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INTRODUCCION 

La economia mexicana ha sufrido crisis muy severas e interrupciones 

de flujo de capital det exterior siendo asi una economia incierta, por lo cual 

la tarea prioritaria de las autoridades es procurar que esta situacién cambie 

de manera ordenada y expedita, con el fin de conseguir dos objetivos basicos: 

disminuir los efectos de ta crisis sobre el nivel de vida de los sectores mas 

desprotegidos de la sociedad y crear las condiciones para que la actitud 

econdmica esté en la posibilidad de recuperarse en el plazo mas corto 

posible. 

A fin de coadyuvar al logro de estos objetivos, las politicas fiscal, 

monetaria, comercial y salarial se concentran en procurar una reduccién 

rapida del impulso inflacionario causado por la devaluacién. Cabe sefalar que 

uno de los factores criticos que determinan la estrategia especifica adoptada, 

es la débil situacién del sistema financiero, resultado en buena medida del 

previo sobre endeudamiento de un numero importante de familias y empresas 

mexicanas. La debilidad de la actividad econémica se transmite a la demanda 

de trabajo, por elio, la mayoria de tos indicadores de empleo muestran 

  
 



  

deterioro. La estadistica de los trabajadores asegurados en el I.MS.S. 

constituye un indicador confiable de amplia cobertura en materia de 

ocupacién. 

Las empresas que se enfrentan a canjes miden el costo de la mano de 

obra segun se refleja en los salarios del Producto marginal de trabajo. 

Suponiendo que la mano de obra es el tinico valor variable de la produccién, 

si la sociedad vatora un bien en mas de lo que cuesta a las empresas 

controlar a Jos trabajadores para Producirlo, entonces se producira bien, 

vivimos en una época de grandes y fapidos cambios econémicos, sociales, 

politicos e ideolégicos; mismos que buscan el avance en los elementos que 

nos lleven a una nueva convivencia social y a un mejor bienestar de la 

humanidad. 

En el contenido de este trabajo se presenta un esquema de lo que es el 

manejo de los sueldos y salarios los cuales son objeto de distintas 

contribuciones, unas a favor del Gobierno Federal, otras en favor de los 

trabajadores; asi mismo, aquellas pueden ser a cargo de los patrones, a cargo 

de los trabajadores 0 a Cargo de ambos, pero ambas representan para las 

empresas eragaciones como consecuencia det pago de sueldos y salarios, y 

que deben considerarse al hacer cualquier proyecto de inversién (crear una 

empresa, abrir una sucursal, etc.), asi como para su registro en la contabilidad 

de cada empresa, es de suma importancia sefialar que en la mayoria de éstas 

 



  

existen diferencias en cuanto a los conceptos que deben considerarse para el 

calculo de las contribuciones, asi como de las aportaciones de seguridad 

social, en algunas ocasiones se forman un criterio sin considerar lo 

establecido en la ley, regiamentos 0 acuerdos ya existentes, por to tanto toda 

empresa 0 entidad requiere para su buen funcionamiento de los servicios del 

Contador Publico, por ser éste la persona capaz de estructurar el sistema de 

Procesamiento de operaciones mas adecuado que proporcione la informacién 

financiera confiable y mostrar como influyen las inversiones en los recursos 

humanos, ya que se considera que este dato es sumamente importante para 

tomar a tiempo las decisiones mas acertadas, pues es uno de los valores mas 

relevantes dentro de la organizacién, dado que afecta el resultado del ejercicio 

fo cual puede traer consecuencias econémicas, fiscales y iaborales ante las 

instituciones con quienes esta obligada al pago de sus impuestos ylo 

aportaciones de seguridad social. 

