Por la declaraci6n expresa del Instituto, firmada -

por e 1 trabajador; y 

c) Porque el trabajador deje de constituir los dep6si

tos, durante un JK!r.lodo de seis meses. (ar.t. 60) 

A los trabajadores que se jubilen se les aplicará en 

lo conducente, y conforme a lo que establezca el Reglamento respe:tivo, 

lo dispuesto en los artkulos 59 y 60. En el caso de que opten por per

manecer voluntariamente dentro del régimen del Instituto, las institu

ciones o patrones que le cubran el importe de su jubi laci6n, tendrán la 

ob ligaci6n de retener y enterar e 1 monto de las aportaciones y descuen

tos a cargo del trabajador jubilado, con sujeci6n a las normas que en 

materia de aportaciones y entregas de descuentos establece la Ley del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. (art. 

61) 

Las relaciones de trabajo entre el Instituto y su per

sonal, se regirán por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

Para los efectos de la fracci6n ll del Articulo 141 de 

la Ley Federa 1 de 1 Trabajo, se entenderá que un trabajador ha dejado de 

estar sujeto a una relaci6n de trabajo, cuando deje de prestar sus ser-
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v1c1os a un patrón por un periodo m1n1mo de doce meses, a menos que 

exista 11t1g1o pendiente sobre la subs1stenc1a de la relac10n de trabajo. 

En caso de 1nconform1dad de las empresas, de los traba

jadores o sus benef1c1ar1os sobre la 1nscr1pc10n en el Instituto, dere

cho a créditos, cuant la de aportaciones y descuentos as 1 como cua lqu1er 

acto del Instituto que lesione derechos ife los trabajadores 1nscr1tos, 

de sus benef1c 1ar1os o de los patrones, se podr4 promover ante e 1 pro

pio Instituto el recurso de 1nconfonnidad. 

El Reglamento correspondiente, determ1nar4 la fonna y 

términos en que se podr4 interponer e 1 recurso de 1nconfonn1dad a que se 

refiere este articulo. (art. 52 Ley del INFONAVIT). 

Las controverc las entre los trabajadores o sus benef1-

c1arios y en Instituto, sobre derechos de aquéllos se resolver! por la 

Junta Federal de Conc111ac10n y Arbitraje una vez agotado, en su caso, 

el recurso que establece el articulo anterior. 

Las controversias derivadas de adeudos de los trabaja

dores al Instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez -

agotado, en su caso e 1 recurso de 1nconform1dad, se tram1tar4 ante los 

Tr 1buna les Competentes. 

Por lo antes mencionado ser4 optativo para los trabaja

dores, sus causahabientes o benef1c1arios, agotar el recurso de 1ncon

form1dad o acudir directamente a la Junta Federal de Conc111ac1cln y Ar-
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bitraje o a los Tribunales Competentes. (art. 53 Ley del INFONAV!T). 

Las controversias entre los patrones y el Instituto, 

una vez agotado, en su caso, el recurso de inconformidad se resolverá 

por el Tribunal Fiscal de la Federación. 

Será optativo para los patrones agotar e 1 recurso de 

inconformidad o acudir directamente ante e 1 Tribuna 1 Fisca 1 de la Fede

ración. (art. 54 Ley del lNFONAVITl 

. Con el fin de que los recursos del Instituto se invier

tan de conformidad con lo que dispone la presente Ley, el Gobierno Fe

deral , a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito POblico y de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, y tendrá las siguientes facul

tades: 

I. La Secretaria de Hacienda y Crédito POblico, vigila

rá que los programas financieros anuales del Instituto no exedan de los 

presupuestos de ingresos corrientes y de los financiamientos que reciba 

el Instituto. Dichos Financiamientos deberán ser aprobados previamente 

por esta Secretaria; y 

II. La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, apro

bará los sistemas de organización de la contabilidad y de auditoria in

terna del Instituto y tendrá acceso a dicha contabilidad, pudiendo veri

ficar los asientos y operaciones contables correspondientes. La propia 

Comisión vigilará que las operaciones del Instituto se ajusten a las -
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normas establecldas y a las sanas pr&ctlcas, 1nformando al lnstltuto y 

a la Secretarla de Haclendo y Crédlto Ptibllco de las 1rregular1dades -

que pudlera encontrar, para que se corrljan. 

