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INTRODUCCION 

El trabajo es la actividad que ha desempefiado el hombre desde tiempos 

inmemoriales para ganarse la vida honradamente, y recibir a cambio una 

remuneracion econdmica la que le permita satisfacer sus necesidades y las de 

los suyos; debido a la realizacion de esta actividad surge necesariamente una 

relacién trabajador (asalariado) - patron (empresa o negocio) y viceversa, la 

que para llevarse de una manera satisfactoria para ambas partes es necesario 

que cumplan con una serie de requisitos y formalidades propias de su 

actividad y giro en donde se encuentra la empresa 0 negocio. 

Como es légico pensar todos aspiramos a la seguridad propia y !a de 

nuestra familia, desgraciadamente por la problematica econdmica, politica e 

incluso cultural que vivimos los mexicanos, no siempre es posible alcanzar 

esa seguridad tan anhelada, en este punto es donde se reviste de vital 

importancia la previsién social y sus prestaciones, ya que su primordial fin 

sera acrecentar y complementar el salario del trabajador para que goce de un 

mejor nivel de vida y pueda satisfacer aquellas necesidades que en un 

momento dado no puede solventar Gnicamente con su salario. 

El presente estudio tiene como finalidad conocer cuales son las 

prestaciones que se tipifican predominantemente como de previsién social, 

para lo cual sera necesario: identificar las leyes que regulan estas 

prestaciones, interpretar el contenido de las mismas, sefialar los requisitos, 

limites y condiciones para manejar cada una de ellas y detectar asi como 

determinar las necesidades de previsién social de la empresa sometida a 

estudio para justificar la necesidad de la elaboracién de una propuesta de un 

plan de previsién social. 

~~ La hipétesis del presente trabajo es: al-detectar las -necesidades-de- — — 

prevision social de la Distribuidora de Gas M.G. de la ciudad de Uruapan sera 

factible sugerir un plan de prevision social aplicable a su ambito laboral.



Para obtener la informacién requerida para la realizacion de este trabajo 

se recurrira a fuentes tales como: bibliografia existente sobre el tema, 

investigaciones o informes publicados en revistas y leyes que sefialen el 

tratamiento de las diferentes prestaciones, ademas de informacién obtenida 

directamente de la empresa analizada a través de la aplicacién de una serie de 

cuestionarios a informantes clave. 

Para efectos de dividir el contenido de la presente tesis, la informacion 

se incluye en cuatro capitulos, el primero de ellos permite conceptualizar la 

evolucién del trabajo y de los trabajadores a través de los afios y permite 

sefialar los elementos y obligaciones principales de los elementos integrantes 

de la relacién faboral. El segundo capitulo trata de los antecedentes histéricos, 

definiciones, elementos y caracteristicas de la previsi6n social, el tercer 

capitulo establece el marco legal de las prestaciones de prevision social, 

debido a que estos beneficios estan sujetos a las disposiciones de la ley, al 

igual que la relacién laboral y recaudacién de impuestos. En el cuarto y ultimo 

capitulo se desarrolla el caso practico, en el cual se concretan las necesidades 

de previsién social y se analiza la factibilidad de desarrollar una propuesta 

de un plan de previsidn social para fa Distribuidora de Gas M.G. de la ciudad 

de Uruapan.



CAPITULO 1 

MARCO HISTORICO Y LABORAL DE LA PREVISION SOCIAL 

Es importante sefialar en este capitulo fos antecedentes del trabajo, ya 

que ha venido evolucionando con el correr de {fos afios hasta llegar a ser lo 

que conocemos hoy dia. Las prestaciones surgen de la necesidad de los 

trabajadores de mejorar sus condiciones laborales y las de sus familias, 

ademas que necesariamente hay dos partes involucradas una que otorga las 

prestaciones y otra que las recibe (patron - trabajador). 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL TRABAJO 

El trabajo es la actividad fisica y/o mental que realiza un individuo en 

busca de obtener los satisfactores pata ciertas necesidades individuales y 

sociales. El trabajo es el medio licito por el cual las personas se allegan de 

recursos econémicos necesarios para sufragar sus carencias. Por lo tanto un 

trabajador sera fa persona que presta a otra un trabajo. 

El trabajo se ha desarrotlado en diferentes formas a través de los aftos, 

el trabajo se puede dividir en tres etapas historicas: la esclavitud, Ja 

servidumbre y el salariado. 

En la primera etapa fue la institucion basica del trabajo en la edad 

antigua; aunque parezca paradéjico la esclavitud fue un avance en la historia 

de la civilizacion ya que los conquistadores en lugar de matar a sus 

prisioneros de guerra los hacian propiedad suya yy los obligaban a 

desempeniar las actividades fisicas mas desgastantes. 

La servidumbre se da durante la Edad Media como segunda forma de 

organizacién del trabajo, ahora el individuo (siervo) es sometido mas a Ia 

tierra que a una persona. Ef siervo es un ser sujeto a un pacto de prestaci6n 

libremente en todos los sentidos comparado con el esclavismo. 

Con el declinar de! sistema feudal fa servidumbre se vio abolida y surgié 

una nueva manera de retribuir el trabajo conocida como salario, ahora se



sustituia el pacto feudal de prestacién reciproca de servicios mediante un 

contrato elaborado en condiciones de igualdad en el cual el trabajador cambia 

sus servicios por una suma de dinero y fuera de las horas de trabajo es 

perfectamente libre. (ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CUMBRE, tomo 13,1965, PAG. 

219-220). 

Con la aparicién de las primeras maquinas en e! siglo XVIII, empieza la 

era capitalista, tomando gran fuerza en el siglo XIX, dando origen a fa era 

industrial, energia del vapor, electricidad, etc. Debido a esto surge la division 

del trabajo en la cual cada trabajador desempeiia una funcidn especifica y que 

al unir todas esas funciones se obtendra un todo, 

En el México de la conquista uno de fos adelantos fue las Leyes de 

Indias las cuales procuraban impedir la explotacién de jos encomenderos. Esta 

primera ley reconoce al indio como un ser humano, pero no lo reconoce en la 

vida social, politica y econdmica. Para Fray Bartolomé de las Casas estas leyes 

son medidas de misericordia y concesiones graciosas a una raza vencida que 

carecia de derechos y era explotada. 

La organizacién corporativa en Europa fue utilizado como un medio que 

proporcionaba autonomia y elemento regulador de las relaciones de trabajo, 

en cambio en fa Nueva Espana las Ordenanzas_ y la organizacién gremial 

fueron un mero acto de poder para controlar la actividad de los hombre. Con 

al ley del 8 de junio de 1813 se autoriza a todos los hombres a ejercer 

libremente su oficio o de igual manera establecer una fabrica. A pesar de los 

esfuerzos de José Maria Morelos el siglo XIX no conocié e! derecho de! trabajo 

por lo menos en su primera mitad ya que se seguia aplicando el viejo derecho 

Espafiol. Al elaborar e! cddigo civil en 1870 nuestros juristas procuraron 

dignificar el trabajo pero las condiciones de los trabajadores no tuvo mejoras 

importantes.” ~~ ~ To ~ ~ BS ee 

Uno de los sucesos mas tragicos en !a historia laboral del pais se dio en 

1906, cuando los obreros mineros de Cananea en Sonora, hartos de las 

condiciones de trabajo existentes, deciden ponerse en huelga para exigir



mejores salarios y eliminacién de los privilegios a los empleados 

norteamericanos, su movimiento fue aplastado por el gobernador. En 

noviembre del mismo afio también hubo una huelga en el Estado de Puebla en 

la industria textil, en ese entonces el presidente Porfirio Diaz otorg e] apoyo 

a los industriales, las condiciones de trabajo eran cada vez peores. 

Uno de los pocos avances en materia laboral se tuvo en el Estado de 

México donde su gobernador José Vicente Villada dicté una ley en que se 

declaré que en los casos de riesgo de trabajo el patrono debia prestar !a 

atencion médica y el pago del salario de la victima hasta por tres meses. 

Otro de los estados que se preocupo por ofrecer seguridad a sus 

trabajadores fue Nuevo Leén con el gobernador Bernardo Reyes, quien 

considero urgente la creacién de una ley de accidentes de trabajo el 9 de 

Noviembre de 1906, en donde se definieron conceptos tales como accidente 

de trabajo y se fijaron indemnizaciones. 

No fue hasta Enero de 1917 después del movimiento revolucionario y 

reformas a las leyes obreras en los diferentes estados del pais cuando se logra 

que la Constitucién sefiale las bases fundamentales en materia laboral en su 

articulo 123. 

El 27 de Septiembre de 1927 el poder ejecutivo emitié un decreto para 

crear fa Junta Federal de Conciliacién y Arbitraje y fa Junta Federal de 

Conciliaci6n ya que muchos conflictos laborales incidjan en la economia 

nacional y otros no podian ser resueltos por las juntas estatales al verse 

rebasada su jurisdiccion. 

Debido a la madeja de leyes en materia del trabajo y a los diferentes 

tratamientos que se daban a los trabajadores el 18 de Agosto de 1931 se 

aprobo-y promulgo la ley federal det trabajo; - --- ------ - eee 

Las leyes laborales tuvieron que esperar 39 afios para verse adecuadas a 

las transformaciones sociales y econémicas que vivia el pais; en 1970 durante 

el mandato del Lic. Gustavo Diaz Ordaz después de varios proyectos y



concienzudos analisis deliberaciones de las partes involucradas (estado, 

obreros y patrones) se pudo actualizar la ley. (DE LA CUEVA, 1990, 11-25). 

En lo que concierne a Michoacan hasta la época de Porfirio Diaz, como 

en todo el pais, la mayoria de {a poblacién vivia y trabajaba en el campo. 

Como dato de referencia tenemos la propiedad agraria se dividia en 496 

haciendas y 1,527 ranchos. 

Los peones recibian un salario por su trabajo pero explotados e incluso 

golpeados. 

Al igual que todo el pais los campesinos y obreros Michoacanos tuvieron 

que esperar largo tiempo, una revoluci6n y varias sucesiones en el poder para 

lograr que se introdujera en la constitucién el articulo 27 con el objetivo de 

fraccionar el latifundio y el art. 123 para proteger a los trabajadores. Hasta 

1920 el estado se habia fraccionado muy poco sdlo 10 pueblos habian 

recibido tierras con un total de 11,845 hectareas. De 1917 a 1928 se le dio a 

124 pueblos 131,283 hectareas para 21,916 ejidatarios. 

No fue hasta el gobierno del general Lazaro Cardenas cuando la reforma 

agraria tomo nuevos brios y se repartieron 141,663 hectaéreas a 181 pueblos. 

Ahora los campesinos ya no estaban bajo el dominio de los propietarios de la 

hacienda, ahora tenian un pedazo de tierra el cual podian trabajar. 

(RODRIGUEZ, COCKCROFT, 1982, 11-30) 

1.2 RELACION LABORAL 

Entendemos como relacién de trabajo segun la Ley Federal del Trabajo 

(LFT), “la prestacién de un trabajo personal subordinado a una persona 

mediante el pago de un salario, por lo tanto esta relacién tendra dos 

integrantes un patron y un trabajador con sus derechos y obligaciones 

respectivamente. |



1.3 JORNADA DE TRABAJO 

Los patrones y trabajadores estaran sujetos a la relacién de trabajo y a 

los derechos y obligaciones que ello implica durante un tiempo determinado; 

es decir el tiempo durante el cual el trabajador este al servicio del patron sera 

lo que conocemos como jornada de trabajo art.S58LFT). 

(CAVAZOS,1995,118,141) 

Existen varios tipos de jornada de trabajo: 

* Diurna.- Comprendida entre las seis y las veinte horas, con duracion 

maxima de ocho horas. 

e Nocturna.- Duracién maxima de siete horas, entre fas veinte y las seis 

horas. 

« Mixta.- Comprende periodos tanto de la jornada diurna como de la 

nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de tres horas y 

media. Si comprende mas sera jornada nocturna. 

« Reducida.- Los menores de 16 afios no pueden trabajar mas de seis horas 

diarias y se tendran que dividir en periodos maximos de tres horas, para 

efectos de la Ley del Seguro Social no existe la jornada reducida. 

e Especial.- Permite una jornada mayor si con ello se consigue el reposo el 

sAbado en la tarde o cualquier otra modalidad equivalente. 

« Extraordinaria.- Es aquella que se prolonga mas alla de sus limites legales 

por circunstancias excepcionales, y no podra exceder de tres horas diarias 

ni de tres veces en una semana. 

« Emergente.- Es la que se da en casos de siniestro o riesgo inminente en 

que peligre la vida del trabajador, de sus compafieros o del patron, y se 

prolonga el tiempo indispensable para evitar esos males. 

* Continda.- Expresa la idea desde que inicia la jornada hasta que termina 

“el trabajador esta a disposicion dél patron. 

« Discontinda.- Su caracteristica principal es la interrupcién, de forma que 

el trabajador disponga libremente dei tiempo intermedio. 

(ARELLANO, 1996,5-6).(LASTRA, 1997, 13-14).



1.4 TEORIAS SOBRE LA FIJACION DEL SALARIO 

Existen diversas teorias relacionadas con la fijacion del salario, entre las 

cuales destacan la: 

¢ Teoria de la oferta y fa demanda.- El precio de la jornada de trabajo se 

determina de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda. 

e Ley de bronce dei salario.- Ej trabajador recibe Gnicamente el salario 

preciso para poder sobrevivir él y sus dependientes. 

¢ Teoria de fa plusvalia.- Al trabajador no se le paga integramente !o que 

con su labor ha devengado, y !a diferencia entre lo que se entrega y lo que 

se produce es la plusvalia. 

¢ Teoria de! salario politico.- El estado sobre bases de equidad y en 

concordancia con el interés general establecera el salario. 

¢ Teoria del salario justo- Al trabajador le debe corresponder una 

retribucién que le permita un nivel de vida verdaderamente humano, y que 

exista una efectiva aportaci6n a la produccién y a las condiciones 

econémicas de la empresa. (LACAVEX, 1996, 11). 

1.5 SALARIO 

Por sus Jabores el trabajador recibira una retribucion la cual conocemos 

como salario y este se integra con los pagos en efectivo por cuota diaria , 

gratificaciones, percepciones, habitacién, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquier otra cantidad o prestacién que se le entregue al trabajador 

por sus actividades. El salario se puede fijar de diferentes maneras: por 

unidad de obra 0 a destajo, de acuerdo a los resultados obtenidos; por unidad 

de tiempo, es decir segtin fa cantidad de horas laboradas; por comisién, se 

recibe una prima sobre el valor de la mercancia colocada, sobre el pago inicial 

0 segtn se estipule; a précio alzado, se éstablece un pago global porta obra a ~ ~ —— 

realizar.



El articulo 90 de la LFT, y el articulo 123 constitucional nos hablan de 

que el salario minimo ( cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo). debera ser 

suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el 

orden material, social, y cultural, ademas para proveer la educacién a los 

hijos; en la actualidad vemos que esto es totalmente incongruente con la 

realidad que vivimos ya que con los salarios minimos que existen es imposible 

que se cubran todas las necesidades sefialadas, como punto de referencia 

tenemos que el salario minimo sirve para adquirir Unicamente un 35% de lo 

que podia comprar en 1970, lo cual nos refleja que el poder adquisitivo (valor 

del dinero con relacién a la cantidad de mercancias que se pueden adquirir 

con él) ha disminuido con el paso del tiempo. (CONSTITUCION POLITICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,1996,127-128), (LUDLOW, 1997, 39-43). 

Estos salarios minimos pueden ser generales o profesionales, los 

primeros seran para una o varias areas geograficas de aplicacion, estos se 

pueden extender a una o mas entidades federativas, y los segundos son para 

profesiones, oficios o trabajos dentro de una o varias areas geograficas. 

1.6 OBLIGACIONES DE LOS PATRONES 

Por parte de los patrones segtin la LFT en su articulo 132 es obligacién 

del patrén cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo; pagar 

salarios e indemnizaciones; proporcionar a los trabajadores Utiles, 

instrumentos y materiales necesarios para desempefiar su actividad, asi como 

proporcionar lugar seguro para la guarda de fos instrumentos; mantener 

namero de asientos o sillas a disposicién de los trabajadores en las casas 

comerciales; guardar respeto a los subordinados; expedir cada 15 dias 

“constancia de tos dias trabajados y salario -percibide, -expedir-constancia al- 

trabajador que to solicite relativa a sus servicios; conceder tiempo a fos 

trabajadores para el ejercicio del voto; permitir a los trabajadores ausentarse 

para desempefiar una comisi6n sindical o del estado; poner a conocimiento 

u



del sindicato el titular del contrato colectivo; y cumplir con las demas 

disposiciones que sefiala este articulo. 

Asi como el art. 133 LFT sefiala_ las prohibiciones que tendran los 

patrones, como negarse a aceptar trabajadores por su edad o sexo, exigir 

dinero a los trabajadores para que se lfes admita en el trabajo, hacer 

propaganda politica o religiosa, portar armas, etc. 

1.7 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Las obligaciones de los trabajadores Jas contempla la LFT en su art. 134, 

entre ellas observar medidas preventivas e higiénicas que acuerden las 

autoridades y los patrones, desempefar el servicio bajo la direccién del 

patron, desempejar el servicio bajo la direccién del patron, ejecutar el trabajo 

con intensidad, cuidado y esmero, etc. El art. 135 nos sefiala las prohibiciones 

de los trabajadores. (CAVAZOS, 1995,149-150) 

1.8 CONTRATOS DE TRABAJO Y SUS TIPOS 

El articulo 24 de la LFT nos indica que las condiciones de trabajo se 

deben de hacer constar por escrito en un contrato el cual debera contener: el 

nombre, nacionalidad, tipo de relacién de trabajo, duracién de la jornada, 

lugar y dia de pago del salario y los demas puntos que sefiala la LFT en su 

articulo 25. Los contratos pueden ser individuales o colectivos. 