El Contador Publico es e! profesional que proporciona las técnicas mas 

apropiadas para la mejor administracién de la empresa y uno de los 

principales servicios que presta para aportar dichas técnicas es vigilar el cabal 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Cada dia es mas frecuente que en el ambiente empresarial se hable de 

{os asimilables, por lo que me referiré a ellos con toda amplitud ya que uno de 

los objetivos en el desarrollo de este trabajo es establecer con toda claridad 

 



  

porqué existen, cuantos , quienes son , cual es su tratamiento fiscal en el 

I.S.R y cual es su situacién con respecto a otras contribuciones fiscales. Asi 

mismo analizaremos el tratamiento fiscal en el impuesto sobre la renta (ISR) 

de los ingresos que obtienen las personas fisicas de origen extranjero, 

residentes en México, por prestar un servicio personal subordinado en nuestro 

pais, con un patrén residente en el extranjero. 

Tendremos la oportunidad de conocer las prestaciones que son 

beneficios que se conceden fundamentalmente en especie y que con 

independencia de! salario (retribucién que debe pagar ei patrén al trabajador 

por su trabajo) tienen como objetivo ayudar a elevar el nivel de vida de los 

trabajadores y sus beneficiarios, desde un Punto de vista social, cultural, 

econémico y en general de manera integral y los requisitos para su 

deducibilidad. La politica y los programas encaminados a promover el 

suministro de servicios para el bienestar de los trabajadores, deben estar 

basados en el reconocimiento del hecho de que el otorgamiento de dichos 

servicios, interesa tanto a los patrones como al personal, contribuye a 

salvaguardar y mejorar la salud y el bienestar del personal, lo que se traduce 

en mejores relaciones de trabajo y un aumento en ta productividad en las 

empresas; por tanto es muy importante que exista un adecuado plan de 

prevision social, con apego a las leyes vigentes con e! propésito de que dichas 

prestaciones sean deducibles para el patron y exentas para el personal, asi 

 



mismo como no integrables (bajo ciertas bases) al salario para efectos del 

seguro social.



  

CAPITULO! 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a que actualmente la situacién econémica que esta viviendo ei 

pais es cambiante la cual ha ocasionado desde tiempos muy remotos la 

insuficiencia de! salario minimo que se da a los trabajadores, para 

satisfacer sus necesidades basicas de alimento, vestido, salud, habitacién, 

a lo anterior ia mayoria de las entidades econémicas aplican descuentos 

mucho mayores a los trabajadores debido a Ia falta de optimizacién de 

las disposiciones aplicables, originando un estado critico mayor a quien 

percibe los ingresos. 

1.1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Las entidades del Puerto de Veracruz tLe dan el tratamiento fiscal 

adecuado a tas prestaciones de sueldos y salarios que marca la LISR ? 

 



  

1.2JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Considerando con Jo anterior descrito y con la finalidad de que las 

personas quienes realizan los calculos de retencién de impuestos, 

jlaméense contadores, u otros, cumplan con el fin social ético que en todo 

momento establece y considerando los constantes cambios que sufren 

las disposiciones fiscales, es necesario dar a conocer a las empresas y su 

personal, la mecanica de determinacién de retenciones, ISPT, IMSS, 

INFONAVIT y otros, aprovechando en todo momento las ventajas que e 

establecen las mismas disposiciones _fiscales, (ley, reglamento, 

miscelanea, decretos, jurisprudencia, etc). Traduciéndose en todo 

momento en una menor carga tributaria para el trabajador y como 

Consecuencia en una merma menor de su ingreso 

1.3 FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

1.3.1. ENUNCIADO DE LA HIPOTESIS 

Si las entidades hicieran un andlisis de las percepciones 

entregadas a sus trabajadores de las disposiciones fiscales aplicables 

al impuesto, se garantizaria un ingreso con menor carga tributaria para 

los trabajadores. 

 



  

  

1.4 DELIMITACION DE OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

La importancia de determinar en forma correcta y con apego a 

las disposiciones fiscales vigentes, las retenciones de impuesto con la 

finalidad de poder deducir para efectos de ISR Ia totalidad de sueldos y 

salarios que represente una carga tributaria en menor proporcién para 

quien recibe el ingreso. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

¢ Conocer la base gravable para efectos de retenciones, ISPT 

al trabajador, 

¢ Determinar las ventajas en el establecimiento del plan de 

prevision social y sus requisitos fiscales para su 

deducibilidad y la disminucién del SDI para aquellos 

trabajadores que se beneficien con el mismo. 