En vlrtud de lo anterior, no son aplicables al lnst1-

tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las d1s

pos1c1ones de la Ley para el control por parte del Gobierno Federal, de 

los Organismos Descentra l 1zados y Empresas de Partlc 1pac16n Esta ta l. (60 ) 

De ahl la 1mportanc1a que tlene, en la const1tuc16n de 

este organismo, la 1ntervenc16n del poder públlco para conjugar los 1n

tereses de los sectores, asl como para enlazar sus actlvidades con las 

que se reallcen en otros campos de la act1v1dad adm1n1strat1va y de la 

vlda nacional. 

Hechas las anterlores cons1derac1ones, se estima que la 

creac16n del Instltuto constltuye un paso flrme, dotado de una enorme 

potencla l 1dad para resolver ef 1cazmente el problema de la v1v1enda, ta 1 

como se lo propuso el Gobierno de la República. 

B) LEY DEL !IFONAYIT VIGENTE. 

Cualquiera que sea el sistema de aportac16n que se opte 

a efecto de que los patrones cumplan con su ob l 1gac16n de aportar al -

Fondo Naclonal de la V1v1enda para los Trabajadores el 51 sobre salarlos 

60. "ley del Instituto del Fondo Jt1clonal de la Vivienda para los 
frabljadoru" (UFOUVJT), Edltorill Porrh S.A., Prlur1 Edlcl6n, 
Mhlco, 1972.Art. U. 



ordinarios de sus trabajadores, deber4 contener los siguientes presu

puestos lega les: 

1.- cualquier patrón cualquiera que sea su naturaleza -

jurldica, tiene obligación de aportar al Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores el 51 sobre los salarios ornidarios con que remu

nere a sus trabajadores (art. 136 de la Ley Federal del Trabajo), as! 

como de los avisos de las altas, bajas y modificaciones de salarios de 

los mismos. (art. 31 Ley del INFOHAYITJ 

2.- Que las aportaciones patronales se deben aplicar en 

su totalidad a constituir depósitos individiales en favor de los traba

jadores (art. 123 Constitucional). 

3.- Que no existe la posibilidad de celebrar convenios 

globales para enterar el 51, ya que no se podrlan individualizar las -

aportaciones. 
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4.- Que los recursos del INFONAVIT deben destinarse al 

otorgamiento de créditos a los trabajadores. (art. 42 Ley del INFONAVIT) 

5.- Que la iniciativa de Ley del INFONAVIT reconoce el 

derecho de los trabajadores para ejercer el crédito que les otorgue el 

lnst ltuto en la local ldad que des lgnen, independientemente de aquélla o 

aquéllas en las que preste su servicio. 

6.- Que los trabajadores tienen derecho, en todo momento, 

de solicitar y obtener información sobre el monto de aportaciones consti

tuidas a su favor, as! como de los descuentos hechos a su salarlo para 

cubrir abonos de cap ita 1 correspondientes a los créditos que les hayan 
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otorgado por parte del Instituto. (art. 34 Ley del INFONAVIT) 

7 .- Que en caso de que el trabajador resulte beneficiado 

por créditos del Instituto, el patr6n tiene la ob11gac16n de descontar, 

retener y enterar los pagos correspondientes. (art. 29 Ley del INFONAVIT) 

8. Que en los casos de incapacidad tota 1 permanente, -

jubilación o muerte del trabajador, se entregará a éste o a sus benefi

ciarios el total de sus depósitos constituldos a su favor. (art. 40 Ley 

del INFONAVIT) 

g,. Que los trabajadores tienen derecho a que se les ha

ga entrega perlodka del saldo de los depósitos que se hubieren consti

tuldo en su favor con diez a~os de anterioridad (art. 141 Ley Federal -

de 1 Trabajo) 

10.- Que en caso de incapacidad pennanente total o de -

muerte, e 1 trabajador o sus beneficiarios queden 1 ibrados de las ob 1 iga

c1ones derivadas del crédito otorgado. (art. 145 Ley Federal del Trabajo) 

Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son 

gastos de previsión social de las empresas y se aplicarán en su totali

dad a constituir depósitos en favor de los trabajadores que se sujeta

rán a las bases siguientes: 

l. En los casos de incapacidad tota 1 permanente, de 1n

capacidad parcial permanente, cuando ésta sea del 501 o más, de invali

dez definitiva, en los términos de la Ley del Seguro Social; de jub1la

ci6n; o de muerte del trabajador, se entregará el total de los depósitos 

constituldos, a él o a sus beneficiarios, con una cantidad adicional --
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igual a dichos depOsitos, en los términos de la Ley, a que se refiere el 

artlculo 139 de la Ley Federal del Trabajo. 