TIPOS DE CONTRATO: 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO 

El contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado es el 

contrato mas comin, ademas de que tiene como caracterifstica que integra en 

- —el-mismo-et espfritu de ta ley faboral (ta estabitidad -en -et empleo} ya-que no - - - — 

sefala ningin término de duraci6n fijo al celebrarlo. 

12



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO . 

Cuando lo exige fa naturaleza del trabajo o cuando se tenga por objeto 

substituir temporalmente a otro trabajador puede celebrarse el contrato 

individual de trabajo por tiempo determinado (LFT art. 37) debido al espiritu 

de la ley ya antes mencionado se debe de precisar el motivo de la 

temporalidad de la contratacién, ejemplo de ello son los que se celebran para 

la realizacién de una feria, exposicién o una cosecha. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA 

La LFT en su articulo 35 y 36 nos sefiala que Jas relaciones de trabajo 

pueden ser por obra o tiempo determinado en este contrato solo se podra 

celebrar cuando las condiciones asi lo exijan y se manifieste en el contrato tal 

circunstancia. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A  DOMICILIO POR TIEMPO 

INDETERMINADO . 

El contrato individual de trabajo a domicilio por tiempo indeterminado 

es muy utilizado en empresas de tipo maquiladoras en las que el patrén 

suministra material a ciertos trabajadores, para que éstos elaboren prendas de 

ropa u otros articulo en su domicilio particular, para luego y cada determinado 

tiempo, hacer entrega del trabajo ya ejecutado a la empresa. Como 

caracteristica de este tipo de contratos es que el trabajador no esta sujeto a 

una supervisién continua, no tiene un horario fijo de trabajo y su pago se 

recomienda sea a destajo o por unidad de obra, ademas de que se establecen 

previamente las “cargas de trabajo” que consisten en fijar los minimos de 

rendimiento que los trabajadores deben elaborar. Este contrato también se 

puede celebrar por tiempo determinado. ne 

13



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO Y JORNADA 

REDUCIDA 

No existe limitante para realizar el contrato individual de trabajo por 

tiempo indeterminado y jornada reducida ya que la LFT establece la duracién 

maxima de la jornada de trabajo y no hay inconveniente para contratar los 

servicios de trabajadores de medio tiempo o atin de jornada menor por lo 

tanto su salario y las prestaciones del IMSS seran proporcionales. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR COMISION LABORAL 

El contrato individual de trabajo por comisién faboral es el que se daa 

los trabajadores que son dependientes de la empresa y con los que existe 

una relacién laboral pero su salario lo devengan sélo por comisién, estos 

trabajadores tienen derecho a todas las prestaciones que otorga la ley. 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Ei contrato colectivo de trabajo segtin la LFT en su art. 386 es el 

convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o 

varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de 

establecer las condiciones segtin las cuales debe prestarse el trabajo en una o 

mas empresas o establecimientos. 

De esta definicién se desprende que: 

« Ef contrato colectivo es un convenio. 

e Que sdlo puede ser celebrado por un sindicato de trabajadores o por 

varios. 

© Que puede ser celebrado por un solo patron o varios, por un sindicato 

patronal o por varios sindicatos patronales. 

negociacion. 

El art. 387 de la LFT previene que el patron que emplee trabajadores 

miembros de un sindicato, tendra la obligacion de celebrar con éste un 
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contrato colectivo, en caso de negarse el patron a firmar el contrato los 

trabajadores podran ejercitar el derecho de huelga consignado en el art. 450 

de fa LFT. 

Segin el Lic. Manuel Solana Rivero son tres las principales ventajas de 

realizar un contrato colectivo sin mediar emplazamientos a huelga: 

a) Se elige el sindicato y consecuentemente al lider obrero y la central obrera. 

b) Se puede obtener un contrato colectivo en igualdad de circunstancias y por 

consecuencia mas favorable para ambas partes. 

c) Se protege la empresa de ser emplazada a huelga para firmar un contrato 

colectivo con cualquier sindicato y del cual resultara casi un contrato 

impuesto, en muchas ocasiones sin negociacion y con la amenaza del 

estallamiento de huelga en caso de negativa. (RIVERO, 1995, 13-21). 

CARACTERISTICAS 

1.- Es un contrato de empresa. 

2.- Se solicita ante las juntas de conciliaci6n y arbitraje. 

3.- Puede ser firmado por un sdlo patron. 

4.- El contrato es revisable 60 dias antes de su vencimiento. 

5.- Se puede celebrar por tiempo indefinido. 

CONTRATO-LEY 

1. También conocido como contrato colectivo obligatorio, es el convenio 

celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios 

patrones, 0 uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las 

condiciones segtin las cuales debe prestarse el trabajo en una rama 

determtnada dea industria, y-declarado obligatorio en una-o-varias entidades 

federativas, en una o varias zonas econdmicas que abarquen una o mas de 

dichas entidades, o en todo el territorio nacional.



CARACTERISTICAS 

Es un contrato de industria. 

Se solicita ante la secretaria del trabajo. 

Debe otorgarse por varios patrones 

Es revisable 90 dias antes de su vencimiento. 

No puede exceder de dos afios. 

Nadie los desea ya que en sus revisiones los que representan 

las dos terceras partes mayoritean a los demas.(CAVAZOS,1996, 260-265) 
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CAPITULO 2 

CONCEPTOS GENERALES DE LA PREVISION SOCIAL. 

Al igual que el trabajo la previsién social ha venido evolucionando con el 

devenir del tiempo, en las diferentes culturas ha tenido momentos 

importantes, que en su conjunto han Ilegado a proporcionarnos los elementos 

modernos de nuestra previsién social contemporanea, en este capitulo se 

abordan dichos antecedentes y los principales elementos, objetivos y 

caracteristicas de la previsién social. 

2.1 DESARROLLO HISTORICO DE LA PREVISION SOCIAL.. 

En todos los tiempos los pueblos han aspirado a la seguridad social 

sobre todas las cosas. 

La seguridad social tiene como finalidad contrarrestar las contingencias 

de fa naturaleza y de las actividades econdémicas mediante un sistema 

estructurado de bienestar colectivo integral, basado en la justicia social, 

niveladora de desigualdades que persigue remediar los grandes males y 

desventajas de las clases econdédmicamente débiles. 

Anhelo fundamental de cualquier ser humano y muy particularmente de 

la clase trabajadora, es no sélo asegurar el sustento y la comida del dia, sino 

también la subsistencia decorosa y digna para el resto de sus dias, asi como 

prevenir los infortunios o imprevistos que puedan presentarse. 

En Grecia se estima que existieron auténticas instituciones de 

beneficencia general creadas con objeto de abatir la pobreza y, en la medida 

en los colegios de artesanos mediante el pago que hacian los asociados de 

una prima con la que cubrian a los beneficiarios los gastos de sepelio. Sin 

embargo continda tratandose de organizaciones de ayuda mutual, que 
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inclusive, no alcanzan siquiera las caracteristicas de las instituciones de 

caridad general para los menesterosos. 

A la llegada del cristianismo se fundaron hermandades y asociaciones 

de caridad para auxiliar a los menesterosos y mas necesitados. La union se 

centraba alrededor de los aspectos religiosos, de ayuda mutua y salvacion 

espiritual de sus integrantes. Su Ambito de proteccién resultaba sumamente 

restringido, limitandose a la asistencia o a la dadiva esencial, que distaba de 

abarcar un cuerpo integral de proteccién contra la sociedad, ni de constituir 

tampoco un sistema de derechos para los trabajadores. 

En la Edad Media siempre dentro del contexto de la obra pia de caracter 

religioso o de ayuda mutual, el socorro profesional encontré formulas muy 

importantes de seguridad plural a través de los gremios, corporaciones y 

guildas: los gremios eran uniones de artesanos de un mismo oficio con la 

finalidad de buscar proteccién y garantizar el equilibrio del actuar en los 

mercados, Ilegaron a promulgar un auténtico ordenamiento juridico de tas 

relaciones laborales, pero muy poco o nada aportaron a la prestacion factible 

de los diferentes ramos de seguridad social; las corporaciones eran 

organizaciones de oficios regidos por sus propios estatutos, en los que se 

fijaban, ademas de normas sobre la calidad de los productos, condiciones de 

trabajo y ayuda mutua; y las gildas o guildas proporcionaban a sus 

agremiados proteccion mutua mediante asistencia en caso de enfermedad, 

muerte, orfandad y viudez. Ciertamente, tal tipo de formaciones ensancharon 

ostensiblemente su ambito de proteccién pero todavia bastante ajenos a los 

organismos de seguridad social. Reducidos a la protecciOn de ciertas 

corporaciones, no alcanzaron a integrar formulas operativas que a través de la 

seguridad garantizaran la paz, el trabajo y.la sana coexistencia universal. - 

En la época moderna la clase trabajadora no tuvo fa proteccién oficial 

necesaria y ante el fendmeno del maquinismo y fa revolucion industrial tuvo fa 

urgente necesidad de agruparse para un mayor seguridad industrial y social 

integral.



El primer pais que inicialmente se preocup6, bajo un marco 

institucional, de crear el seguro social fue Alemania en el afio 1883, gracias a 

el primer canciller de! tmperio Germano Otto Von Bismark quien, introdujo 

una legislacién de seguridad social que incluia un seguro de enfermedades y 

accidentes de trabajo que fue ampliado para la vejez e invalidez. 

Hacia las primeras décadas del siglo, como una clara evidencia de la 

evolucién del sistema de seguridad social en nuestro tiempo, Espafia 

promulgé, el 30 de Enero de 1900, una ley de seguros voluntarios contra los 

accidentes de trabajo. Se avanzé después rapidamente, aun sistema de 

seguridad contra el riesgo de trabajo, que responsabilizando a todos los 

patrones, dio lugar a la ley de! 7 de febrero de 1908, que creo el Instituto 

Nacional de Prevencién y la Ley del Seguro Social obligatorio dei 11 de Marzo 

de 1919. Se logré apoyar asi el proceso de generalizacion del sistema 

solidario de seguridad social para los trabajadores, sufragando en forma 

trilateral mediante cotizaciones, tanto de éstos como del Estado y los 

patrones. 

En el aho de 1907 Inglaterra introduce la Ley de Reparacién de 

Accidentes de Trabajo y el Sistema de Asistencia para Ancianos y el afio de 

1911 se establece fa “National Insurance Bill” (cuenta nacional de 

aseguramiento), abarcando en ella tos riesgos de enfermedades, invalidez y 

paro voluntario, colocandose en materia de seguridad social como lider 

mundial. 

En cuanto a México en el siglo XVIII se podia considerar que estaba a la 

zaga en la bisqueda de prestaciones de previsién social y mas propiamente 

de seguridad social. 

_ __ En este sentido. nuestro pais. tuvo grandes avances en Jos-inicios- de- - —- 

siglo: El 30 de Abril de 1904, en el Estado de México, José Vicente Villada 

promuigé una ley referente a fos accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, en la que obligaba al patron a responsabilizarse de los riesgos 

laborales de sus empleados y cubrirles sus indemnizaciones , pago de salarios 
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y atencién médica durante tres meses y, en caso de muerte, funerales y 

salario de quince dias. 

Mas tarde en 1906, Bernardo Reyes, Gobernador del Estado de Nuevo 

Leén, expidié la ley sobre Accidentes de Trabajo, en las que se obliga al 

patron a otorgar prestaciones médicas, farmacéuticas y pago de salario al 

trabajador, por incapacidad temporal o permanente e indemnizar en caso de 

muerte. 

EI 7 de octubre de 1914, Manuel Aguirre Berlanga promulga en el Estado 

de Jalisco una Ley de Seguridad Social que fue un antecedente importante y 

decisivo de la institucionalizacion del seguro social. 

En 1915, Salvador Alvarado expide, en el estado de Yucatan, un decreto 

relativo a la Ley del Trabajo en el que se establece un sistema de seguros 

sociales como instituciones estatales. En el mismo afio se promulgé también 

en dicho estado una ley para crear la seguridad mutualista, en la cual los 

trabajadores pudieran depositar una pequefia cantidad para asegurarse contra 

riesgos de vejez y muerte. 

Desde siempre el ser humano ha procurado protegerse contra el 

advenimiento de riesgos, solo que la mayoria de las veces era a través de la 

caridad de las personas para ayudar a los que se encontraban en desgracia, 

presentandose un cuadro voluntario y gratuito. Se desarroltaron instituciones 

que aseguraban a los miembros de las mismas contra riesgos eventuales, a 

manera de ejemplo se establecieron los montepios, cajas de ahorro, que 

fueron proliferando en el tiempo. 

El sistema de ayuda mutua evoluciono hasta los que se llama “Prevision 

Social”, donde se crean sistemas claros y definidos, que proporcionan a la 

_persona -los -instrumentos indispensables para ‘una vida menos precaria, 

higiénica, y que le asegure contra la consecuencia de los riesgos naturales y 

sociales que pudieran privarles de su trabajo y por ende de su ingreso. 

(REVISTA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, no. 84, ), (LABORAL, no. 

72-78, 25-38). 
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2.2 DEFINICIGNES Y FUNDAMENTO DE LA PREVISION SOCIAL 

El fundamento legal de la_previsién social lo podemos encontrar en el 

Titulo Sexto, “Del trabajo y de la previsién social”, del articulo 123 de fa 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Se interpreta como las 

prestaciones proporcionadas por el patron a sus trabajadores, que tiene como 

finalidad {a elevacién del nivel fisico, cultural e integral del individuo, que en 

esencia no constituyen una remuneracién a los servicios, ya que no se 

otorgan en funcién de éstos, sino para complementar y acrecentar el ambito 

de desarrollo psico-fisico y social del trabajador. 

Es conveniente conocer otras definiciones para formarnos una mejor 

idea de fo que es fa prevision social: 

Es ef conjunto de beneficios adicionales al salario, que se entregan al 

trabajador, a efecto de mejorar la calidad de vida tanto de éste, como de sus 

dependientes. 

Es el conjunto de acciones piblicas o privadas destinadas a la 

protecci6n de la poblacién en general y de los trabajadores y sus familias en 

particular, contra las contingencias o desastres que provengan de situaciones 

imprevistas o bien que son métodos dirigidos a satisfacer necesidades futuras 

a consecuencia de circunstancias que no pueden advertirse o evitarse. 

Para el Lic. Marcos Flores Alvarez “es el conjunto de riormas, principios e 

instituciones destinadas a asegurar {a existencia de los asalariados que deben 

_ _percibir un sueldo o salarie que tes permita afrontar sus nécesidades” 

fundamentales y a la de sus familias, cuando este fenodmeno se produce por 

circunstancias ajenas a su propia voluntad”. 
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Para el profesor Ernesto Krotoschin, "la previsién social es el conjunto 

de iniciativas espontaneas o estatales dirigidas a aminorar la inseguridad y el 

matlestar de los econdmicamente débiles, dentro o fuera del trabajo”. 

Don Francisco de Andra Ramos, “la expresién prevision social designa 

todos los beneficios de caracter social otorgados a los trabajadores sin 

distincién, que corresponden al seguro social propiamente dicho, o sea 

cobertura de los riesgos en caso de desempleo por motivo de invalidez o 

muerte, en relacién a los beneficiarios del trabajador y de lo que se refiere a la 

asistencia social, comprendiendo: 

a) Asistencia médica social, tanto en las formas preventivas como curativas, 

incluyendo servicios médicos, quirargicos, obstétricos, hospitalarios, 

farmacéuticos, odontolégicos, asi como de reeducacion y readaptacién 

profesional. 

b) Asistencia alimenticia mediante el fortalecimiento o bajo costo de articulos 

de primera necesidad a modo de proporcionar alimentaci6n racional a los 

asegurados y sus beneficiarios, asi como mediante la educacién por los 

medios apropiados. 

©) Asistencia complementaria a la familia, elevando el nivel de vida. 

Lic. Mario de ja Cueva, “la prevision social se desentiende de la 

prestacién actual de la energia de trabajo y educa al hombre para que 

devengue un buen trabajo, cuida de la integridad, de su salud a lo largo de su 

vida profesional y lo recoge en Ja adversidad cuando los afios o un infortunio 

to incapacitan para el trabajo”. 

_ . “La_prevision social es fa politica y Tas instituciones ‘que se proponen 

contribuir a fa preparacién y ocupacién de! trabajador, a facilitar una vida 

comoda e higiénica al trabajador y le asegura contra las consecuencias de los 

riesgos naturales y sociales, susceptibles de privarle su capacidad de trabajo y 

de ganancia. La previsién social tiene un doble concepto: primeramente es 
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una norma politica social, superacién de! estado liberal o, si se prefiere, es la 

conducta del Estado que procura la realizacién del bien comdn, imponiendo 

como carga del capital fa seguridad de un nivel decoroso de vida para el 

trabajo; la previst6n social pertenece a la entraha misma del derecho de 

trabajo; y es la proyeccién del salario a todas las etapas de la vida humana. En 

segundo término la previsidn social son las medidas concretas que adopta la 

idea para su realizacién, cuestién esta que nos conduce al problema del 

contenido de la prevision social. La previsién social no puede tener un 

contenido fijo; por el contrario, sus realizaciones tienen que variar con las 

condiciones y circunstancias de la época y dependeran de la intensidad de la 

politica social que persigue el estado”. (BECERRIL, 1995, 21-23). 

2.3 ELEMENTOS DE LA PREVISION SOCIAL 

Los elementos mas relevantes de la previsién social son: 

a) Tiende a cuidar la salud del trabajador. 

b) Abarca todos los beneficios que establece el seguro social. 

c} Procura {a asistencia alimentaria y 1a educacion del trabajador y su familia. 

d) Eleva el nivel de vida del trabajador, sus familiares, asi como sus 

dependientes. 

e) Para efectos de fa LISR no forma parte del salario y para IMSS no integra. 

f} Se otorgan en forma general a los trabajadores. 

2.4 OBJETIVOS DE LA PREVISION SOCIAL 

a) La basqueda de un ingreso que permita al trabajador una existencia digna y 

decorosa y a su familia el disfrute de un estatus aceptable dentro de la 

sociedad que vive. Dee ee eee re ee - - 

b) La ampliacion de un régimen de seguros que abarquen el mayor numero de 

contingencias posibles, es decir que no cubra Gnicamente los riesgos de 

trabajo, también los riesgos ordinarios prapios o de los integrantes de su 
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familia, que comunmente se presentan en el contacto con los objetos que tos 

rodean. 

©) El otergamienta de recursos econémicos cuando  sobreviene la 

desocupacién, ya sea por desempleo debido a descensos en la producci6n, 

por incapacidad temporal o por ancianidad. 

d) Concesién de satisfactores no econdmicos, como actividades culturales, 

recreativas, deportivas, etc. 

e) Ef respeto y garantia a una vejez digna en la que el individuo no dependa 

de otros, sino que tenga los recursos suficientes para llegar sin problemas al 

final de su existencia. 

f) Satisfaccién de necesidades de caracter no monetario, sino de naturaleza 

personal o familiar, como actividades de tipo cultural; recreativo; deportivo, o 

de aquellas que se conocen como de “ocio activo”, que incluyen tas 

educacionales, de transporte, de comunicacién y viajes, entre otras. 

« Dentro de nuestra legislacion laboral, se han recogido algunos de los 

conceptos de previsién social para integrarse como prestaciones legales y 

obligatorias en favor de los trabajadores, asi como normas de {a proteccion 

a los trabajadores y a su salario, estas prestaciones legales son las 

siguientes: 

¢ Normas protectoras def salario. 

« Descansos. 

e Aguinaldo. 

e Participacion de utilidades. 

« Becas educacionales. 

« Derecho de la vivienda. 

.« Seguridad social: - 

¢ Trabajo extraordinario con el pago de horas extras. 

« Capacitacion y adiestramiento. 

« Primas de antigiedad. 
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2.5 CARACTERISTICAS DE LAS PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL 

Las prestaciones de previsién social tienen las siguientes caracteristicas: 

¢ Son otorgadas en forma adicional al salario. 

e Se otorgan con la finalidad de satisfacer necesidades comunes de los 

trabajadores, por lo que deben ser generales. 

¢ Proporcionan la seguridad, en los casos de muerte, incapacidad, 

enfermedad, maternidad, vejez, terminacion de las relaciones de trabajo, 

etc. de que el trabajador cuando alguno de estos eventos sucedan contaran 

con los elementos materiales necesarios para hacerles  frentes, 

precisamente mediante la prevencion de los mismos. . 

« Buscan el desarrollo integral del individuo. 

« Fomentan el espiritu de grupo. 

« Son reguladoras de ta relacion capital-trabajo. 

(PRACTICA FISCAL NQ. 76,18-20), (PAF 194,56) 

2.6 LA MOTIVACION EN EL TRABAJO Y EN EL TRABAJADOR 

La satisfaccion del empleado segtin Abraham Maslow puede relacionarse 

con los cincos niveles de necesidad: 

a) Necesidades fisiolégicas: incluyen hambre, sed, resguardo, necesidades 

corporales, 

b) Necesidades de seguridad: incluyen seguridad y proteccién contra dahos 

fisicos y emocionales. 

c) Necesidades sociales: incluyen carifio, pertenencia, aceptaci6n y amistad. 

d) Necesidades de estima: incluyen factores internos de estima como respeto 

por uno mismo, autonomia y logro; y factores externos de estima como 

estatus, reconocimiente y atencion. ~~ ~ 

e) Necesidades de autorealizacién: incluyen crecimiento, lograr la propia 

potencialidad, es el impulso de llegar a ser lo que no es capaz de ser. 
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El trabajador como cualquier ser humano a través de su razonamiento 

tendra la capacidad de establecer objetivos y motivaciones en su vida; por fo 

tanto de este razonamiento surge !a motivacién de desarrollar las tareas que 

considera utiles y de provecho; cabe mencionar que no tados los individuos 

se motivan con los mismos incentivos, lo que para uno puede ser una 

aliciente para realizar mejor su trabajo para otro le puede ser totalmente 

indiferente, por esto el patron debe de tener fa capacidad de identificar y 

utilizar los incentivos que considere mas convenientes para su personal y su 

empresa; sin duda por toda la problematica existente en materia econdmica el 

patron no estara dispuesto a costear un sistema de incentivos si no lo 

considera efectivo y realmente adecuado para su empresa, por lo tanto se 

deberan buscar aquellos mecanismos que permitan al trabajador obtener un 

beneficio extra al de su remuneracién y que no constituyan para el patron una 

carga financiera. 

A continuacion, se enumeran Jas diez cualidades que fa gente mas 

quiere de sus empleos: 

e Trabajar para administradores eficientes. 

e Pensar por ellos mismos. 

» Ver ef resultado final de su trabajo. 

e Que se fe asigne un trabajo interesante. 

« Estar informados. 

« Ser escuchados. 

e Ser respetados. 

« Ser reconocides-por sus esfuerzos. - 

« Ser motivados. 

« Tener oportunidades para mejorar el desarrallo de sus habilidades 
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CAPITULO 3 : 

MARCO LEGAL APLICABLE A LAS PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL 

La previsién social no se encuentra exenta de estar normada por el 

estado, por lo cual observamos que se reglamenta en diferentes leyes, tas 

cuales procuran dejar en claro las pautas a seguir para fa aplicacion de jas 

prestaciones de prevision social. El estado puede ver afectados sus intereses, 

debido a esto sefiala limites y condiciones para las diferentes prestaciones por 

lo cual es importante conaocerlas. 

3.1 DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO Y DERECHO TRIBUTARIO FORMAL. 

El derecho tributario es el conjunto de normas que se refieren a los 

derechos y obligaciones vinculados con el tributo, que tiene como 

destinatarios inmediatos a las personas del acreedor y de los deudores. El , 

derecho tributario se divide en varias ramas, para efectos de esta tesis 

conviene destacar el derecho tributario sustantivo o material y el derecho 

tributario formal o administrativo. . 

El sustantivo se refiere al conjunto de normas que disciplinan el tributo 

y las relaciones juridicas accesorias; el formal es el conjunto de normas que 

disciplinan ta actividad administrativa y las relaciones que por su finalidad se 

vinculan af tributo. Las obligaciones que se desprenden del derecho tributario 

formal son las obligaciones de hacer, no hacer y tolerar.( JIMENEZ, 1986, 104- 

115) 

Dentro de las obligaciones de hacer se pueden citar: 

La de presentar declaraciones (art. 23,24,25,27 y 32 del CFF). 

Llevar libros de contabilidad (art. 28 CFF, RCFF 26,27,28 y 29). 

¢ Llevar sistemas contables autorizados-_por la SHCP (art. 28-fraceién | det CFF 

y 26y 41 del RCFF). 

Llevar registros y documentacién comprobatoria de fos asientos y su 

conservacién por un término de 10 afios (art. 29, 29a y 30 del CFF). 
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Entre las obligaciones de no hacer podemos citar: 

e El art. 75 fraccién Il del CFF donde sefiala que no se debe de hacer uso de 

documentos falsos en que se hagan constar operaciones inexistentes. 

* El no omitir el entero de contribuciones que se hayan recaudado o retenido 

de los contribuyentes (art. 75 fracci6n Ill del CFF). 

¢ No Jlevar doble juego de libros (art. 75 fracci6n II inciso d, del CFF). 

Las obligaciones de tolerar son entre otras: 

e Aceptar visitas domiciliarias (art. 44,45,46 y 47 del CFF). 

« Permitir a las autoridades fiscales la revision de la documentacién contable 

que tenga relacién con fas obligaciones a cargo del contribuyente (art. 48 

CFF). 

¢ Tolerar las medidas de control del fisco y colaborar en su ejecuci6n (art. 53 

CFF). 

¢ Permitir la intervencion de la caja de la negociacion, cuando asi lo ordene la 

autoridad exactora para garantizar un crédito fiscal (art. 141 fraccion V del 

CFF y 75 y 76 del RCFF). 

* Obligaciones de terceros (art. 48, 53,55 y 56 CFF). (QUINTANA, 1997, 

157,158). 

3.2 OBLIGACION DE CONTRIBUIR 

La constituci6n en su articulo 31 fraccién cuarta nos sefiala que es 

obligacion de los mexicanos: 

“Contribuir para los gastos ptiblicos, asi de la federacién como del D.F. o del 

estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes”. 

Esta obligacién de contribuir esta dada por el pago de tributos o 

contribuciones al gobierno, entendamos como tributo Jas prestaciones en 

dinero que el estado en ejercicio de su poder, exige con ej objeto de obtener 

recursos para el cumplimiento de sus fines. 
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3.3 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS CONTRIBUCIONES 

Las contribuciones poseen 5 caracteristicas principales: 

1.- Su naturaleza es netamente personal- El derecho origina relaciones 

juridicas cuyo contenido, facultades y obligaciones, vinculan a las personas y 

solo a ellas. 

2.- Son aportaciones pecuniatias.- Aportaciones en dinero. 

3.- Su producto se debe destinar a cubrir los gastos publicos de fos entes 

federal estatal y/o mumnicipal- Los recursos que se obtienen de las 

contribuciones se deben destinar a satisfacer los gastos del estado. 

4.- La aportaci6n debe de ser proporcional y equitativa- Proporcional en cuanto 

a que el tributo se establecera en proporcién a la riqueza de la persona sobre 

la que va incidir. Y la equidad se refiere a que la aplicaciOn de la ley se debe 

de dar en igualdad de condiciones. 

5.- Esta obligacién se puede establecer sélo mediante disposicién legal- Las 

contribuciones solamente se pueden imponer por medio de una ley. 

3.4 CLASIFICACION DE LAS CONTRIBUCIONES 

A su vez las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y 

aportaciones de seguridad social. 

El codigo fiscal de ia federacion en su articulo segundo nos dice que “los 

impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las 

personas fisicas y morales que se encuentren en la situaciOn juridica o de 

hecho prevista por la misma’. 

Por lo tanto el impuesto implica una obligacion de dar dinero que emana 

_ el poder_del_estado, lo que supone su obligatoriedad y la conclusién-de hacer. 

efectivo su cumplimiento, establecido por ia ley aplicable tanto a personas 

individuales o colectivas que se encuentran previstas en la ley. 
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3.5 PRINCIPIOS DE LOS IMPUESTOS 

Es de vital importancia para un pais que se conozcan los principios 

fundamentales de imposicién de los impuestos, ya que su indiscriminada y 

arbitraria aplicacion provocaria severas consecuencias politicas, economicas y 

sociales, existen diferentes clasificaciones de los principios mencionaremos 

tres principalmente: los principios generales basandonos en el enfoque de 

Fritz Neumark; los principios elementales de Adam Smith y los principios 

constitucionales. 

Los principios generales a los cuales se debe someter Ia politica fiscal 

para considerarse como justa y econémicamente racional segdn el tratadista 

aleman Fritz Newmark son los principios politico-sociales, los que se refieren 

a que los gravamenes se deben distribuir de manera tal que el reparto de la 

carga resulte lo mas equilibrado posible. Los principios politico-econdmicos a 

través de los cuales se permite la libre competencia y el desarrollo normal de 

las diversos sectores de la economia. 

Por Ultimo nos sefiala los principios técnico-tributarios los cuales segdn 

Fritz contribuirian a lograr la eficacia operativa de la imposicion, existiendo 

una estructura adecuada del sistema y las normas tributarias, las cuales por 

su congruencia, precisién y claridad faciliten su aplicacién a los 

contribuyentes y a la administracion. 

Los principios elementales de igualdad, certidumbre, comodidad y 

economia que hace mas de dos siglos expuso Adam Smith en su obra 

“mvestigacion sobre ja naturaleza y causas de la riqueza de las naciones’, 

siguen estando vigentes en la actualidad. 

El principio de igualdad se refiere a que todos fos individuos deben 

pagar los impuestos y todos los contribuyentes deben de ser iguales frente al __— 

impuesto. 
El principio de certidumbre nos dice que las normas tributarias deben 

de ser claras y precisas con el objeto de evitar ambigtiedades que dén origen 

a la incertidumbre del destino y aplicacion de los recursos recaudados. 
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Con respecto al principio de comodidad de Adam Smith sefiala que todo 

impuesto se debe cobrar en tiempo y forma de la manera mas conveniente 

para el contribuyente. 

Por ultimo nos sefiala el principio de economia donde toda contribucién 

se debe percibir de tal forma que haya la menor diferencia posible entre las 

sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las que ingresan en ef tesoro 

publico, por lo tanto se debe buscar por parte de! estado el aprovechamiento 

maximo de los recursos que recauda. 

Asi mismo de nuestra carta magna derivan los principios de legalidad 

proporcionalidad y equidad. El de legalidad por que la obligacién de contribuir 

se encuentra expresada en [a constitucién en el articulo 31 fraccion [V; un 

impuesto debe cumplir con los requisitos de equidad en cuanto a ser de 

aplicacidn general a todos los que se encuentren en la misma situaci6n 

tributaria y proporcional en cuanto a que se cobra segin la capacidad 

econdmica de los causantes. 

De acuerdo con la clasificacién tripartita de las contribuciones existen 

derechos, aprovechamientos y aportaciones de seguridad social, los derechos 

segtin el cddigo fiscal de la federacién en su articulo 20. fraccién IV son las 

contribuciones determinadas en ley por los servicios que presta el estado en 

sus funciones de derecho ptblico; aprovechamientos en cuanto al uso de los 

bienes de dominio publico de la nacién; las aportaciones de seguridad social 

de acuerdo al CFF en su articulo 20. fraccién Il son fas contribuciones 

establecidas en la Jey a cargo de personas que son sustituidas por el Estado 

en cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad 

social proporcionados por el mismo Estado. (DELGADILLO, 1991, 61-78) 

3.6 RESPONSABLES SOLIDARIOS CON LOS CONTRIBUYENTES 

La relacién tributaria nace de una obligacién establecida en ley, en 

virtud de la cual algunas personas tendran la obligacion de pagar al estado 

una contribucién en dinero. Las personas de las cuales se tendra el deber de 
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Satisfacer al estado con una suma de dinero son !os conocidos como sujetos 

pasivos, se considera que tanto el estado como los particulares pueden ser 

estos sujetos. Se dice que existen tres diferentes conceptos legales de sujeto 

pasivo y son: 

1.- Contribuyente 

2.- Sustituto (retenedor) 

3.- Sujetos pasivos de otras obligaciones. 

Seguin el CFF en su articulo 26 nos sefiala que Jos patrones en su 

caracter de retenedores son responsables solidarios con los trabajadores por 

las contribuciones que esta obligado a retener y por el monto de las mismas; 

asi como también con los contribuyentes si se cae en alguno de los supuestos 

que sefiala ef citado articulo. 

El articulo 27 del CFF nos sefiala que es responsabilidad de los patrones 

hacer los pagos de los ingresos por salarios y en general por la prestacién de 

un servicio personal subordinado para efectos de la LISR deberan solicitar la 

inscripcién de los contribuyentes a los que hagan dichos pagos. (NUEVO 

CONSULTORIO FISCAL, no.164, 19) 

3.7 PARTIDAS DE PREVISION SOCIAL QUE RECONOCE LA LEY DEL ISR 

La ley del ISR en su art. 24 fracci6n XII, considera como de prevision social a 

las prestaciones relacionadas con los rubros siguientes: 

. Jubilaciones. 

. Fallecimientos. 

 Invalidez. oe ee -- - oe 

. Servicios médicos y hospitalarios. 

. Subsidios por incapacidad. 

Becas educacionales para los trabajadores o sus hijos. 

. Fando de ahorro. 
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8. Guarderias infantiles. - 

9. Actividades culturales. 

10. Actividades deportivas. 

11. Otras de naturaleza analoga a las anteriores. 

Finalmente cabe mencionar que estas prestaciones no son solo 

aplicables a los trabajadores, sino que alcanzan a todo su ambito familiar 

En lo que se refiere a las prestaciones de naturaleza analoga este rubro 

incluye una amplia gama de prestaciones que tienen como objetivo elevar el 

nivel cultural, social y fisico de los trabajadores y sus familias, asi como 

garantizar los conceptos de seguridad y bienestar de los mismos. 

Algunas de las prestaciones mas comunes son: 

e Ayuda para transporte.- Incluye todos los gastos e inversiones realizadas 

para proporcionar a los trabajadores un transporte comodo y seguro de sus 

hogares a su fuente de trabajo. 

e Ayuda para renta de casa.- Debido al alto incremento que han tenido los 

precios de las viviendas en arrendamiento, se podria otorgar a los 

trabajadores que no cuenten con casa. propia, una cantidad mensual en 

proporcién a sus salarios, y estableciendo, en su caso un limite maximo a 

esta prestacién, para renta de casa, la cual seria comprobada por los 

trabajadores con los recibos por arrendamiento que les proporcionen los 

arrendadores. Respecto a esta prestaci6n, las autoridades fiscales no la han 

considerado como prevision social, sin embargo en resoluciones del 

tribunal fiscal de la federacién si se ha tipificado como tal. En este caso es 

recomendable, establecer un plan perfectamente definido en cuanto a 

montos y trabajadores a los que se les proporcionara, asi como 

__fundamentar_la_necesidad real de la_prestaci6n, -para_solicitar_a las———— 

autoridades fiscales una autorizacion especifica para la deducci6n de estos 

gastos. 

¢ Despensas familiares- Gastos efectuados para proporcionar a_ los 

trabajadores, la dotacidn de despensa de productos de primera necesidad. 
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El problema de esta prestacién es que se otorga mediante vales de 

despensa, que son canjeables en tiendas de autoservicio, pero algunas veces 

estos no son canjeados por articulos de primera necesidad, incluso son 

vendidos por algunos trabajadores. Para evitar estos problemas dentro del 

plan de previsién social se deben establecer los mecanismos y sanciones para 

evitar que los trabajadores recurran a las practicas anteriores. Lo mas 

recomendable es proporcionar la despensa en forma directa a los 

trabajadores, o bien si la prestacién es a través de vales, asegurar con la 

tienda de servicio que solo seran canjeados por articulos de primera 

necesidad. 