II. Cuando un trabajador deje de estar sujeto· a una rela

c iOn de trabajo con 50 o más a~os de edad, tendrá derecho a que se le 

haga entrega de 1 tata l de sus depós itas que se hubieren hecho a su favor, 

en los términos de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los -

Trabajadores. 

11!. En el caso de que el trabajador hubiere recibido cré

dito del Instituto, las cantidades a que tuviere derecho en los términos 

de las fracciones anteriores, se aplicará a la amortizaciOn del crédito, 

salvo en los casos de incapacidad total permanente o de muerte. 

La Ley del INFONAVIT prev~ que cuando un trabajador, ti

tular de depOsitos constituidos a su favor en el Instituto, se jubile o 

deje de estar sujeto a una relaciOn laboral, puede optar por recibir de 

ininediato el total de los depósitos que le correspondan o permanecer -

dentro del sistema. Esto permitirá al trabajador escoger el régimen que 

estime más conveniente según su s ituac10n y necesidades y propiciará que 

el Fondo cuente con mayores recursos facilitando al Instituto el otorga

miento progresivo y cree iente de préstamos. 

En el supuesto de que el trabajador quede incapacitado 

de manera tata 1 y permanente o muera, el monto de los depós itas se en

tregará, en su caso, al propio trabajador o a sus beneficiarios . En la 

segunda hipOtesis, se considera que, tratándose de ahorros a favor de -



los trabajadores, debe prevalecer su libre vo Juntad para se~a lar a las 

personas que disfrutarán de los mismos. En defecto de lo anterior, se 

establece un régimen de prioridades que tienden a proteger a los fami

liares o las personas que hubiesen hecho vida conyugal o dependiendo 

económicamente del trabajador. 

Para no poner peligro el patrimonio familiar derivado 

de los derechos que se otorguen a los trabajadores, éstos quedarán ase

gurados de modo que, en caso de incapacidad total o muerte, cesen las -

obligaciones contra,das con el Instituto. Todos los gastos de este ase

guramiento correrán a cargo de la Institución. 

La obligación de efectuar aportaciones habitacionales -

as, como efectuar y enterar los descuentos correspondientes, so lo se -

suspenderá temporalmente en los casos previstos por la Ley Federal del 

Trabajo como causas legales se suspensión de la relación de trabajo. 

Los trabajadores tienen derecho, en todo tieq¡o, a que 

los patrones exhiban ante el Instituto los comprobantes relativos a -

las aportaciones patrona les rea !izadas en su favor, de conformidad con 

el art,culo 38 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores. 

En los términos del artkulo 38 anteriormente citado, 

cuando se trate de jubilación incapacidad total permanente, o muerte, el 

patrón deberá dar aviso escrito directamente al INFONAVIT, dentro del -

bimestre siguiente al que el hecho ocurra, informando igualmente el mon-
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to de lo que se hubiere aportado por el trabajador, durante el periodo 

en que haya existido relación labora l. Para los efectos anteriores, e 1 

INFONAV!T, a solicitud del patrón, entregará la forma "Aviso de baja del 

Trabajador". 

Los trabajadores podrán acreditar el monto de su Fondo 

de Ahorro mediante la presentación de un estado de cuenta expedido por 

el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o 

en su caso, con la presentación de la constancia de sus aportaciones que 

a 1 efecto expida e 1 patrón. 

El trabajador podrá solicitar y obtener información so

bre el monto de las aportaciones registradas a su favor, en los términos 

que establece el art1culo 34 de la Ley del INFONAVIT. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores enviará un informe escrito del tata 1 de las aportaciones 

rea 1 izadas por los patrones, a 1 domicil lo que sena len los trabajadores 

cuando éstos lo soliciten, directamente al Instituto o por conducto del 

patrón, a través de un documento denominado "Estado de Cuenta". 

En los términos del Código Fiscal de la Federación, el 

INFONAVIT devolverá los pagos enterados en exeso, de oficio, o a solici

tud del interesado, cuando exista constancia de que la cantidad a que se 

refiere la devolución hubiere sido recibida por la oficina receptora. 

Igualmente podrá pedir el patrón que el Instituto haga 
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las aclaraciones que no impliquen saldos a favor o en su contra. 