* Dote matrimonial.- Consiste en proporcionar al trabajador, una ayuda 

econémica o en bienes al realizar su matrimonio. 

¢ Ayuda por nacimientos.- Consiste en proporcionar al trabajador, una ayuda 

econdmica o en bienes por el nacimiento de cada uno de sus hijos. 

* Seguro de vida.- Se refiere a gastos efectuados para proporcionar a los 

trabajadores un seguro de vida. Esta prestacién se podra otorgar solamente 

a los trabajadores, lo que significa que no se podria otorgar a la esposa o a 

los hijos del trabajador, un seguro de vida. Esta prestacién tiene como 

objetivo, proteger el bienestar econdmico de los familiares del trabajador 

en caso de su fallecimiento. 

3.8 REGIMEN FISCAL QUE SE APLICA A LAS PRESTACIONES DE PREVISION 

SOCIAL. 

Para las personas morales, segiin el art. 24 fraccién XIl de la LISR sefiala 

los requisitos que deberan cumplir las prestaciones de previsién social para 

poder ser consideradas como un gasto “ Que cuando se trate de gastos de 

prevision social, las prestaciones correspondientes se destinen a jubilaciones, 

fallecimientos, invalidez, servicios médicos y hospitalarios, subsidios por 

incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, fondos de 
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ahorro, guarderias infantiles 0 actividades culturales y deportivas y otras de 

naturaleza analoga. 

Dichas prestaciones deben de otorgarse de una forma general en 

beneficio de los trabajadores. 

En todos los casos deberan establecerse planes conforme a los plazos y 

requisitos que se fijen en el reglamento de esta ley.”, al considerar las 

prestaciones de previsién social como un gasto se esta permitiendo su 

deduccién de acuerdo al articulo 22 fraccion Hl. 

Para las personas fisicas que realizan actividades empresariales las 

partidas de prevision social también seran consideradas como un gasto 

siempre y cuando cumplan con los requisitos que sefiala la LUISR en su art. 24 

fraccién Xl, esto se encuentra estipulado en el articulo 136 fraccion XX. 

Asi mismo en el Reglamento de la ley del impuesto sobre la renta (RISR) 

en su articulo 19 nos sefala tos requisitos de los gastos de la previsién social: 

“Los gastos de previsién social a que se refiere la fraccién Xi del articulo 24 

de la ley, satisfaran los siguientes requisitos: 

[.- Que se otorguen en forma general. 

l.- Que se otorguen sobre !as mismas bases, a menos que se trate de: 

a) Planes de previsién social a favor de empleados de confianza y de los 

demés trabajadores, los cuales podran contener beneficios diferentes para 

unos y otros; 

b) Planes para los trabajadores de una misma empresa en la que existan 

varios sindicatos, en cuyo caso los beneficios pactados con cada sindicato 

podran no ser equivalentes; 

©) Personal sometido a un riesgo sensiblemente mayor que el resto de los 

trabajadores, en cuyo caso la naturaleza | del _tiesgo debe ser concordante con ~ —— - 

la del beneficio y ste ser “independiente de que se trate de empieados de 

confianza 0 de los demas trabajadores; 

d) Personal que labore en establecimientos ubicados en el extranjero, los 

cuales podran tener beneficios diferentes por pais. 
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lll.- Que tratandose de planes de seguros de vida sdlo se asegure a los 

trabajadores.” 

La fraccién segunda nos sefiala que fas prestaciones de previsién social 

se pueden dar sobre diferentes bases sin que con ello se pierda la generalidad 

de las mismas. 

El articulo 20 del RISR nos habla de otros aspectos de la prevision social: 

|. “Si el importe de los gastos de previsién social previstos en el plan que 

corresponda a empleados de confianza, considerados con los que concedan 

las instituciones publicas de seguridad social, son proporcionalmente mayores 

para salarios superiores sélo podran deducirse del gasto total incurrido el que 

corresponderia si se les hubiera otorgado a todos los participantes los 

beneficios aplicables alos salarios menores. La diferencia no sera deducible.” 

Debido a lo anterior es conveniente que el patrén otorgue las prestaciones en 

la misma proporcién al salario de todos los trabajadores de confianza con el 

fin de poder deducir su totalidad. 

l.- “En ningin caso los beneficios a empleados de confianza que se 

establezcan en cada uno de los planes seran proporcionalmente superiores a 

los que se otorguen a los demas trabajadores conforme a dichos planes, 

considerados con los que proporciones las instituciones publicas de seguridad 

social. Para determinar, en su caso, los gastos no deducibles, se dividira el 

importe de los gastos en el ejercicio correspondiente a cada grupo entre sus 

sueldos en el mismo periodo, si el cociente que corresponda al grupo de 

empleados de confianza es superior al de los demas trabajadores, la diferencia 

se se multiplicara por el importe de los sueldos de los empleados de confianza. 

‘Los sueldos a “que se refiere esta fraccion seran calculados en base de 

salario cuota diaria. 
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Ill.- Cuando ef plan contenga aportaciones de los trabajadores o empleados de 

confianza deberan por lo menos participar el 75% de los elegibles. 

IV.- Los planes de previsiOn social deberan constar por escrito indicando la 

fecha a partir de {a cual se inicie cada plan y se comunicaran dentro dei mes 

siguiente a dicho inicio. 

El articulo 23 del RISR nos dice que los gastos que se hagan por 

concepto de previsién social, de acuerdo al articulo 24 fraccién XII de la LISR, 

deben de cumplir fos siguientes requisitos: 

L- Que se efectiien en territorio nacional, excepto cuando los trabajadores 

presten su servicios en el extranjero. 

I.- Las personas que se podran gozar de estas prestaciones son el trabajador, 

su cOnyuge o persona con quien viva en concubinato o con los ascendientes o 

descendientes cuando dependan econdmicamente del trabajador, incluso 

cuando tengan parentesco civil, asi como los menores de edad que 

satisfaciendo el requisito de dependencia econdmica vivan en el mismo 

domicilio del trabajador. En el caso de aquellas prestaciones por fallecimientos 

no sera necesario la dependencia econdmica. 

El articulo 21 del reglamento del Impuesto sobre la Renta sefiala que las 

pensiones o jubilaciones que podran deducirse de acuerdo a la fraccién Xli del 

articulo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta seran: 

« Las que se otorguen en forma de rentas vitalicias adicionales a las del 

_ Instituto Mexicano del Seguro Social; las rentas vitalicias son. los pagos que 

se otorgan a aquellas personas que cumplieron con un tiempo determinado 

de haber prestado sus servicios a una empresa y se retiraron de trabajar 0 

también las que se otorgan a las viudas de trabajadores que prestaron 

servicios a una compaifiia. 
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¢ Cuando los trabajadores manifiesten expresamente su conformidad, fa 

renta vitalicia podra convertirse en cualquier forma opcional de pago 

establecida en el plan, siempre y cuando esta renta no exceda del valor 

actuarial de la misma. Los planes para pensién, jubilaci6n y primas de 

antiguiedad deben estar valuadas de acuerdo a calculos actuariales. 

Para los empleados de confianza el monto de la pension o jubilacion se 

calculara tomando como base el promedio de las percepciones obtenidas en 

los dltimos doce meses como minimo. 

Por dltimo, el articulo 22 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 

nos dice que las aportaciones que efectien los contribuyentes a fondos de 

ahorro, en los terminos de la fraccién Xil del articulo 24 de la ley del impuesto 

sobre la Renta, seran deducible cuando se ajusten a los plazos y requisitos 

siguientes: 

e El monto de las aportaciones no excedera del 13% de los salarios de cada 

trabajador incluyendo a los empleados de confianza, dicha cantidad no 

debe ser superior al 13% de los salarios de cada trabajador inciuyendo a los 

empleados de confianza, dicha cantidad no debe ser superior al 13% de los 

salarios de cada trabajador, ya que de rebasar ese  porcentaje 

inmediatamente gravaria para ISR, y el patrén tendria que identificar el 

importe gravable y el importe exento para poder efectuar las retenciones de 

ISR que menciona el articuio 80 de fa misma ley. 

¢ El trabajador podra retirar jas aportaciones de que se trata, Gnicamente al 

_término de Ia relacion laboral o una vez por aho. 

e Que el fondo se destine a otorgar prestamos a los trabajadores 

participantes y el remanente se invierta en valores que se coloquen entre el 

gran piblico inversionista o en valores de renta fija que !a SHCP determine. 
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EL seguro de vida para su deduccion, sefiala la LISR en su art. 24 fracc. 

XI y Xill establece los requisitos; la fraccion decimosegunda se refiere a la 

prevision social y sus requisitos inherentes, y la fraccion decimotercera senala 

que el contribuyente podra hacer deducible la prima pagada en la 

contratacién de seguros, es necesario que los pagos se hagan conforme a las 

disposiciones de las leyes de Ia materia y correspondan a conceptos que se 

indican como deducibles o que en otras leyes se establezca la obligacién de 

contratarlos y siempre que, tratandose de seguros, durante la vigencia de la 

poliza no se otorguen préstamos a persona alguna, por parte de la 

aseguradora, con garantia de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o 

reservas matematicas. 

Cuando los seguros tengan por objeto beneficios a los trabajadores, 

deberan observarse los requisitos establecidos para la previsién social, es 

decir, que se otorguen en forma general y se establezcan en planes que 

cumplan los requisitos reglamentarios. 

En forma expresa, la fraccién Il del articulo 19 de la LISR establece que 

tratandose de planes de seguros de vida sdlo se asegure a los trabajadores; 

por lo tanto, este beneficio no sera extendible a los dependientes econdmicos 

del trabajador. 

Este beneficio representara para el beneficiario persona fisica designada, un 

ingreso exento en su totalidad. 

Respecto al trabajador en la ley del ISR en su articulo 77 en la fraccion 

VI nos sefiala como un ingreso exento las prestaciones de previsién social: 

“Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales 

‘para los trabajadores o sus hijos, guarderias infantiles, actividades culturales 

y deportivas, y otras prestaciones de previsién social, de naturaleza analoga, 

que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes © por contratos 

de trabajos”. 
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La fraccion sexta del articulo 77 es muy parecida a la fracci6n décimo 

segunda del articulo 24 del ISR con la variante de que en la fraccién sexta no 

se sefialan las prestaciones de naturaleza andloga sino que se refiere a todas 

las prestaciones de previsién social que se conceden de manera general a los 

trabajadores de acuerdo a las leyes o contratos de trabajo. La razon principal 

de esta diferencia es que el asambleista contempla una mayor percepcién de 

impuestos al momento de globalizar el concepto de previsién social para los 

trabajadores, ya que existen ciertos limites para la exencidn de los ingresos 

por estos conceptos y en caso de rebasar los mismos estaran sujetos al pago 

del ISR; caso contrario el de las empresas ya que sus deducciones para 

prevision social se limitan en unos cuantos conceptos para no disminuir de 

manera drastica la utilidad fiscal y por consecuencia el pago de un menor 

impuesto. 

El ditimo parrafo det articulo 77 de ja LISR nos aclara ademas que 

la exencién para la prevision social se limitara cuando [a suma de los ingresos 

por salarios y el monta de la previsién social exceda de una cantidad igual a 

siete veces el salario minimo general del area geografica del trabajador 

elevada al afio, cuando dicha suma exceda de los siete salario minimos 

elevados al afio, Gnicamente se considera como prevision social exenta, una 

cantidad hasta de un salario minimo general del area geografica del 

contribuyente elevado al afio. También sefiala que este limite en ningun caso 

debera dar como resultado que la suma de los ingresos por salarios y ef 

importe de la exencién por previsién , sea inferior a siete veces el salario 

minimo general del area geografica del contribuyente, elevado al afio. Por to 

tanto: 

Si el salario + Previsién Social Total > 7 VSMGEA__ =» -§ __ - -- ~~ --— 

Entonces: 

Previsién social exenta = 1 SMCEA 

Pero: 

El Salario + Prevision Social exenta nunca debe ser < 7 VSMGEA 
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Para poder discernir lo anterior es necesario tomar en cuenta las reglas 

para la previsién social exenta las cuales las sefiala el RISR en su articulo 80 

este indica que para la prevision social se encuentre exenta los ingresos por 

el servicio personal subordinado sumados con la previsién social no debe 

rebasar siete salarios minimos elevados al afio. 

\.- Cuando el ingreso por la prestacion de servicios personales subordinados 

mas la previsién social sea mayor a 7 salarios minimos generales del area 

geografica. Pero si el ingreso por la prestacién de servicios personales 

subordinados es menor de tos 7 salarios minimos generales del rea 

geografica estara exenta la mayor de las siguientes: 

« La previsién social sumada a los ingresos por salarios de como resultado un 

importe de siete veces el salario minimo general del area geografica del 

contribuyente, elevado al afio.. 

e El salario minimo general del area geografica del contribuyente elevado al 

afio. 

Es decir: 

Si ef salario < 7 VSMGEA, pero el salario + Prevision Social > 7VSMGEA 

Se considera Previsién Social exenta la cantidad que resulte mayor de: 

a) Sueldo + Previsi6n Social = 7VSMGEA 

b) 1 SMGEA 

IL- Cuando tos ingresos por la prestacion de servicios personales 

subordinados sean mayores a 7 salarios minimos del area _geografica estara. ____ 

exento 1 salario minimo del area geografica. De acuerdo con to anterior: 

Si el sueldo > 7 VSMGEA, pero ademas obtiene ingresos por prevision social, 

se considera exento hasta 1 SMGEA. 
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En cuanto a el calculo de la retencién mensual de ISR para trabajadores 

con ingresos mensuales superiores a siete veces el salario minimo general del 

area geografica que le corresponda, elevado al mes y que ademas obtengan 

ingresos por previsién social, se efectuara la retencion correspondiente a 

estos Gitimos ingresos, siempre que los obtenidos en un mes sea mayores a 

un salario minimo general del area geografica elevado al mes. En el calculo 

anual del impuesto se haran los ajustes respectivos, considerando lo 

dispuesto en el dltimo parrafo del articulo 77 del cual ya hablamos en el 

presente trabajo. / 

Otra opcién para la retencién del impuesto mensual por concepto de 

previsién social es el de aplicar el articulo 86 del RISR sobre el excedente 

entre el sueldo y el! salario minimo general elevado al mes. 

De acuerdo a lo anterior la primera condicién para exista base para 

impuesto es que el sueldo mensual sea mayor a 7 veces el salario minimo 

general del drea geografica que le corresponda, elevado al mes y la segunda 

es que el trabajador obtenga ingresos por prevision social superiores a un 

salario minimo general del area geografica que elevado al mes, entonces la 

retencién se efectuara sobre la siguiente base: 

Prevision Social mensual > a 1SMGEM - 1 SMGEM = Base para impuesto 

La base determinada se le aplicara la tarifa de fos articulo 80, 80-A y 80- 

B y opcionalmente se podra aplicar el procedimiento establecido en el articulo 

86 del RISR. 

3.9 EL REGIMEN DEL SEGURO SOCIAL ANTE LAS PARTIDAS DE PREVISION __ 
SOCIAL. 

Los conceptos de Previsién Social se consideran para integrar el salario 

base de cotizacion para efectos de la LSS. 
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Ef articulo 27 de LSS nos dice que conceptos integran el salario base de 

cotizacién: 

¢ Los pagos hechos en efectivo por cuota diaria. 

e Las gratificaciones. 

« Percepciones. 

¢ Alimentacion. 

¢ Habitacion. 

« Primas. 

¢ Comisiones. 

« Prestaciones en especie 

« Cualquier otra cantidad o prestaci6n que se entregue al trabajador por sus 

servicios. 

Los conceptos que integran el salario para efectos de la LSS son 

idénticos a los sehalados en la definicién de to que integra el salario en la LFT. 

El mismo articulo 27 de la LSS nos sefiala que conceptos se excluyen del 

salario base de cotizaci6n: 

e Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros 

similares. 

« El ahorro, cuando se integre por un depdsito de cantidad semanaria, 

quincenal o mensual igual dei trabajador y de la empresa; si se constituye 

en forma diversa o puede el trabajador retirarlo mas de dos veces al afio, 

integrara salario; tampoco se tomaran en cuenta las cantidades otorgadas 

por el patrén para fines sociales de caracter sindical. 

__« Las aportaciones adicionales que el patroén_convenga otorgar a favor de-sus— 

trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantia en edad 

avanzada y vejez. 

e Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de Ja Vivienda para los 

Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa. 
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¢ La alimentacién y la habitacién cuando se entreguen en forma onerosa a 

trabajadores; se entienden que son onerosas estas prestaciones cuando 

representen cada una de ellas, como minimo, el veinte porciento del salario 

minimo general diario, que rija en el Distrito Federal. 

« Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no 

rebase el cuarenta por ciento del salario minimo general diario vigente en el 

Distrito Federal. 

« Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada 

uno de estos conceptos no rebase ef diez porciento del salario base de 

cotizaci6n. 

« Las cantidades aportadas para fines sociales, considerandose como tales las 

entregadas para constituir fondos de algtin plan de pensiones establecido 

por el patrén o derivado de contratacién colectiva. Los planes de pensiones 

seran sdlo los que reGnan los requisitos que establezca la Comision 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

« El tiempo extraordinario dentro de los margenes sefialados en la LET. los 

limites establecidos son no exceder nunca de tres horas diarias ni de tres 

veces en una semana, la diferencia formara parte del salario base de 

cotizaci6n. 

Para que los conceptos mencionados se excluyan como del salario base 

de cotizacioén, deberan estar debidamente registrados en la contabilidad del 

patron. 

Para tener una idea mas clara de los conceptos que integran el salario 

base de cotizacién es necesario tomar en cuenta los acuerdos def Consejo 

Técnico del Seguro Social: = _. ee oo 

ACUERDO 494/93. 

Fondo de Ahorro.- la fraccion II del articulo 32, establece que cuando el ahorro 

se integre por un deposito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual 

del trabajador y de la empresa, no integra salario, pero si se constituye en



forma diversa o puede el trabajador retirarlo mas de dos veces al ajo, 

integrara salario; cuando el fondo de ahorro se integra mediante aportaciones 

comunes y periédicas, y la correspondiente al patron sea igual o inferior a la 

cantidad aportada por el trabajador, no constituye salario base de cotizacion; 

y si la contribucién patronal al fondo de ahorro es mayor que la del 

trabajador, el salario base de cotizacién se incrementaré dnicamente en la 

cantidad que exceda a la aportada por el trabajador. 

ACUERDO 495/93. 

Despensa.- La fraccion VI del articulo 32 determina que no integra el salario 

base de cotizacién, la despensa en especie o en dinero, hasta el 40% del 

salario minimo general diario vigente en el Distrito Federal. Cuando este 

concepto se otorgue en un porcentaje superior al sefialado en el precepto 

citado, el excedente integrara salario base de cotizacién. También se 

consideran como despensa los vales destinados a la adquisicién de basicos, 

que algunas empresa entregan a sus trabajadores. 

ACUERDO 496/93. 

Premios por asistencia y puntualidad.- La fraccién VII del articulo 32, dispone 

que estos conceptos no integran el salario base de cotizacidn, cuando el 

importe de cada uno de ellos no rebase el 10% de dicho salario. Si se otorgan 

otras prestaciones en cantidad superior, para cada uno de los conceptos 

sefalados, integraran el salario base de cotizacion Unicamente las sumas que 

excedan dichos topes. 

ACUERDO 497/93 _ 

Horas extras.- Atento a la constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos autoriza, por circunstancias verdaderamente extraordinarias, la 

ampliacién de horas de jornada, se considera que el pago por el tiempo 

extraordinario, cuando este servicio se preste eventualmente, no de manera 
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continua, hasta el margen legalmente autorizado, no integra el salario base de 

cotizacién. Se considera como eventual la prestacién del referido servicio, 

hasta 3 horas diarias, 3 veces a la semana, un bimestre continuo o en forma 

discontinua hasta 90 dias, durante un afio de calendario; y en caso de 

prestarse el servicio en forma permanente o pactado previamente, 

excediéndose del maximo legal, es decir, por mas tiempo del sefialado 

anteriormente, ef salario se integrara con todo el tiempo excedente. Este 

criterio tiene el caracter de provisional, por lo que podra ser revocado en 

cualquier momento a juicio de este consejo técnico. 

ACUERDO 77/94. 

L- Seguro de vida, invalidez y gastos médicos.- Si un patrén contrata en lo 

personal un seguro de grupo o global en favor de sus trabajadores, tal 

prestacion no integra salario, por que la relacién contractual se da entre la 

institucion aseguradora y dicho patron, aunque el beneficiario sea el 

trabajador y su familia. . 

\L- Bonos o premios de productividad- Este concepto constituye una 

percepcion que se entrega a el trabajador por sus servicios, razon por ia cuat 

integra el salario base de cotizacién 

3.10 EL REGIMEN DEL INFONAVIT ANTE LAS PARTIDAS DE PREVISION SOCIAL. 

El articulo 143 de la ley federal del trabajo nos determina que para 

efectos de la ley del INFONAVIT ei salario se integra con los pagos hechos en 

efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentacion, 

habitacién, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra 

cantidad 0 prestacién que se entregue al trabajador por sus servicios; no se -—— 

tomarian en cuenta dada su naturaleza, los siguientes conceptos: 

Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros 

similares. 
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El ahorro, cuando se integre por un depdsito de cantidad semanaria o 

mensual igual del trabajador y de la empresa; y las cantidades otorgadas por 

el patrén para fines sociales o sindicales. 

Las aportaciones al INFONAVIT para los trabajadores y la participacién 

en las utilidades de jas empresas. 

La alimentacién y la habitacion; cuando no se proporcione en forma 

gratuita al trabajador, asi como las despensas. 

Los premios por asistencia. 

Los pagados por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de 

servicios esté pactado en forma de tiempo fijo. 

Las cuotas al [MSS a cargo del trabajador que cubran las empresas. 

La redaccién del articulo anterior, significa que se considera para 

efectos de {a integracién del salario basicamente cualquier concepto que se 

pague al trabajador por sus servicios, es decir que sea remunerativo; las 

prestaciones de previsién social al no tener ese caracter remunerativo, sino 

que como ya se mencioné antes lo que buscan es proporcionar un mayor nivel 

de seguridad, cultural, de desarrollo fisico y de salud. 

Por lo tanto las prestaciones de previsién social no se deben considerar 

como un concepto que integre salario para efectos de las aportaciones al 

INFONAVIT. 

No obstante Io anterior, existen disposiciones especificas para algunas 

prestaciones en particular, las cuales de no cubrir con los requisitos 

enunciados concretamente, si integrarian parte del salario base de cotizacion 

para las aportaciones mencionadas. 

Estos casos especificos son los siguientes:_ 

e Fondos de ‘ahorro.- Las aportaciones deben ser por cantidades iguales en 

forma semanal o mensual del! trabajador y del patron. En los siguientes 

casos se consideraria que el fondo de ahorro si se integra al salario: 
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a) Cuando sdlo aporte el patron. 

b) Cuando los trabajadores aporten menos que el patrén, considerandose 

estas aportaciones en periodos semanales o mensuales. 

« Alimentacién.- Para INFONAVIT se integra al salario solo cuando se 

proporcione gratuitamente, igualmente con las despensas. 

¢ Habitacion.- Esta partida de prevision social se considera como salario 

integrado para efecto de cotizacién en el INFONAVIT, soto si se otorga 

gratuitamente de otra forma no esta considerada como integrante de este 

salario. 

Una vez que ya hemos conocido las partidas de previsién social que 

reconoce la ley del impuesto sobre la renta, y las partidas que pueden 

considerarse de prevision social para efectos de la ley del seguro social, asi 

como las limitantes que emite el Consejo Técnico del Seguro Social para 

algunas prestaciones, en el cuadro No. 1 que se presenta a continuacién se 

establecen prestaciones de previsién social y el beneficio que obtendra el 

trabajador al recibirla, ademas del efecto fiscal para el trabajador y el patrén. 

48



WS 130 OF “Lav 74 A USIT VI 

30 $2 “Luv 13 NJ OGVIVNSS 

OTNOD OGN3IMWND NQULYd 

‘Ta Vuvd S19IDNGIG yuas 

USI W130 Osvedyd 

OWILTO AS. NI 22 “Lav 

3G SLIT 13 OONV.LadS3y 

A ‘usta 130 ILA 1 D0VEs 

02 “LUV ‘USI V1 390 IX DOVE 

¥Z “LUV TAG SOLISINDSY SOT 

VIdWND 3S OGNWND VsaudW3 

V1 Vad FTSIONGIG yuas 

NOuLvd 13 Vad 

Sa1vOSI4 SO.LD343 

“L861 Id OLSODV 3d 27 190 

6S98°ON SSI 3G OSINDZL 

OfISNOD 130 OAYINDY 

*OWSIW 130 SLNVUD3.LNI 

aLuVd OWO3 3ANIDXS 

O1 ON S$S3.'V1 390 22 “2eV 13 

AND WA OWNWIVS YUVYD.LNI 

SST V1 30 IA NQIDDWeS 

22 "LUV TAG SOLUSINDSY SOT 

VNOQ3Y OGNVND A FUdWIIS 

SSW! 140 SO.19443 Vaud 

OWS YUVeOILNI ON 

yOavivavul 1d Vad 

saTwOSl4 SOL9344 

6F 

“OSOAVED NVL Vues 37 ON 

ALNIWTWIDY Yd JDVH O11S O 

VuOZLNI ANDWd WI NOU Yd 73 

and 30 OSV2 NA VINIY V1 3d 

O9Vd 13 ¥Od YvdNIOId IND 

VYCN3L 3S ON HOGVIVaVel Ta 

Oa73NS Ns 3a YvSTOaWasaa 
ND WAN3L NIS SOLLNAINITY 
sOionaoUd wriNodav yudod 

ENQIDVLSIud V1 yOavivavaL 

Ty YuaVvel 37 O1D153Na8 97ND? 

“TWIDOS 

NOISIAINd JD SINOIDV1SIUd SV7 Id OALLVEVdWOD OYGVND LEE 

LON OYOVND 

WLN3Y 

Wad VaNAV 

‘SNAdSIG 4d SITWA 
i 

v 
1 
| 

! 

NOIDV.1S3ud 
| 

| 

I



“WOUWW AND ALIW)T 1a NI “Wid0s 

USI 190 ZZ ‘LUV 12 A OZ LUV 13 OUNDSS 130 ODINDJ1 OFSNOD 

NOD USIY 130 ‘WX ANX “DOVUI 1390 ¥6/22 OCUANDY 13 NNDIS 

USI TAG PZLYV TA NOD WIND «YOavivaveL T4G ORVIVS 730 

3830 USI UVSAVD ON Vevd = NQIDVYDS.LNI v7 VL934v ON 

“NOIDVaOudNOD V 

OL3MNs ODIdJIadS3 OLSVD NN 

“WON IND FLW) 13 Na ¥wOd ‘OSTOSWAIY O NQdND 

USI V9 22 “LUV 13 A 02 "LUV 30 VWUOs Na ‘OfvavuL 3d 

Ta NOD USIa 13d ‘UX "DOW¥d OLNIWMYLSNI OWOD INDYOLO 

US} 130 $2’ LUV 13 NOD uITdWND 3S NOIDVLS3ud V1 CANVAS 

393d USI YVSNVWD ON Vad ORIVTVS yevadaLNi ON 

$51 V1 30 i) NQIDDVu4 

ef ‘Lav 2% LAV T20 SO.LUSINDIY SOT 

NS NF YSa V1 NI NYULNINONG NDI OGNVND A audWals 

3S aNd avaltginnasa 3a SSW 740 SOL9343 Vaud 

SO.LISINDDTY SOT UID 3830 ORVIVS YavaDa.LNI ON 

os 

“VOINQNODA VONAY YNN 

NOD YuVLNOD OWSIN 130 

VWNINV4 V1 yOavivaval 130 

O.LNAIWIDSTIV4 30 OSVD NA 

VSUBAIDIA A Olvavul Ty VSV3 

NS 30 BSYVOWISVELL Vad 

FLYOdSNVYL NJ YUVLSWD ON 

“OINOW!L Yd 

ON3NDId NN OGNYWHOS 

Yevisa NOULVd 130 

VGNAV NOD woavivavel 73 

| VOIA Ad OWNDIS 

BLYOdSNVEL 

vad VONAV 

O¥YOHV 30 OGNOI 
I



“VOUVW AND ALI! 73 NF 

USI 730 22 “LUV 12 A 02 “LUV 14 

NOD sts 130 ‘NX “DOVE 

USI 730 #2" LUV 13 NOD yNdWND 

383d USI YVSNVD ON Wud 

“WOUVW AND BGT 13 Na 

USI TAG 22 “LUV 19 A 02 “Lav a 

NOD SIN 13d ‘NX ‘DOVES 

USI VaG be Lav 13 NOD ANdWAD 

34930 USI YVSNVD ON Vad 

“WOU 3ND ALIWIT 13 N32 

USI THO 22 “LV Ta A OZ “LU 13 

NOD USI 130 ‘NX “DOVeT 

USE 13d #2 Lav 13 NOD YNdWND 

393d USI YvSAVD ON Wuvd 

“WOU JD ALWANT 73 NF 

USI 3G 22 “B8V 73. A 02 “LUV 

NOD uSld 13d ‘IX “DOVY4 

YS! 130 #2LUV 13 NOD AItdND 

*$$1.¥130 A Doves 

27° LAV TANI OLSINdSIO O1 

V SWYOINOD FART AS AND 

JUdWIS ORV TVS VYD3ILNT ON 

OQVUILIZY A ONNUNOD 

OS3YONE NN VaaGISNOD 

3S ON JND VA OYVIVS 

VWavudILNI ON TVND OF YOd 

TVALLNAA NQIDVLSIud VN S3 

“OWSIW 130 32NVUDILNE 

ALYVd OWOD JANTOXA 

OT ON SS1 WT AG 22 “LY 43 

AND VA ORIVTVS VEVUOFLNI 

$8730 22 

“Lav 1730 Ir OSIDNI Tad TWN 

3SVdd V1 Na VOINIONI vaand 

392 USI UYSNYD ON Vad JNO VA ORIVTVS YUVUDILNI ON 

iss 

“Ofvaval 3d OWLNAD 

AS NI YaWO3 VW OHD3NI0 

YUGNIL YOOvivavaL 13 VWINIW 

OVGLLINVD YNN 30 ODVd 14 YOd 

avininva 

NNO 3d OLNAINIDITIVS 

3d OSVD Nd VSIudW3 

WT 4G 3LdVd YOd VONAV 

VWNN yaraiogy yOavivavul 12 

“SONH SAS 30 SOT 

0 SOIGALSS SNS YVLNIATOS 

Vaud WSaadN3 V1 Jd aLuvd 

4Od VONAY VNA Yulsioad 

OWSIN YOavIvavaL 13 

O yoavivaval 13G SONH SOT 

OLNIINIDYVdSa 

3d A SVALLHOdaG 

SIQVAIALLDY UV2rtvad WND 13 

NI YVONT NN NOD NYYVLNOD 

VITINS NS A OGV3ITdW3 13 

NOIDVLNAWITY 

\ 

i 

WUANNA YOd SOLSYD 

SFTWWNOISVONGS SV339 

OAILOdAG AMD



“YOWWIN BND BUNT 12 NG 

USITAG 2218 13.4 02 “Lav a 

NOD USIY Taq ‘UX "DOVYs 

USE TG PZ-LYY 13 NOD UrdWnD 

383 USI UVSNVD ON Wud 

WOU AND 3. 13 NF 

USI TE 22 “SUV 13 A O07 “LUV 13 

NOD ushd 130 “IX “DOVvud 

USI 130 $2’ Lav 13 NOD YITdWND 

3930 USI YVSNVD ON Wud 

WOUVW 3D ILI 73 NF 

USE TID £2 “LU TSA 0% OLY 12 

NOD USI 130 “NX “DOWad 

YSI 30 $2) LYV 12 NOD wndWINS 

3990 YS) YVSNV ON Vuvd 

“SST VAG WA “DDVuS 

Ze “Lav 14 Nd OQVIWNAS 07 

NOD WIND IND FCS 

OWVIVS YaVUDILNI ON 

‘ons 

73d FLNVYDALNI aLuvd 

OWOD VYaGISNGD 07 ODINDIL 

Of3SNOD 13 YOd OLLI 

¥6/Z2 OGUaNOV 13 Sywadv 

“OWSIW 130 2LNVUDILNI 

3Luvd ONOD 3ANTOXA 
O17 ON S$7.V130 27 ‘Lav 8 

3ND VA OlUV1VS YuVeDSLNI 

“TWALNAAI 

40 WILIVYV) NS YOd 

OlaVT1VS YeVdOILNI ON 

ts 

‘Ofvaval 

AS V SLNAWTVALNDd UILLSISV 

YOd ODINQNOD2 OALLNIONI 

NO YYGNS.LO yOOvivaval 13 

“OPVEVELL NS NI IWNOIDIGV 

OZ¥aNdSA NN avNadWas3aa 

¥YOd ODINQNODI CALLNIDNI 

NN YYGNALIO YOGVivavaL 13 

“OINOWRNLYW 

N$ a0 NOIDVagITID 

V1 YOd VAYNINI 3ND NF 

SOLSVD SOT Vad VARAY YNN 

NOD YaVLNOD YOavivaveLl 13 

‘ VIDNILSISY A 

OVONVNLNMd Od SOWAYd 

QVGIALONAONd 

3d SOWdd O SONOS 

WINOWRLL VW LOG



“yRI208 

O’NBas (#P O31U29} Of9su05 Jap Sopuanay 

“Rad 

B] AIQOS Olsanduy jap oyuswE]bay A Ady 

*1R]205 ounBas yap A972 2ININS 

‘VOUWW IND SLU) 13 NF 

US) 190 22 “LY 12 A 02 LV 13 

NOD Ysty 74d ‘NX ‘DOWes 

YSI130 ve'Lav 13 NOD YlIdWnd 

43930 USI YVSAVD ON Vuvd 

‘ONVIVS 

TAG JLNVYDSLNI 2Lavd 

OWOD VaACISNOD O07 ODINDZL 

OfASNOD 13 YOd OCILING 

¥6/22 OGUINDV 13 SYWIAV 

“OWSIAW 130 FLNVYO3.LNI 

318Vd OWOD JANIDXI 

OT ON SS1.V130 22 “LUV 13 

IND VA OLWVWS YaveDaLNI 

Ss 

“WSaadS 

WING OIDIAYUES 30 OdWALL 

13: dOd NOIDVAINAWSY 

WN A OLNSIWISONODRY 

NN FslDI4 OGVIIdWS 13 

avaanoliny 
3G SOINRUd O SONOA 

i



CAPITULO 4 

CASO PRACTICO 

DETECCION DE LAS NECESIDADES DE PREVISION SOCIAL DE LA DISTRIBUIDORA 

DE GAS M.G. DE LA CIUDAD DE URUAPAN, S.A DE C.V. 

El presente capitulo incluye la parte de investigacién de campo del 

presente trabajo, por lo cual se sefiala los antecedentes, caracteristicas y 

estructura de la empresa, asi como sus condiciones actuales en materia de 

prevision social y un estudio soportado en base a la respuesta de un 

cuestionario aplicado a los trabajadores, para sefialar la factibilidad de sugerir 

un plan de previsiOn social a la empresa. 