En antios casos, la petlciOn deberá citar el nontire del -

patrOn, su Registro Federal de Contribuyentes, dom1c111o fiscal, el do

micilio para oir not1f1caclones y su nl'.imero de registro ante el lNFONAVIT. 

El trabajador que tenga 50 a~os cu11'4llldos o mAs de edad y 

que deje de estar sujeto a una relaciOn labora 1 conforme a lo previsto en 

el articulo 41 de esta Ley, y por quien el patrOn o los patrones hayan -

hecho aportaciones, tienen derecho a optar por la devoluciOn de sus depO

sitos o por la continuaciOn de sus derechos y obligaciones con el Insti

tuto. 

Los trabajadores que no rel'.inan e 1 requisito de edad ten-

drán derecho a 

a) La devo luc10n de sus depOs ltos a partir de que cumplan 

50 a~os previa comprobaciOn de que han dejado de estar sujetos a una re

laciOn laboral conforme a lo previsto en el articulo 41 de esta Ley y no 

se encuentren inscritos en el régimen de contlnuaclOn voluntaria. 

b) Continuar voluntariamente dentro del régimen del Ins

tituto cuando se llenen los requisitos establecidos en el reglamento co

rrespondiente. 

El derecho a continuar dentro del régimen del Instituto 

se pierde si no se ejercita mediante solicitud por escrito, presentada de 

acuerdo con lo que establezca el reglamento correspondiente, dentro de un 

plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que, conforme a lo 



dispuesto por el art1culo 41, se considere que ha dejado de existir la 

relaciOn laboral respectiva. (art. 59 Ley del JNFONAVIT) 
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La cont inuac iOn voluntaria de los trabajadores dentro -

del régimen del Instituto, a que se refiere el articulo anterior, termina: 

a) Por la existencia de una nueva relaciOn laboral¡ 

b) Por declaraciOn expresa al Instituto, firmada por el 

trabajador¡ y 

c) Porque el trabajador deje de constituir los depOsitos, 

durante un periodo de seis meses. (art. 60 Ley del JNFONAVJT). 

Los trabajadores o beneficiarios que deseen retirar el 

fondo de ahorro en los casos que la Ley establece, deberan recurrir al 

Departamento Legal del Instituto, ubicado en Barranca del Muerto 280 

Colonia Guadalupe JNN, C.P. 01020 o en las Delegaciones Regionales del 

pa1s a solicitar una forma de entrega de Fondo de Ahorro con los documen

tos que la propia forma solicita. 



C) El SEGIJIO DE lllCAPACllWJ TOTAL PERIWIENTE 

O POI llERTE DEL 11IAllAJAIKll. 

Para estos efectos, se entenderá incapacidad permanente 

total, la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona, que la 

imposibilite para desempeílar cualquier trabajo el resto de su vida, 

cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que la haya producido. 

En estos casos, el costo del seguro quedará a cargo del. 

Instituto. 

Tratándose de los casos de incapacidad parcial permanen

te, cuando ésta sea del 50S o más, o invalidez definitiva, en los térmi

nos de la Ley del Seguro Social, se liberará al trabajador acreditado 

del adeudo, los gravámenes o limitaciones de dominio a favor del Insti

tuto, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de trabajo -

por un periodo m1nimo de dos aílos, lapso durante el cual gozará de una 

prórroga sin causar intereses, para el pago de su crédito. La existencia 

de cualquiera de estos supuestos deberá comprobarse ante el Instituto -

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro del mes 

siguiente a la fecha en que se determinen. (61) 

La iniciativa de Ley del Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores preveé que cuando un trabajador, ti

tular de depósitos constitu1dos a su favor en el Instituto y deje de es

tar sujeto a una relación laboral, pueda optar por recibir de inmediato 

61. !rtrculo 51° Ley del UFOUYIT de 1986. 
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el total de sus depósitos que les correspondan o permanecer dentro del 

s1stema. 

Esto permit irA a 1 trabajador escoger el régimen que es

time mAs conven1ente según su s1tuac1ón y neces1dades y proporc1onarA 

que el Fondo cuente con mayores recursos fac111tando el otorgamiento 

progresivo y creciente de préstamos. 
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Como pr1mera h1póteis1 podemos cons1derar que, en el su

puesto de que el trabajador quede 1ncapac1tado de manera total y perma

nente, o muera, el monto de los depósitos se entregarA, en su caso, al 

propio trabajador o a sus benef1c1ar1os. 