4.1 ANTECEDENTES Y CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA. 

La Distribuidora de Gas M.G. de Uruapan S.A. de C.V. fue constituida el 

15 de Julio de 1993 en la ciudad de Uruapan Mich., por el Sr. Ignacio Mendoza 

Fernandez quien es el Director general de la misma, y quien en compaiiia de 

su familia han venido a revolucionar ef servicio de suministro de gas en la 

region ya que con la creacién de la empresa se ha venido a cubrir una 

necesidad social existente en la localidad y en la regidn en cuanto al servicio 

de abastecimiento de gas I.p; la empresa ofrece servicios que van desde la 

carga e instalaciOn de tanques estacionarios de 300, 500, 1000 y 5000 litros, 

cambio de cilindros de 30 kilogramos, carburacién de vehiculos hasta el 

servicio de fugas el cual de manera gratuita repara aquellos cilindros o 

tanques que estén teniendo escape del producto. 

La zona de cobertura del servicio de la Distribuidora de Gas M.G. es local 

y regional, ademas de cubrir la ciudad de Uruapan en su totalidad abarca la 

Apatzingan, Buenavista, La Ruana, Aguililla, Tumbiscatio, Churumuco, 

Cajones, Nuevo Urecho, Casilda; asi como también la regién de la Meseta 

Tarasca: Paracho, Cheran y pueblos circunvecinos, iztlan de los hervores, 
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Zamora, Jacona; Chavinda, Sahuayo, Purepero, ademas de San juan Nuevo, 

Tancitaro, El limén, Pareo, Los Reyes y Periban. 

Ademas de proporcionar un servicio oportuno en el abastecimiento de 

gas, la empresa genera 104 empleos directos, lo cual es muy importante ya 

que contribuye al desarrollo de las familias a las que da trabajo. 

El salario de los trabajadores para efectos de la ley del seguro social se 

integra para los que perciben un salario variable por sueldo, comisiones, 

vacaciones y aguinaldo. La prestacién adicional que tienen los trabajadores es 

un premio de puntualidad que se les otorga siempre y cuando hayan asistido 

a su trabajo ininterrumpidamente en un periodo de 6 meses y un premio en 

especie que se les otorga mensualmente a los empleados que logren las 

mayores ventas. La empresa no cuenta con un sindicato 

A continuaciOn se muestra el organigrama de la empresa, el que nos 

permite observar la estructura administrativa de la misma. 
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4.3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

El objetivo general que se pretende alcanzar con este trabajo es conocer 

las prestaciones que se tipifican predominantemente como de prevision social 

y conocer su tratamiento, limites y condiciones propias; asi como detectar las 

necesidades en materia de previsién social de la empresa sometida a estudio, 

para sugerir un plan de previsién social apropiado a sus necesidades. Por lo 

tanto es necesario conceptualizar las diferentes prestaciones que existen en 

materia de previsién social para poder emitir una opinién sobre la 

conveniencia y adecuacién de cada una de ellas a la empresa en particular, asi 

como identificar cuales son las leyes que regulan este tema, por lo cual sera 

necesario buscar en las leyes fiscales y en materia de seguridad social 

aquellos articulos que normen el proceder del contador y todas aquellas 

personas involucradas en el proceso de otorgar las prestaciones de prevision 

social, por lo cual se podra interpretar el contenido de las mismas ademas de 

poder sefialar los requisitos. 

La hipétesis del trabajo es: si logramos detectar las necesidades de la 

empresa en cuanto a prevision social se refiere, podremos sugerir el plan de 

prevision social apropiado para sus necesidades. 

La investigaci6n que se realizG fue de caracter documental y 

posteriormente de campo, implic6é el manejo de tres niveles de informacién 

primeramente se manejan las teorias existentes sobre el tema, en el segundo 

se analiza informacién proveniente de revistas y por Ultimo se trata la 

informacién directa obtenida de la empresa sometida a estudio. 

Para realizar este trabajo se revisd la bibliografia existente sobre el 

tema y se analizé el contenido de fos libros y articulos relacionados, para 

comprobar la hipétesis se elaboré un cuestionario de 10 preguntas cerradas el 

cual se aplicé a una muestra de 82 trabajadores de los 104 con los que cuenta 

la empresa para obtener un 95% de confiabilidad, la muestra se obtuvo de 

aplicacion de las siguientes formulas: n= (Z)2 x (p) (q) / E2, en donde Z 
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representa el nivel de confianza requerido para generalizar los resultados 

hacia toda la poblacién y se obtiene de las tablas de areas bajo la curva 

normal, pq se refieren a la variabilidad del fendmeno estudiado y E indica la 

precisién con que se generalizaran los resultados. Como el tamafio de la 

poblacion es conocido se utiliza el factor de correccién finito y la muestra que 

se obtiene con la primer formula se denomina muestra inicial y se aplica la 

siguiente: n= no. / (1 + (no.-1/N)) ; en donde no. es el resultado del primer 

procedimiento y N es el tamafio de la poblacién, Por lo tanto: 

n= (1.96)2 (.5) (5) / (.05)2 n= 384.16 

n= 384.16 / (1 +(384.16-1/104)) n=82 

En este caso se utilizo una pq de .5 respectivamente ya que no sabemos la 

tendencia que tomaran los resultados de los cuestionarios (ROJAS 1993, 163- 

176). 
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DISTRIBUIDORA DE GAS M.G. DE URUAPAN S.A DE CV. 

CUESTIONARIO 

Nombre del trabajador: 
  

  
Puesto que desempeiia: 

1.- @Qué tipo de salario percibe? 

Fijo Lt. 

Variable ______ 

Mixto J . 

Fijo.- cantidad siempre inmovil, no sujeta a cambios. 

Variable.- su salario se modifica de acuerdo a las ventas u otras situaciones. 

Mixto.- una cantidad fija y otra sujeta a movimiento dependiendo de las 

ventas u otros factores. 

2.- éConoce los elementos que integran su salario? 

Si. 

  

ley? 

4.- iRecibe usted alguna prestaci6n adicional a las establecidas por ley? 

Si___. 

No. 
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5.- ge acuerdo al salario que percibe y las prestaciones que tiene, considera 

que son suficientes para satisfacer sus necesidades propias y las de su 

familia? 

Si___. 

No __. 

6.- eConsidera que la remuneracién que percibe es equitativa al trabajo que 

desempefia? 

Si___. 

No 

7.- El hecho de que usted reciba una prestacién adicional por parte de la 

empresa lo compromete y alienta a poner mayor empefio en sus actividades? 

Si___. 

No___. 

8.- gConsidera importante el reconocimiento moral a su trabajo por parte de la 

empresa (cartas de felicitacion, reconocimiento ante los demas compafieros, 

etc.)? 

Si___. 

No___. 

9.- Para usted qué seria mas importante recibir una prestacion adicional en 

dinerooen especie (despensa, articulos de primera necesidad, etc.)? 

Dinero ____. 

Especie ___. 
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10.- gDe las siguientes prestaciones sefiale 2 prestaciones que a usted le 

gustaria recibir? 

____ Bonos 0 premios de productividad. 

—.. Premios por puntualidad y asistencia. 

____ Seguro de vida. 

____ Vales de despensa. 

_..__. Fondo de ahorro. 

___ Reembolso de gastos médicos y dentales. 

GRACIAS. 
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4.4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION 

PREGUNTA1 

      
BFWO 

VARIABLE 
10 SIMIXTO 

Fiuo VARIABLE MixXTO 

TIPO DE SALARIO 
FUENTE:INVESTIGACION DIRECTA 

El 98% de los trabajadores cuestionados reciben un salario variable, el cual 
se integra por la comisién que reciben de acuerdo a las ventas que 

realizan, ya sea en cilindros o en litros de gas, asi mismo el 2% 

recibe un salario fijo ya que su actividad no tiene que ver con la venta del 

Producto al publico. Es bueno que el trabajador -conozca como se integra su 

salario para que tenga en cuenta que si vende mas ganara mas, y en el 
caso de los fijos tengan certidumbre de la cantidad que recibiran por su trabajo. 
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PREGUNTA 2 

    

asi 

GINO   

  

si NO 

RESPUESTA FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA 

El 10% de los trabajadores cuestionados (8) conoce como se integra su 
salario, y el 90% (74) no sabe como se _ forma ya que son 

aspectos ajenos a su entendimiento y por lo general no se detiene 

a observar como esta formado, solo le interesa recibir su dinero; _ 

es’ importante que los empleados conozcan tos elementos que 

integran su salario para evitar problemas con la empresa, y 

con esto el trabajador tendra certeza de la remuneraci6n que 

obtendra por sus servicios. 
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PREGUNTA 3 

  

  

  
sf NO 

RESPUESTA 

FUENTE: tnvestigacién directa 

El 40% de los trabajadores sabe cuales son las 

prestaciones que le corresponden por ley, por lo cual existe 

un 60% que no conoce los derechos minimos que 

tiene de acuerdo con la ley. Incluso algunos de ellos 

no tienen idea de que existe una ley la cual protege sus 

-- — derechos y sefiala sus obligaciones con et patrén— 

  

&NO    
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PREGUNTA 4 

        

NO 

RESPUESTA 
FUENTE: Investigacién directa. 

El 7% de los trabajadores contest6 que si reciben una 

prestacién adicional, por lo tanto el 92% desconoce qué 

es una prestacién adicional, o bien no sabe qué 

prestaciones le otorga la empresa.
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PREGUNTA 5 

    
  

  

NO 

RESPUESTA 
FUENTE: investigacién directa 

La totalidad de los cuestionados considera que con su 

sueldo no puede alcanzara satisfacer sus necesidades 

propias y las de su familia; es necesario considerar que 

este problema se suscita por una diversidad de 

factores economicos, politicos, sociales, etc., los cuales 

no permiten que el salario que recibe un trabajador 

tenga el suficiente poder adquisitivo, sino que por el 

contrario, desgraciadamente parece que cada vez 

esmenor. Y fa empresA se ve ~ imposibilitada de 
realizar aumentos de sueldo para beneficiar a tos 

trabajadores, pues no fe es costeable hacerlo. 

  

  

asl 

NO
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PREGUNTA 6 

  
  

  

RESPUESTA 

El 100% de los trabajadores cuestionados considera que la 

remuneracién que percibe no es justa, esta percepcién 

se puede dar debido a que el trabajador se siente 

explotado, este sentimiento es generalizado en la mayoria 

de los trabajos, ademas de que en las condiciones 
econdmicas actuales en donde el salario pierde poder 

adguisitivo constantemente, ef trabajador no puede _ 

satisfacer sus necesidades y por lo tanto el quisiera 
ganar mas. 
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PREGUNTA 7 

  

si NO 

RESPUESTA 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA 

El 87% de fos trabajadores contest6 que el hecho de recibir 

una prestacién adicional por parte de la empresa los motiva 

en la realizacién de su trabajo, ya que sienten que si la 

empresa les da algo extra, ellos tienen que esforzarse para 

alcanzar el beneficio de la prestacién que se les da. Y 

por el contrafio ef 13% considerd que él ~ recibir una ~ 
prestacién adicional no modificaria su desempefio dentro 
de la empresa. 

  

  

as! 
ENO 
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PREGUNTA 8 

      

  

msi 

NO 
  

  

RESPUESTA 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA 

El 94% de los trabajadores cuestionados consideran que 
noes importante el reconocimiento moral por parte de 

la empresa, ya que argumentan que prefieren una 

recompensa de caracter econdémico. Por ei contrario el 6% 

considera relevante el hecho de qué la émpresa réconozca 

su labor dentro de la misma. 
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PREGUNTA 9 

    
    

  

ESPECIE 

RESPUESTA 

FUENTE:INVESTIGACION DIRECTA 

El 40% delos trabajadores consideraron que en el caso 
de darse la prestacién preferirian que esta fuera en especie. 

Y en cambio el 60% prefiere la prestacién en dinero ya que lo 

considera mas practico, puesto que con ese dinero el puede 

adquirir lo que necesite. 
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PREGUNTA 10 

PREMIOS 

VALES DE PUNTUALIDAD Y 

DESPENSA ASISTENCIA 

16% 23% 

  

REEMBOLSO 
GASTOS PREMIOS POR 
MEDICOS PRODUCTIVIDAD 

18% 13% 

FONDO DE SEGURO DE VIDA 
AHORRO 11% 

19% 

FUENTE: INVESTIGACION DIRECTA 

Esta grafica nos muestra la preferencia de los trabajadores 

hacia jas prestaciones que se le plantearon en la pregunta 10; 

la prestacién que mas agradé a los trabajadores fue en primer 

jugar los premios de puntualidad, en segundo el fondo de 

ahorro, en tercero el reemboiso de gastos, en cuarto los vales 

de despensa, en quinto los premios de productividad y por 

ultimo el seguro de vida. 
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Los empleados en su mayor parte reciben un salario variable por lo cual 

el ingreso que perciben esta sujeto al nivel de ventas que logren, con este 

tipo de salario se busca que el trabajador se esfuerce en el desempefio de su 

trabajo y que incluso pueda ganar una cantidad mayor comparada contra un 

salario fijo que pudiera percibir y se evita que se caiga en el conformismo y 

adopcién de actitudes pasivas por parte del trabajador. 

En su mayoria los trabajadores desconocen los elementos que integran 

su salario ya que son aspectos ajenos a su entendimiento y que incluso no les 

interesa conocer; presentan interés en e! hecho de conocer cuanto es lo que 

se les va a pagar o el por qué se les hace tal o cual retencion. 

Unicamente 33 de los 82 saben jas prestaciones a que tienen derecho 

por ley, esto es importante que el trabajador lo sepa por su propio bien, pero 

no es asi ya que 49 no sabian a que prestaciones tienen derecho. 

Probablemente por el mismo desconocimiento de qué es una prestacion 

adicional los empleados no saben que si se les otorgan prestaciones 

adicionales pero no todos se hacen acreedores a ellas por que no asisten 

ininterrumpidamente a su trabajo durante 6 meses o no son los que logran el 

mayor numero de ventas. 

Un sentimiento generalizado entre los trabajadores de la empresa 

analizada y en general de todos los asalariados es el de explotaci6n, sienten 

que su trabajo vale mas de lo que percibe por su realizacién, una causa de 

este factor es que al trabajador no le alcanza el dinero que gana para 

satisfacer sus necesidades; desgraciadamente estas situaciones lejos de 

provocar unién entre !a empresa y sus trabajadores provocan tensién en la 

relacion patrén-empleado. 

71 de fos empleados coinciden. en que si. la empresa fes otorga”” 

prestaciones adicionales la respuesta de ellos seria poner mas empefio en sus 

actividades y se sentirian tomados en cuenta por la empresa, ya que al 
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momento de que la empresa les otorga algo extra ellos se sienten 

comprometidos y procuran realizar su trabajo con mayor empefio. 11 de ellos 

consideran que su desempefio seguiria siendo el mismo. 

Los empleados consideran poco importante la recompensa o 

reconocimiento moral, ya que por ja necesidad econémica que tienen 

prefieren una recompensa en dinero, la cual les ayude a mitigar sus 

necesidades, por lo anterior el 60% prefieren una prestacién en dinero y el 

resto la prefiere en especie. 

Entre las prestaciones que se sugirieron los empleados optaran por dos 

de ellas obteniendo la mayor aceptacién los premios de puntualidad y 

asistencia seguidos del fondo de ahorro, reembolso de gastos médicos, los 

vales de despensa, los premios de productividad y los premios de puntualidad 

y asistencia. 

En base a Ja respuestas de los trabajadores y resultados de fos 

cuestionarios se justifica la propuesta del plan de. prevision social, ya que su 

salario no es suficiente para satisfacer sus necesidades. De [levarse a cabo la 

instauracion del plan, se van a mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores y con ello se puede lograr un mejor desempefio, acasionado por 

la motivacién y compromiso que genera el recibir una prestaci6n adicional a 

las existentes. Las actuales prestaciones que otorga la empresa no logran 

cumplir con su objetivo principal de elevar el nivel de vida de} trabajador, 

ademas de que la periodicidad de las mismas es muy alto. 

En platica sostenida con la administraci6n de ja empresa y en base a los 

resultados de los cuestionarios en la propuesta del plan se sugieren las 

prestaciones que tuvieron mas aceptacién por parte de los trabajadores-y a-su 

vez la empresa definid en que porcentajes estaria dispuesta a contribuir en 

caso de que se instalara el plan. 
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4.5 TRATAMIENTO FISCAL DE LAS PRESTACIONES QUE SE OTORGARAN EN EL 

PLAN DE PREVISION SOCIAL. 

VALES DE DESPENSA.- La ley del ISR no fa enuncia en forma especifica como un 

gasto de previsién social y en su caso sdlo pueden quedar incluidas como 

prestaciones de naturaleza analoga. 

Sin embargo ta jurisprudencia 39/97 nos dice que tos vales de despensa 

deben considerarse como gastos de previsién social para efectos de su 

deduccién conforme al articulo 24, fraccién Xii de la LISR, ya que los vales de 

despensa constituyen un ahorro para el trabajador que los recibe , dado que 

no tendra que utilizar la parte correspondiente de su salario para adquirir los 

bienes de consumo de que se trate, pudiendo destinarla a satisfacer otras 

necesidades o fines, con lo cual se cumple el mismo objetivo econémico que 

con las prestaciones expresamente previstas en fa ley como gastos de 

prevision social. 

Para el trabajador el ingreso que perciba por concepto de despensa 

queda incluido dentro de fa fraccién Vi del art. 77 de la LISR, por lo cual es un 

ingreso exento pero sujeto a la fimitacién contenida en el dltimo parrafo del 

mismo articulo. 

Desde el punto de vista de la LSS en su articulo 27 fracc. VI nos dice que 

no formaran parte de la integracion del salario siempre y cuando su importe 

no rebase el 40% del salario minimo vigente en el D-F. 