En una segunda h1pótes1s, se cons1dera que, tratAndose 

de ahorros a favor de los trabajadores, debe prevalecer su 11bre volun

tad para senalar a las personas que d1sfrutarAn de los m1smos. En efecto 

en lo anter1or, se establece un rég1men de prior1dad que tiende a prote

ger a los fam111ares o a las personas que hub1esen hecho v1da conyugal 

o dependiendo económ1camente de 1 trabajador. 

Para no poner en peligro el patr1mon1o fam111ar der1vado 

de los derechos que se otorgan a los trabajadores, éstos quedarAn ase

gurados de modo que, en caso de 1ncapac1dad tota 1 o muerte, cesen las -

obligac1ones contra1das con el lnst1tuto. Todos los gastos de este ase

guram1ento correrAn a cargo de 1 lnst 1tuto. 

La pens1ón que se otorgue en el caso de incapacidad per-



1nanente tota 1, serA s lempre superior a la que corresponder la a 1 asegura

do por Invalidez, suponlendo cumplio el perlado de esfera correspondien

te, comprendidas las as1gnaclones fam11iares y la ayuda asistencial.(62) 
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A 1 declararse la lncapac1dad penn.inente, sea parcia 1 o 

total, se concederA al trabajador asegurado la pensión que le corresponda, 

con carkter provicional, por un.periodo de adaptaci6n de dos años. 

Durante ese periodo, en cualquier momento el Instituto 

podrA ordenar y, por su parte, el trabajador asegurado tendrA derecho a 

solicitar la rev1si6n de la incapac1dad con el f1n de modlf1car la -

cuant la de la pe ns Ión. 

Transcurr1do el periodo de adaptación se cons1derar4 como 

definitiva y la revisión s61o podrA hacerse una vez al año, salvo que -

e~ist1eren pruebas de un cambio substanc1al en las condiciones de la in

capacidad. (63) 

51 el riesgo de trabajo trae como consecuenc1a la muerte 

del asegurado, el Instituto otorgará a las personas señaladas en este -

artlcu lo las s lguientes pres tac iones: 

! . E 1 pago de una cantidad lgua 1 a dos meses de 1 salario 

mlnlmo que rija en el Oistr1to Federal en la fecha del falleclmlento del 

asegurado. 

Este pago se harA a la persona preferentemente famll iar 

del asegurado, que present~ copia del acta de defunci6n y la cuenta ori-

(,2, "Ley del Instituto Mulctno dtl Seguro Soclalll, Editorlll Pordia,S,A"' 
390 Edlcl6n. ll4•ho, 1986, Art. u•. 

&3. Articulo &8º de la ley dtl lutituto h1dcuo dt1 Stg11ro Soc:lal 
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gina 1 de los gastos de defunción¡ 

IJ. A la viuda del asegurado se le otorgará una pensión 

equivalente a 1 cuarenta por ciento de la que le hubiere correspondido a 

aquél, trat&ndose de incapacidad permanente total. La misma pensión co

rresponde a 1 individuo que estando totalmente incapacitado, hubiera de

pendido económicamente de la asegurada¡ 

11 l. A cada uno de los huérfanos que lo sean del padre y 

madre, que se encuentren totalmente incapacitados, se les otorgar& una 

pensión equivalente al veinte por ciento de la que hubiese correspondido 

a 1 asegurado tratándose de incapacidad permanente total. 

Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano recupere 

su capacidad para el trabajo; 

IV. A cada uno de los huérfanos que lo sean de padre y 

madre, menores de dieciséis anos, se le otorgará una pens16n equivalente 

a 1 veinte por ciento de la que hubiera correspondido a 1 asegurado tratán

dose de incapacidad permanente tota 1. Esta pensión se extinguirá cuando 

el huérfano cumpla dieciséis anos¡ 

v. En el caso de las fracciones anteriores, si posterior

mente falleciera el otro progenitor, la pensión de orfandad se aumentará 

de veinte por ciento al treinta por ciento, a partir de la fecha de fa

llecimiento del asegurado progenitor y se extinguirá en los términos es

tablecidos en las fracciones anteriores. (64) 

Las aportaciones del Fondo Naclona 1 de la Vivienda son 

64. Art(culo 710 de la ley del Instituto Nt11ic1no del Seguro Soci11. 



gastos de previsión social de las empresas y se aplicara en su tota11-

dad a constituir depósitos en favor de sus trabajadores que se sujetaran 

a las siguientes bases: 

a) En los casos de incapacidad to ta 1 pennanente, de in

capacidad parcial pennanente, cuando ésta sea el 501 o más; de invali

dez definitiva, en los términos de la Ley del Seguro Social; de jub11a

c1ón o de muerte del trabajador, se entregara el total de los depósitos 

constitu,dos, a el o a sus beneficiarios, con una cantidad adicional -

igual a dichos depósitos, en los términos de la Ley, a que se refiere el 

artkulo 139; 

b) En los casos de que el trabajador hubiere recibido 

crédito del Instituto, las cantidades a que se tuviere derecho en los 

términos de las fracciones anteriores, se aplkar4n a la amortización 

del crédito, salvo en los casos de incapacidad pennanente o de muerte, 

en los términos del artkulo 145 de la Ley Federal del Trabajo, si des

pués de hacer la aplicación de dichas cantidades a la amortización del 

crédito quedare saldo a favor del trabajador se le entregara a éste el 

monto correspondiente. 

Para la devolución de los depósitos y cantidades adicio

nales bastara que la so11citud por escrito se ac~afte de las pruebas -

pertinentes. (65) 

En los casos de jub11ación, de incapacidad permanente, 

de incapacidad parcial pennanente, cuando ésta sea del 501 o m.1s, o de 

invalidez definitiva, en los términos de la Ley del Seguro Social, se 

65. 11 lty Ftd1r1l del Tr1bljo", Editores ll11lcuo1 Unid01, S.A., Prl1tr1 
Edición, "'xlco 1 1986 1 Artículo lU•, Fr1cclones J y tJ. 



entregará al trabajador el total de los depósitos que tenga a su favor 

en el Instituto. En caso de muerte del trabajador, dicha entrega se hará 

a sus beneficiarios, en el orden de prelación siguiente: 

a) Los que al efecto el trabajador haya designado ante 

el Instituto; 

b) La viuda, el viudo y los hijos que dependan económica

mente del trabajador en el momento de su muerte; 

c) Los ascendientes concurrirán con las personas mencio

nadas en el inciso anterior, cuando dependan económicamente del trabaja

dor; 

d) A falta de la viuda o el viudo, concurrirán con las 

personas senaladas en los dos incisos anteriores, el supérstite con -

quien el derechohabiente vivió como si fuerá su conyuge durante los cinco 

anos que precedieron inmediatamente a su muerte, o con el que tuvo hijos, 

sieq¡re que a!Tbos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el 

concubinato, pero si al morir el trabajador tenla varias relaciones de 

esta clase, ninguna de las personas con quienes las tuvo, tendrán dere

cho; 

e) Los hijos que no dependan económicamente del trabaja-

dor; y 

f) Los ascendientes que no dependan económicamente del 

trabajador. 

En los casos antes citados, los trabajadores o sus bene

ficiarios recibirán una cantidad adicional igual a los depósitos que ten-
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gan const1tu1dos en el Inst1tuto. 

cuando los trabajadores hub1eren rec1b1do créd1to del 

lnst1tuto la entrega de las cant1dades a que tuv1ere derecho, se hará -

en los térm1nos de la feacc10n lll del art1culo 141 de la Ley Federal -

de 1 Trabajo. 

Para la devoluc16n de los depós1tos y cant1dades adic1o

na les, bastará la presentac1ón de la so 11c itud correspond1ente por es

cr1to, acompaffada de las pruebas relac1onadas a la pet1ción. (66) 

Para ret 1rar e 1 fondo de ahorro en los casos de 1ncapa

c1dad total permanente, es necesar1o presentar ante el 1nst1tuto, la -

credenc1al de pensionista expedida por el Instituto Mex1cano del Seguro 

Soc1al, o el acurdo tomado por el H. Consejo Técn1co del propio Inst1-

tuto, en el que se concede la pet1c1ón por incapac1dad total permanente. 
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Para hacer e 1 ret 1ro de 1 fondo de ahorro en caso de muer

te del trabajador, sus benef1c1ar1os presentarán ante el lnst1tuto: 

a) El acta de defunc1ón del trabajador. 

b) El acta de matrimon1o, s1 el trabajador hubiere es-

tado casado. 

c) El acta de nacimiento de sus h1jos. 