FONDO DE AHORRO.- Este concepto esta regulado expresamente en la LISR en 

su articulo 24 fraccién Xi. Para este concepto e/ art. 22 del RISR nos sefiala 

que estas aportaciones seran deducibles cuando se ajusten-a los plazos y 

requisites siguientes: 

a) Que el monto de las aportaciones no exceda del 13% de los salarios de cada 

trabajador incluyendo jos empleados de  confianza, considerando 
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exclusivamente la parte que no exceda de diez veces el salario minimo 

general del area geografica en que se encuentre el establecimiento donde el 

trabajador preste sus servicios. 

b) El plan debe establecer que el trabajador pueda retirar las aportaciones de 

que se trata, Gnicamente al término de fa relacién de trabajo o una vez por 

afio. 

©) Que el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores 

participantes y el remanente se invierta en valores a cargo del Gobierno 

Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores e intermediarios, asi como 

en titulos valor que se coloquen entre el gran publico inversionista o en 

valores de renta fija que la Secretaria determine. 

Oe acuerdo al art. 77 fraccién VIIl se considera un ingreso exento 

siempre y cuando cumpla con Ios requisitos del mismo articulo. 

Para la LSS segiin su art. 27 fraccion i no integrara salario cuando este 

formada por un depdsito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual 

del trabajador y de ia empresa; si se constituye en forma diversa o puede el 

trabajador retirarlo mas de dos veces al afio, integrara salario; tampoco se 

tomaran en cuenta las cantidades otorgadas por el patr6n para fines sociales 

de caracter sindical. 

En el acuerdo No. 494/93 emitido por el Consejo Técnico del (MSS, se 

establece que para el caso de las aportaciones del patrén al fondo de ahorro 

sean iguales o menores a ja del trabajador, dicha aportaci6n no Se integrara al 

salario base de cotizaci6n. En caso de que esta aportacién patronal sea mayor - 

a la del trabajador, el salario se integrara con la cantidad que exceda la 

aportacion de éste. 
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Sobre este concepto es conveniente que el patrén tenga presente los 

siguientes puntos: 

* Que el trabajador suscriba un documento en el que haga constar que 

conoce el plan de fondo de ahorro y que desea adherirse a él. 

* Que aparezcan en fos recibos de néminas salariales los descuentos 

correspondientes a las aportaciones de los trabajadores al fondo de ahorro. 

« Deberd existir solicittud escrita de los trabajadores para el caso que 

requieran de algin préstamo, sin que pueda ser equivalente a la suma del 

total de las aportaciones. 

¢ Debera existir siempre un remanente del fondo para invertirse en valores 

del gobierno federal. 

« No deberan reflejarse en los recibos de némina las aportaciones patronales 

al fando de ahorro. 

¢ Tampoco deberan reflejarse en los recibos de nomina los préstamos que 

otorgue el fonda, puesto que éstos no son proporcionados por la empresa, 

por lo que deberan documentarse en recibos independientes que los 

trabajadores otorguen al fondo de ahorro. 

REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, DENTALES, HOSPITALARIOS Y DE FUNERAL.- 

El articulo 77 fraccién IV de Ja LISR nos sefala como ingreso exento los 

percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, 

hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general, de acuerdo 

con las leyes y contratos de trabajo. En este punto es conveniente aclarar que 

fos ingresos que por este concepto reciba el trabajador se encuentran exentos 

sin limitacién alguna. 

Para efectos de fa LSS, por ser un concepto tipicamente de previsidn 

social, no debe de ser integrante del salario. 
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PREMIOS POR ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.- Para efectos de la deducibilidad, 

dichos premios son deducibles de conformidad con el articulo 22 fracci6n II! 

ya que se consideran como un gasto. Conforme al art. 76 del RISR se 

considera a este concepto como una gratificacion extraordinaria, que 

establece que para efectos de Ja fraccidn XI de) art. 77 (ingresos exentos) de la 

LISR, no se pagaran impuestos hasta por la cantidad de 30 dias de salario 

minimo, durante el afio. 

La ley del IMSS en su art. 27 fraccién VII sefiala que no integrara salario 

siempre que no rebase el diez porciento del salario base de cotizaci6on. 

El Consejo Técnico del IMSS establece en su acuerdo 496/93, que este 

concepto no integra el satario base de cotizacién, cuando ej importe de cada 

uno de ellos no rebase el 10% de dicho salario. En caso de rebasar este 

importe integrara salario la cantidad que exceda dicho tope. 

4.6 PROPUESTA DEL PLAN DE PRESTACIONES SOCIALES PARA LA DISTRIBUIDORA 

DE GAS M.G. DE URUAPAN S.A. DE C.V. 

En Uruapan, Michoacan, el dia 1 de Enero de 199__, celebran el presente 

Plan de Prestaciones Sociales a los trabajadores de la empresa DISTRIBUIDORA 

DE GAS M.G. DE URUAPAN S.A. DE C.V. que en lo sucesivo se le denominara la 

empresa, representada por el Lic. Juan Manuel Ramirez y que en 

representacion de los trabajadores el Sr.. 

y que en lo sucesivo se le denominara trabajadores, ambas 

partes con capacidad legal para contratar y obligarse, por lo que celebran el 

presente contrato de Plan de Prestaciones Sociales, bajo las siguientes: 
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CLAUSULAS 

PRIMERA: La empresa otorgara a cada uno de los trabajadores Despensas 

integradas por articulos de primera necesidad por una cantidad equivalente a 

5% de su salario cuota diaria elevada al mes, pudiéndose otorgar un maximo 

de 40% del salario minimo general mensual del Distrito Federal. 

SEGUNDA: En relacién con la despensa, la empresa podra entregar vales a los 

trabajadores, los cuales seran canjeables en tiendas de autoservicio que la 

propia compahia contrate, estableciéndose un convenio con fa empresa para 

que dichos vaies sélo amparen alimentos de primera necesidad, jos cuales 

seran entregados mediante identificacién del trabajador. 

Asimismo, en el caso de que et trabajador \legara a enajenar dichos vales, o no 

les diera el destino correcto se le rescindira la prestacién. 

TERCERA: La empresa y los trabajadores crean un Fondo de Ahorro, siendo su 

objetivo principal el fomentar ef ahorro entre los trabajadores de la empresa. 

CUARTA: La aportacién que se realizara al fondo de ahorro se hara en partes 

iguales tanto del patrén como del trabajador, dicha aportacién por ambas 

partes sera de un 4% de satario cuota diaria elevado al mes; una vez 

autorizado por el trabajador se le descontara la cantidad correspondiente de 

su nomina. Dicho ahorro e intereses se retiraran una sola vez al afio en el mes 

de diciembre. 

QUINTA: Si el trabajador se retira por cualquier causa antes de la-fecha de 

entrega del fondo, tendra derecho a la devolucién de sus ahorros mas los 

intereses generados en el momento de su retiro. 
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SEXTA: Si la causa de la terminacion laboral fuera el fallecimiento, el fondo de 

ahorro sera entregado a los beneficiarios que previamente dieron a conocer 

los trabajadores. 

SEPTIMA: La administracién del fondo estara a cargo de la institucién bancaria 

que por acuerdo designen la mayoria de los trabajadores. 

La empresa debera informar a los trabajadores sobre sus aportaciones y la 

administracion general del fondo, dentro del mes siguiente a la terminacién 

del ejercicio. 

OCTAVA: La empresa reemboisara al trabajador aquel importe el cual hubiese 

erogado por concepto de gastos médicos, dentales, hospitalarios y en su caso 

gastos de funeral. Estos gastos deberan hacerse a nombre de la empresa y 

cumplir con tedos los requisitos para su deducibilidad; el limite para esta 

prestacién sera de 1} salario cuota diaria elevado al mes por cada afio. 

NOVENA: La empresa otorgara trimestralmente al trabajador un Premio por 

Puntualidad y Asistencia equivalente al importe del 2% de su salario cuota 

diaria elevado al mes, en ei caso de que exista ei 100% de puntualidad o 

asistencia durante los tres meses. 

DECIMA: El trabajador tendra obligacién de firmar y anotar personalmente su 

tarjeta de asistencia en los registros que para tal efecto utilice la empresa. Se 

considerara falta injustificada e] hecho de no firmar dichos registros. 

DECIMO PRIMERA: EI presente plan se suspendera en los-siguientes casos: ~~ ~ 

* Cuando termine la relacion de trabajo, cualquiera que sea la causa de la 

rescisién del contrato de trabajo. 

¢ Por la voluntad propia del trabajador de no seguir participando en ef plan. 

ESTA TESIS NO DEBE 
» —«SAUR DE tA BIBLIOTECR 

« Al fallecimiento del trabajador.



¢ Incumplimiento de las obligaciones y requisitos que sefale el mismo plan. 

DECIMO SEGUNDA: El presente plan se extinguira siempre y cuando exista un 

acuerdo unanime de tos trabajadores, o bien cuando el numero de 

trabajadores sea inferior al 75% de los elegibles. 

DECIMO TERCERA: El presente contrato se revisara anuailmente, debiéndose 

pactar uno nuevo en caso de que exista alguna modificacién a las clausulas. 

DECIMO CUARTA: Las partes convienen que to no previsto en el presente 

contrato se sometera a fo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo y las 

autoridades de ja Junta de Conciliacién y Arbitraje. 

Leido ambas partes el contrato, lo ratificaron y lo firmaron. 

POR LA EMPRESA POR LOS TRABAJADORES 

REPRESENTANTE DE LA REPRESENTANTE DE LOS 
EMPRESA TRABAJADORES 

__ TESTIGO ee -  -TESTIGO — 

(PAF no, 187,113) 
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CONCLUSIONES 

e Laactividad de la empresa se lleva a cabo gracias a la intervenciOn de tres 

recursos principalmente: humano, natural y capital. Una entidad esta 

formada por estos tres recursos pero si su elemento humano no esta 

conforme con su salario, si no se propicia el ambiente adecuado de trabajo 

y no se dan los incentivos necesarios para que el trabajador se esfuerce e 

interese en lograrlos la empresa 0 negocio no podra ser productivo. Es 

importante que e! trabajador sienta que su esfuerzo esta siendo 

recompensado en la misma proporcién ya que la imagen de la empresa esta 

intimamente ligada con las opiniones de los mismos trabajadores hacia el 

exterior. 

* Los resultados de los cuestionarios nos ayudan a visualizar la situacion y 

requerimientos de ta empresa en materia de prevision social, los 

trabajadores consideran que sus condiciones de trabajo deben ser 

mejoradas, ya que su salario no es suficiente para satisfacer sus 

necesidades y las de jos suyos; los trabajadores prefieren algunas 

prestaciones sobre otras, como los premios de puntualidad y asistencia en 

primer lugar, en segundo lugar el fondo de ahorro, en tercero el reembolso 

de gastos médicos y en cuarto lugar la despensa, estas prestaciones 

ademas de ser las mas sugeridas por parte del trabajador, la empresa 

considera que es posible otorgarlas en los porcentajes y condiciones que 

sefiala la propuesta del plan de previsiOn social y respetando los limites 

establecidos por las leyes respectivas de manera que no afecten los 

intereses del trabajador y no lesione la actividad de la empresa; el 87% esta 

dé acuerdo en que el recibir una prestacion extra los motiva a 

desempefiarse de mejor manera en su puesto, por los resultados obtenidos 

de los cuestionarios considero que la hipdtesis se demuestra ya que una 

vez que determinamos que la necesidad de prestaciones de prevision social 
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para los trabajadores existe, de acuerdo a_ la informacién recabada es 

posible sugerir un plan de previsién social, el cual permita que el trabajador 

se vea recompensado por su trabajo y se adapte a las necesidades de la 

empresa. 

El espiritu del articulo 123 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos es el de proporcionar al trabajador el derecho al trabajo y 

mediante este lograr un nivel de vida digno para él y su familia, por lo tanto 

el objetivo primordial de las prestaciones de previsién social es el de elevar 

el nivel de vida del trabajador y en consecuencia el de su familia. 

Uno de los principales problemas que afectan a las empresas y los negocios 

es la falta de liquidez, las prestaciones de prevision social vienen a ser una 

opcion para otorgar al trabajador y a su familia beneficios sin que 

representen una carga financiera para Ja entidad. 

El efecto del manejo adecuado del plan de prevision social se traducira en 

motivacion, interés y constancia por parte del trabajador en desempefiar 

correctamente su trabajo, ya que sentira su trabajo retribuido. 

La politica y los programas encaminados a promover et suministro de 

servicios para el bienestar de los trabajadores, deben estar basados en el 

reconocimiento del hecho de que ja provision de dichos servicios interesa 

tanto al patron como al trabajador, ya que si ef trabajador cuenta con 

prestaciones las cuales contribuyan a salvaguardar y mejorar fa salud det 

trabajador, esto tendra como consecuencia mejores relaciones de trabajo y _ 

uh aumento en fa productividad de las empresas. 

Por los beneficios fiscales tanto para el trabajador como para el patrén el 

otorgar prestaciones de previsién social a los empleados es mas 
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conveniente y trae consigo mayores beneficios que elevar ef salario efectivo 

que percibe, es decir no existira carga tributaria para el patron sf maneja 

las prestaciones de acuerdo a los limites y requisitos que sefialan las leyes. 

Seria conveniente que la autoridad fiscal federal unificara criterios con la 

autoridad judicial federal, ya que lejos de fomentar el otorgamiento de 

prestaciones de previsién social las cuales redunden en un beneficio para el 

trabajador y su familia, crea controversia respecto al manejo de las mismas, 

por fo cual ef patron opta por no otorgar las prestaciones ya que cree que 

podran afectar su situacién econémica representando una carga financiera y 

de trabajo. En el articulo 33 del CFF sefiala que las autoridades fiscales 

proporcionaran asistencia al contribuyente por lo cual procuraran entre 

otras cosas, explicar las disposiciones fiscales utilizando un lenguaje claro y 

sin tecnicismos. Y el articulo 35 del mismo CFF nos dice que los 

funcionarios fiscales facultados debidamente podran dar a conocer a fas 

diversas dependencias ef criterio que deberan seguir en cuanto a las 

disposiciones, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y 

unicamente se podran generar derechos de los mismos cuando se 

publiquen el DOF. 

Debemos tomar en cuenta que jas jurisprudencias de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nacién no es obligatoria para ninguna de las partes que 

intervienen en la relacién tributaria, pero sin duda marcan una forma de 

interpretacién de fa legislacién fiscal, la cual puede apelarse en los medios 

de defensa en caso de que la autoridad tributaria mantenga una postura 

contraria a la de los tribunales. 

Por todo lo anterior el Congreso de la Unién debe reformar dichas 

normas tributarias para hacerlas entendibles y manejables. 
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“ANEXO 1 

FORMATO DE UN CONTRATO [NDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO 

INDETERMINADO SIENDO EL PATRON PERSONA FISICA. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 

SENOR,   

Y POR LA OTRA AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLAUSULAS. 

ANTECEDENTES 

1.- Declara ef Sr. ser 

fegitimo propietario de fa negociacién o centro de trabajo_________ 

ubicado en _._ 

2.- E] TRABAJADOR 

manifiesta bajo protesta de decir verdad ser de nacionalidad 

de _. 

con domicilio en nombre de la 

  

_ afios de edad, estado civil __.. 
    

esposa. y de los hijos 

  

  

3.- Declaran las partes que el centro de trabajo indicado la(s) actividad(es) 

  preponderante(s) es: 

  

4.- EL TRABAJADOR



manifiesta que tiene la capacidad y aptitudes para desarrollar las actividades 

indicadas en el antecedente que precede. 

5.- EL PATRON requiere de 

los servicios de persona! apto para el desarrollo de sus actividades, y de modo 

especial para el puesto o funciones de 

  

6.- EL TRABAJADOR 

es conforme en desempefiar los requerimientos del patrén y en plasmar las 

  

condiciones generales de trabajo sobre las cuales prestara sus servicios 

personales. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Para efectos de mayor brevedad posible se denominara en lo 

sucesivo a, 

como “EL PATRON”; a 

como “EL TRABAJADOR”; a la Ley Federal del Trabajo como “LA LEY”, al 

referirse al presente documento como “EL CONTRATO”, y a los que suscriben 

como “LAS PARTES”. 

  

SEGUNDA.- Este “CONTRATO” se celebra por tiempo indeterminado. segun lo 

establece el articulo 35 de la “LEY”. 

TERCERA.- La prestacién de los servicios de “EL TRABAJADOR” consistira en 

  

  

CUARTA.- El Jugar de prestacidn de Jos servicios de “EL TRABAJADOR" sera el 

domicilio de “EL PATRON”. 

85



Asimismo “LAS PARTES” convienen y acepta “EL TRABAJADOR” que cuando por 

razones administrativas o de desarrollo de la actividad o prestaci6n de 

servicios contratados haya necesidad de removerlo, podra trasladarse al lugar 

que “EL PATRON” le asigne, siempre y cuando no se vea menoscabado su 

salario. 

En este caso “EL PATRON” Je comunicara con anticipacién la remocion del lugar 

de la prestacién de servicios indicandole el nuevo asignado. 

Para el caso que en el nuevo lugar de prestacién de servicios que le fuera 

asignado variara el horario de fabores, “EL TRABAJADOR” acepta allanarse a 

dicha modalidad. 

QUINTA.- La duracién de la jornada de trabajo sera de... horas 

semanales, quedando distribuida de acuerdo a! siguiente horario de labores: 

Delas__. alas SS shoras y 

delas__ = alas. shoras. 

En términos de! articulo 59 de “LA LEY’, para que “EL TRABAJADOR’ disfrute de 

un descanso semanal mayor al comGnmente establecido, puede ampliarse el 

horario de labores y quedara como sigue: 

  

    

De las__. alas ___ horas y 

delas__. ss aalas___— sors. 