De esta manera podemos af1rmar que tanto el trabajador, 

como sus famll iares, se encuentrán jur1d1camente proteg1dos, de acuerdo 

con lo preceptuado tanto en la Ley de 1 !NFONAVIT, como en la Ley Federa 1 

66. Articulo 40' do la loy dol llFOIAYll do 1981. 



del Trabajo y la Ley del Seguro Social. 

DI PROYECTO llE REf<MI\ AL ARTICULO 59 

OE LA LEY DEL llFOllAVIT VIGENTE. 

2Ó3' 

El trabajador que tenga 50 anos cumplidos o mA.s de edad 

y que deje de estar sujeto a una relación laboral conforme a lo previsto 

en el art1culo 41 de esta Ley, y por quien el patrón o los patrones -

hayan hecho aportaciones, tienen derecho a optar por la devolución de -

sus depósitos o por la continuación de sus derechos y obligaciones con -

el Instituto. 

El trabajador que no refina el requisito de edad tendr4 

derecho a: 

a) La devolución de sus depósitos a partir de que cumpla 

50 anos previa comprobación de que han dejado de estar sujetos a una re

lación laboral conforme a lo previsto en el art1culo 41 de esta Ley y no 

se encuentren Inscritos en el régimen de continuación voluntaria. 

b) Continuar voluntariamente dentro del régimen del 

Instituto cuando se llenen los requisitos establecidos en el reglamento 

correspond lente. 

El derecho a continuar dentro del régimen del lnst1tuto 

se pierde si no se ejercita mediante solicitud por escrito, presentada -

de acuerdo con lo que establezca el reglamento correspondiente, dentro 

de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que, conforme 



a lo d1spuesto por el art1culo 41, se cons1dere que ha dejado de ex1st1r 

la relac16n laboral respectiva. (art. 59 Ley del INFONAV!T V1gente) 

Considero conven1ente hacer una reforma al art1culo 59 de 

la Ley del Inst1tuto del Fondo Nac1ona1 de la V1v1enda para los Traba

jadores v19ente, para quedar como To establec1a el prop1o precepto de 

la Ley de 1972, en los sigu1entes térm1nos: 

• El trabajador que deje de estar sujeto a una relación -

laboral, conforme a lo prev1sto en el Art1culo de la Ley del INFONAV!T, 

y por qu1en el patrón o los patrones respect1vos hayan hecho aportaciones, 

t1enen derecho a optar por la devoluc16n de sus dep6s1tos o por Ta con

tinuac16n de sus derechos y ob11gac1ones con el Jnst1tuto. En este último 

caso, la base para sus aportac1ones será e 1 sa 1ar1o promed1o que hub1ere 

perc1b1do durante los últ1mos se1s meses. 

El derecho a cont1nuar dentro del rég1men del Inst1tuto 

se p1erde s1 no se ejercita med1ante so11c1tud por escr1to presentada -

por el interesado, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento corres

pond1ente, dentro de un plazo de se1s meses, conforme a lo d1spuesto en 
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el artkulo 41 de la Ley del INFONAVIT, una vez que haya dejado de ex1st1r 

la re 1ac16n labora 1 respectiva•. 



El PRESCRIPCI .... 

Por lo que hace a la prescripción la Ley del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, senala los -

casos en que procede la entrega de los depós !tos, estab leclendo en su -

articulo 37 como plazo de prescripción de los derechos de los trabaja

dores titulares de depósitos, sus causahabientes o beneficiarlos, el de 

de 5 anos, no sujeto a interrupción ni suspensión, contado a partir de 

la fecha de la presentación por parte del patrón,del aviso de liquida

ción o de aquella en que el propio Instituto tenga conocimiento del -

hecho generador de la obligación. 

En virtud de lo anterior considero que el plazo sena

lado por la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para -

los Trabajadores, es congruente como lo sena lo en e 1 presente trabajo, 
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ya que de es ta manera se protege a 1 trabajador y a sus famll lares durante 

un lapso considerable para poder sol icltar ante dicho Instituto la devo

lución de sus depósitos. 
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COllCLUSIOllES 

PRIMERA.- El derecho a la cont1nuac!On voluntaria dentro 

del régimen del Fondo Nacional de la Vivienda debe hacerse extensivo a 

los trabajadores que dejan ·de estar sujetos a una relación de trabajo, 

aportando este el 51 sobre salario promedio percibido por el trabajador 

en los seis meses posteriores a la terminación de la relación de trabajo. 

SEGUNDA.- Es conveniente lllOdificar el conten1do del articulo 

5g de la Ley del INFONAVIT vigente, para quedar cllllkl lo seHa laba su s imi

lar de la Ley de 1972 para quedar de la siguiente 111anera: 

"El trabajador que deje de estar sujeto a una relación laboral, 

conforme a lo previsto en el articulo 41 de esta Ley, y por quien el patrón 

o los patrones respectivos hayan hecho aportaciones, tiene derecho a optar 

por la devolución de sus depós1tos o por la continuación de sus derechos y 

obligaciones con el (nst1tuto. En este último caso, la base para sus apor

taciones ser~ el salario promedio que hubiere perc1b1do durante los úlirnos 

seis meses 

El derecho a continuar dentro del rég111en se pierde si no se 

ejercita mediante solicitud por escr1to presentada por el interesado, de 

acuerdo con lo que establezca el Reglamento correspondiente, dentro de 

un plazo de seis meses, conforme a lo dispuesto en el articulo 41 de la 

Ley del INFONAVIT, una vez que haya dejado de exbtir la relación labo

ral respect1va". 



TERCERA.- De acuerdo a lo estab lecldo en el artlculo cuarto 

de nuestra Const1tuc16n Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, el -

INFONAVIT debe resolver el problema habltaclonal del trabajador que lo 

solicite y que se encuentre protegido por la propia Ley Reglamentarla, 
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sln necesidad de someterse este Oltlmo a sorteo alguno, tomando en consl~ 

derac16n que todo trabajador tlene derecho a una vlvlenda dlgna y decorosa, 

por lo cual es conveniente reformar el segundo párrafo del artlculo 47 en 

cuest 16n. 

CUARTA.- Es de considerarse que el peso sufre constantemente 

una pérdida en el poder adqulsltlvo derivado de las devaluaclones que pre

senta frente a las dlvlsas extranjeras, por tal motivo es de proponerse 

que se reforme el artlculo sg de la Ley del INFONAVIT vigente, consignando 

que opere la devoluc16n del Fondo de Ahorro a los trabajadores a los dlez 

anos de haberse constltuldo éste. 

QUINTA.- Por considerarse que la Ley del INFONAVIT es de ca

rácter fiscal, es conveniente modlflcar el contenido del artlculo 40 de la 

mlsma, con el objeto de que los beneflclarlos del trabajador en su orden 

de prelac16n, que sufre una lncapacldad total permanente o la muerte, deben 

continuar con el régimen del INFONAVIT, para ser agraciados, en su caso, 

ya sea con el otorgamiento de un crédito o de una hab1tac16n. 

SEXTA.- Con la flnalldad de evitar trámites 1necesar1os, se le 

debe otorgar facultad a 1 INFONAVIT para llevar a cabo el procedlmlento eco

n6m1co coactivo, beneficiando en esta forma a la clase trabajadora, exis

tiendo la liquidez del Instituto para otorgar los créditos correspondien

tes y estar acorde con la final ldad para lo cua 1 fué creado dlcho orga
nismo. 
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SEPTIMA.· De lo anterior se desprende la necesidad de modificar 

el contenido de los párrafos tercero y cuarto del articulo 30 de la Ley 

del INFONAVIT, para quedar como sigue: 

"Los pagos que deban efectuarse conforme a lo sena lado en este 

articulo, se harán en las oficinas del INFONAVIT. 

El cobro y ejecuc Ión de los créd ltos, no cubiertos, estarán a 

cargo del propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, con sujeción 

a las normas del Código Fiscal de la Federación". 

OCTAVA.- En la misma forma se deberá modificar el articulo 

39 de la Ley del INFONAVIT, en el sentido de que el Instituto deberá es

tablecer oficinas receptoras en las que directamente el patrón efectue 

las aportaciones evitando de esta manera que la Secretarla de Hacienda y 

Crédito Público retenga por un plazo de 15 dlas el l111Jorte total de las 

recaudac Iones efectuadas. 

NOVENA.· Es de considerarse que el INFONAVIT no es un orga

nismo fiscal autónomo, aunque asl lo senale la propia Ley, ya que la -

ejecución y cobro de los créditos, no cubiertos están a cargo de la Secre· 

tarla de Hacienda y Crédito Público. 
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