Los dias ~ y los dias 

de fas. a las, horas. 
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Cuando el horario de labores sea continuo “EL TRABAJADOR” tendra derecho a 

media hora de descanso para tomar alimentos y le sera computado dicho 

periodo dentro de su jornada de trabajo; quedando en su caso comprendido el 

mismo de las. ___ horas a las 

horas. 

“EL TRABAJADOR” unicamente podra laborar tiempo extraordinario cuando “EL 

PATRON” se to indique y medie orden por escrito, la que sefalara el dia o los 

dias y el horario en el cual se desempefiara el mismo. Para el caso de 

computar e] tiempo extraordinario laborado debera “EL TRABAJADOR” recabar 

y conservar Ja orden referida a fin de que en su momento quede debidamente 

pagado el tiempo extra laborado; la falta de presentacién de esa orden sdlo es 

imputable a “EL TRABAJADOR’. Las partes manifiestan que salvo esta forma 

queda prohibido en ef centro de trabajo laborar horas extras. Lo anterior con 

apoyo en la tesis de jurisprudencia 16/94 de la Cuarta Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nacion. 

SEXTA.- “EL TRABAJADOR” percibira por la prestacion de sus servicios como 

salario diario la cantidad de $ ( 

PESOS 00/100 M.N.). 

Los cuales seran cubiertos en efectivo y en moneda nacional del cufio 

corriente. Del salario anterior “EL PATRON” haré por cuenta de “EL 

TRABAJADOR’ las deducciones legales correspondientes, particularmente las 

que se refieren a impuestos sobre la Renta, Seguro Social, cuota sindical, etc. 

Asimismo, se haran las aportaciones al IMSS, Infonavit, SAR y Hacienda en los 

términos de las legislaciones respectivas. 
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“EL TRABAJADOR” debera cada vez que le sea pagado su salario extender a 

favor de “EL PATRON” el recibo correspondiente en los documentos que e! 

mismo le presente para tales fines. 

SEPTIMA.- “EL TRABAJADOR’ recibira el pago de su salario en el domicilio de! 

lugar de la prestacién de sus servicios cuando la distancia que haya entre su 

lugar de asignacién y el de las oficinas de “EL PATRON” exceda de cinco 

kilémetros. 

“EL PATRON” pagara su salario a “EL TRABAJADOR” los dias de cada 

semana cuando “EL TRABAJADOR” contratado sea manual y cada quince dias, 

precisamente los dias _ de cada mes cuando corresponda a “EL 

TRABAJADOR’ de oficina. 

OCTAVA.- “EL TRABAJADOR” tendra derecho por cada seis dias de labores a 

descansar uno con el pago de salario diario correspondiente. 

Queda establecido preferentemente como dia de descanso semanal el 

dia____ Ss de cada semana, pudiendo ser cambiado el mismo. 

NOVENA.- Cuando “EL TRABAJADOR’ por razones administrativas tenga que 

laborar el dia domingo, “EL PATRON” le pagara, ademas de su salario ordinario, 

25% (veinticinco por ciento) como prima dominical sobre el salario ordinario 

devengado. Independientemente del dia de descanso semanal, al que tendra 

derecho. 

DECIMA.- Quedan establecidos como dias de descanso obligatorio los 

sefialados en el articulo 74 de “LA LEY”. 
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DECIMA PRIMERA.- “EL. TRABAJADOR” tendra derecho a disfrutar de un periodo 

anual de vacaciones segin lo establecido en el articulo 76 de “LA LEY" 

tomando en consideracion la antigiiedad del trabajador asi como disfrutar del 

salario que le corresponda. De igual modo recibira la Prima Vacacional 

respectiva, equivalente al 25% del importe pagado por concepto de 

vacaciones. 

DECIMA SEGUNDA.- “EL TRABAJADOR” tendré derecho a recibir por parte de “EL 

PATRON’, antes del dia 20 de diciembre de cada ano, el importe 

correspondiente a quince dias de salario como pago del aguinaldo a que se 

refiere el articulo 87 de “LA LEY’, o su parte proporcional por fraccién de aio. 

DECIMA TERCERA.- “EL TRABAJADOR” acepta someterse a los examenes 

médicos que periddicamente establezca “EL PATRON” en los términos del 

articulo 134 fraccién X de “LA LEY”, a fin de mantener en forma Optima sus 

facultades fisicas e intelectuales, para el mejor desempefio de sus funciones. 

El médico que practique los reconocimientos sera designado y retribuido por 

“EL PATRON”. 

DECIMA CUARTA.- “EL TRABAJADOR’ debera integrarse a los Planes, Programas 

y Comisiones Mixtas de Capacitacion y Adiestramiento asi como a los de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo que tiene constituidos “EL PATRON”, 

tomando parte activa dentro de los mismos segtin los cursos establecidos y 

medidas preventivas de riesgos de trabajo. 

DECIMA QUINTA.- “EL TRABAJADOR” debera observar y cumplir todo lo 

contenido en ef Reglamento Interior de Trabajo con que. cuenta “EL PATRON” y — -. 

que tiene fijado en las areas de mayor visibilidad. 
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DECIMA SEXTA.- “EL TRABAJADOR” acepta y por ende queda establecido que 

cuando por razones convenientes para “EL PATRON” éste modifique e! horario 

de trabajo, podra desempefiar su jornada en el que quede establecido ya que 

sus actividades al servicio de “EL PATRON” son prioritarias y no se 

contraponen a otras que pudiere llegar a desarrollar. 

DECIMA SEPTIMA.- “EL TRABAJADOR” debera dar fiel cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el articulo 134 de “LA LEY" y que corresponden a 

las obligaciones de los trabajadores en el desempefio de sus labores al 

servicio de “EL PATRON”. 

DECIMA OCTAVA.- “EL TRABAJADOR” debera presentarse puntualmente a sus 

labores en el horario de trabajo establecido y firmar las listas de asistencia 

acostumbradas o checar su tarjeta de asistencia en ef reloj checador 

diariamente. En caso de retraso o falta de asistencia injustificada podra “EL 

PATRON?’ imponerle cualquier correccién disciplinaria de las que contempia el 

Reglamento Interior de Trabajo, o “LA LEY”. 

DECIMA NOVENA.- Para todo lo no previsto en el presente “CONTRATO” se 

estara a lo contenido en el Contrato Colectivo de Trabajo con que cuente “EL 

PATRON” 0 bien to prescrito por “LA LEY” o e| Contrato Ley respectivo en su 

caso, asi como el Reglamento interior de Trabajo. 

VIGESIMA.- “LAS PARTES” reconocen como fecha de antigiiedad o de iniciacion 

de prestacién de servicios de “EL TRABAJADOR” a partir del 

dia. _-—___-—- 

LE(DO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR QUIENES EN EL INTERVIENEN LO 

RATIFICAN E IMPUESTOS DE SU CONTENIDO LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO 

QUEDANDO EL ORIGINAL EN DEPOSITO DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y



ARBITRAJE Y LAS COPIAS UNA VEZ REGISTRADAS EN PODER DE CADA PARTE. EN 

LA CIUDAD DE. A LOS. - DIAS 

DEL MES DE DE MIL NOVECIENTOS. . 

“EL TRABAJADOR” “EL PATRON” 

TESTIGO TESTIGO 
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ANEXO 2 

FORMATO DE UN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO 

INDETERMINADO SIENDO EL PATRON PERSONA MORAL. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GAS M.G. DE URUAPAN S.A. DE CV. 

REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL LIC. JUAN MANUEL RAMIREZ Y POR 

LA OTRA AL TENOR 

DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLAUSULAS:. 

ANTECEDENTES 

1- es una 

empresa legalmente constituida segtin las leyes Mexicanas ante la Fe del 

  

  

Notario Publico namero_________.____»_____ de los Distritos 

Judiciat de. segin obra en el 

volumen__. Instrumento____- de 

fecha__... con domicilio 

—_ y legalmente representada por 

  

2.- EL TRABAJADOR 

manifiesta bajo protesta de decir verdad ser de nacionalidad 

, de __ 

con domicilio en . - nombre .de -la_ __. 

esposa, y de los hijos 

  

  

anos de edad, estado civil_.- SSE 
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3.- LA EMPRESA 

Tiene como objeto social 

  

  

4.- EL TRABAJADOR, 

manifiesta que tiene la capacidad y aptitudes para desarrollar el objeto de la 

  

sociedad referida en los antecedentes. 

5.- LA EMPRESA. requiere de 

los servicios de personal apto para el desarrollo de sus actividades, y de modo 

especial para el puesto o funciones de __._._ 

  

6.- EL TRABAJADOR 

es conforme en desempefiar los requerimientos de la empresa y en plasmar 

  

las condiciones generates de trabajo sobre las cuales prestara sus servicios 

personales. 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Para efectos de mayor brevedad posible se denominara en lo 

sucesivo a 

como “LA EMPRESA”; a. 

como _ “EL TRABAJADOR”; a la Ley Federal del Trabajo como “LA_LEY’, al 

referirse al presente documento como “EL CONTRATO’, y a los que suscriben 

como “LAS PARTES’. 

  

93



SEGUNDA.- “EL CONTRATO” se celebra por tiempo indeterminado segtn lo 

establece el articulo 35 de la “LEY”. 

TERCERA.- La prestacién de los servicios de “EL TRABAJADOR” consistira en 

  

  

CUARTA.- El lugar de prestacién de los servicios de “EL TRABAJADOR” sera el 

domicilio de “LA EMPRESA’ . 

Asimismo “LAS PARTES” convienen y acepta “EL TRABAJADOR” que cuando por 

razones administrativas o de desarrollo de la actividad o prestacion de 

servicios contratados haya necesidad de removerlo, podra trasladarse al lugar 

que “LA EMPRESA” le asigne, siempre y cuando no se vea menoscabado su 

salario. 

En este caso “LA EMPRESA” le comunicara con anticipacién la remocion del . 

lugar de la prestacién de servicios indicandole el nuevo asignado. 

Para el caso que en el nuevo lugar de prestacioén de servicios que le fuera 

asignado variara el horario de labores, “EL TRABAJADOR” acepta allanarse a 

dicha modalidad. 

QUINTA.- La duracién de la jornada de trabajo sera de horas   

semanales, quedando distribuida de acuerdo al siguiente horario de labores: 

De las_______a las horas y 

de las__._s alas __ horas. 

Los dias y los dias __ _ 
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de las. alas horas. ° 

En terminos de} articulo 59 de “LA LEY", para que “EL TRABAJADOR’ disfrute de 

un descanso semanal mayor al comiinmente establecido, puede ampliarse el 

horario de labores y quedara como sigue: 

De las______alas_..szhoras y 

delas__._aias_=Sshoras. 

Los dias_ou. los ifs 

de las a las. horas. 

Cuando el horario de labores sea continuo “EL TRABAJADOR’ tendra derecho a 

media hora de descanso para tomar alimentos y le sera computado dicho 

periodo dentro de su jornada de trabajo; quedando en su caso comprendido el 

mismo de las_____ ss shoorras a las 

horas. 

“EL TRABAJADOR’ Gnicamente podra laborar tiempo extraordinario cuando “LA 

EMPRESA” se lo indique y medie orden por escrito, la que sefialara el dia o los 

dias y el horario en el cual se desempefiara el mismo. Para el caso de 

computar el tiempo extraordinario laborado debera “EL TRABAJADOR’ recabar 

y conservar la orden referida a fin de que en su momento quede debidamente 

pagado el tiempo extra laborado; la falta de presentacién de esa orden sdlo es 

imputable a “EL TRABAJADOR”. Las partes manifiestan que salvo esta forma 

queda prohibido en el centro de trabajo laborar horas extras. Lo anterior con~ 

apoyo en la tesis de jurisprudencia 16/94 de la Cuarta Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nacion. 
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SEXTA.- “EL TRABAJADOR” percibira por la prestacién de sus servicios como 

salario diario la cantidad de $ ¢ 

PESOS 00/100 M.N.).Los cuales seran cubiertos en efectivo y en moneda 

nacional del cufio corriente. 

Del salario anterior “LA EMPRESA” hara por cuenta de “EL TRABAJADOR” las 

deducciones legales correspondientes, particularmente las que se refieren a 

impuestos sobre la Renta, Seguro Social, cuota sindical, etc. 

Asimismo, se haran las aportaciones al iMSS, Infonavit, SAR y Hacienda en los 

términos de las legislaciones respectivas. 

“EL TRABAJADOR” debera cada vez que le sea pagado su salario extender a 

favor de “LA EMPRESA” el recibo correspondiente en los documentos que el 

mismo le presente para tales fines. 

SEPTIMA.- “EL TRABAJADOR” recibira el pago de su salario en el domicilio del 

lugar de la prestacién de sus servicios cuando la distancia que haya entre su 

lugar de asignacién y el de fas oficinas de “LA EMPRESA” exceda de cinco 

kilémetros. 

“LA EMPRESA” pagara su salario a “EL TRABAJADOR’ los dias ___ de 

cada semana cuando “EL TRABAJADOR’” contratado sea manual y cada quince 

dias, precisamente los dias _________ de cada mes cuando corresponda a “EL 

TRABAJADOR’ de oficina. Asimismo, se haran las aportaciones y altas al IMSS, 

Infonavit, SAR y Hacienda en los terminos de las legislaciones respectivas. 

OCTAVA.- “EL. TRABAJADOR” tendra derecho por cada seis dias. de labores a 

descansar uno con el pago de salario diario correspondiente. 
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Queda establecido preferentemente como dia de descanso semanal el 

dia_________ de cada semana, pudiendo ser cambiado el mismo. 

NOVENA.- Cuando “EL TRABAJADOR’ por razones administrativas tenga que 

laborar el dia domingo, “LA EMPRESA” le pagara, ademas de su salario 

ordinario, 25% (veinticinco por ciento) como prima dominical sobre el salario 

ordinario devengado. Independientemente del dia de descanso semanal, al 

que tendra derecho. 

DECIMA.- Quedan establecidos como dias de descanso obligatorio los 

sefialados en el articulo 74 de “LA LEY’. 

DECIMA PRIMERA.- “EL TRABAJADOR” tendra derecho a disfrutar de un periodo 

anual de vacaciones segiin lo establecido en el articulo 76 de “LA LEY’ 

tomando en consideraci6n !a antigiiedad del trabajador asi como disfrutar del 

salario que fe corresponda. De igual modo recibira fa Prima Vacacional 

respectiva, equivalente al 25% del importe pagado por concepto de 

vacaciones. 

DECIMA SEGUNDA.- “EL TRABAJADOR’” tendra derecho a recibir por parte de “LA 

EMPRESA”, antes del dia 20 de diciembre de cada afio, el importe 

correspondiente a quince dias de salario como pago del aguinaldo a que se 

refiere el articulo 87 de “LA LEY”, o su parte proporcional por fraccién de afio. 

DECIMA TERCERA.- “EL TRABAJADOR” acepta someterse a los examenes 

médicos que periédicamente establezca “LA EMPRESA” en los términos del 

articulo 134 fraccién X de “LA LEY’, a fin de mantener en forma optima sus 

facultades fisicas e intelectuales, para el mejor desempefio de sus funciones. 

El médico que practique los reconocimientos sera designado y retribuido por 

“LA EMPRESA’. 
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DECIMA CUARTA.- “EL TRABAJADOR” debera integrarse a los Planes, Programas 

y Comisiones Mixtas de Capacitacién y Adiestramiento asi como a los de 

Seguridad e Higiene en ef Trabajo que tiene constituidos “LA EMPRESA’, 

tomando parte activa dentro de los mismos segtin los cursos establecidos y 

medidas preventivas de riesgos de trabajo. 

DECIMA QUINTA.- “EL TRABAJADOR” debera observar y cumplir todo lo 

contenido en el Reglamento Interior de Trabajo con que cuenta “LA EMPRESA’ 

y que tiene fijado en las areas de mayor visibilidad. 

DECIMA SEXTA.- “EL TRABAJADOR” acepta y por ende queda establecido que 

cuando por razones convenientes para “LA EMPRESA” éste modifique el horario 

de trabajo, podra desempefiar su jornada en el que quede establecido ya que 

sus actividades al servicio de “LA EMPRESA” son prioritarias y no se 

contraponen a otras que pudiere llegar a desarrollar. 

DECIMA SEPTIMA. “EL TRABAJADOR" debera dar fiel cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el articulo 134 de “LA LEY’ y que corresponden a 

las obligaciones de los trabajadores en el desempefio de sus labores al 

servicio de “LA EMPRESA”. 

DECIMA OCTAVA.- “EL TRABAJADOR” debera presentarse puntualmente a sus 

labores en ef horario de trabajo establecido y firmar las listas de asistencia 

acostumbradas o checar su tarjeta de asistencia en el reloj checador 

diariamente. En caso de retraso o falta de asistencia injustificada podra “LA 

EMPRESA’ imponerle cualquier correccién disciptinaria de las que contempla.el 

Reglamento interior de Trabajo, o “LA LEY”. 
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DECIMA NOVENA.- Para todo lo no previsto en el presente “CONTRATO” se 

estara a lo contenido en el Contrato Colectivo de Trabajo con que cuente “LA 

EMPRESA’ o bien lo prescrito por “LA LEY” o ef Contrato Ley respectivo en su 

caso, asi como el Reglamento Interior de Trabajo. 

VIGESIMA.- “LAS PARTES” reconocen como fecha de antigtiedad o de iniciacién 

de prestacion de _ servicios de “EL TRABAJADOR” a partir del 

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR QUIENES EN EL INTERVIENEN LO 

RATIFICAN E IMPUESTOS DE SU CONTENIDO LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO 

QUEDANDO EL ORIGINAL EN DEPOSITO DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y 

ARBITRAJE Y LAS COPIAS UNA VEZ REGISTRADAS EN PODER DE CADA PARTE. EN 

  

LA CIUDAD DE, A LOS. - DIAS 

DEL MES DEL. DE MIL NOVECIENTOS______ . 

“EL TRABAJADOR” “LA EMPRESA” 

TESTIGO TESTIGO 

(SOLANA, 1995, 13-21) 
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