« Conocer las obligaciones de patrén y trabajador sujeto a 

relacion laboral de acuerdo a lo establecido en Ia LISR. 

 



  

¢ Establecer la mecanica para determinacién de las bases y 

retenciones de impuestos mas benéficos para el trabajador 

en relaci6n a la Participacién de las Utilidades, considerando 

el Art.86 LISR para retener impuestos. 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Determinar en forma correcta y Con apego a las disposiciones fiscales 

vigentes, las retenciones de impuestos para efectos de ISR la 

totalidad de sueldos y salarios 

1.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Hacer un analisis det tratamiento fiscal de sueldos y salarios como 

deducciones en la LISR. 

1.6 DELIMITACION DEL UNIVERSO 

1.6.1 POBLACION 

Todas las Personas Morales y Fisicas que tengan a su cargo personal 

subordinado. 
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1.6.2 MUESTRA 

Para obtencién de la muestra se utilizara el método no 

Probabilistico, en el que a juicio y por conveniencia seraén 10 empresas 

dei Puerto de Veracruz, de las cuales tenemos la seguridad que su 

informacién nos confirmara o refutara la Hipdtesis. 

1.7 DISENO DE LA PRUEBA 

Para el presente trabajo se acudira a las siguientes fuentes de 

informacion : 

* Biblioteca de la Universidad Villa Rica 

Biblioteca Municipal 

Biblioteca Particular 

Fuentes bibliografia 

 



  

11 

CAPITULO II 

2.1 LAS PERSONAS Y EL ORDEN JURIDICO 

EI hombre es una célula cuya existencia y vida de relacién con otros, 

constituye la sustancia de las comunidades humanas. Es de él y para él de 

donde nace el derecho. De estas dos frases se infiere que el hombre, por su 

sola cualidad de hombre, es el titular originario y natural de los derechos y 

Obligaciones que brotan de las normas juridicas 0 de acuerdo con fa 

ecnologia juridica: el hombre, por su sola cualidad de hombre, es persona. 

No siempre se reconocié esa verdad: en un parrafo tragico, Aristételes 

arroj6 sobre |a filosofia griega la mancha de la justificacién de la esclavitud. 

Ciertamente el cristianismo proclamé ta igualdad de todos los seres 

humanos por ser hijos de un mismo dios, y los jurisconsultos romanos 

expresaron en la instituto que "la esclavitud es una institucién del derecho de 

gentes que en contradiccién con la naturaleza coloca a un hombre bajo el 

dominio de otro; pero fue necesario el transcurso de los. siglos hasta los afios 

de Ia Ilustracién para que, bajo la influencia de las escuelas del derecho 
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natural, se convenciera la humanidad de que el hombre, por ser ta fuente 

creadora y el fin supremo del derecho es persona por su sola cualidad de 

hombre. 

La iniciativa presidencial empleo ei término persona fisica para 

designar al hombre-trabajador, denominacién que paso a la Ley. Pero al lado 

del hombre existen las personas creadas por el orden juridico, a las que la 

doctrina denomina personas juridicas y en ocasiones morales; la iniciativa 

hablaba de personas juridicas, en oposicién al de personas morales porque 

€s una aberracion, pero la Camara de Diputados se empefhé en la segunda 

denominacién. De estas consideraciones concluimos que la persona fisica o 

Juridica, es el sujeto titular de derechos y obligaciones. 

2.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO 

La Carta de la Organizacién de los Estados Americanos incluye un 

capitulo dentro de sus normas sociales, en el que se afirmd la decision de 

los estados de " lograr condiciones justas y humanas de vida para toda Ia 

poblacién de alli se extrajo el principio de que 'E! trabajo es un derecho yun 

deber social’. 

La concepcién moderna de la sociedad y del derecho sitia al hombre 

an la sociedad y le impone deberes y le concede derechos, derivados unos y 

otros de su naturateza social: ta sociedad tiene el derecho de exigir de sus 
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miembros el ejercicio de una actividad uti! y honesta, y el hombre, a su vez, 

tiene el derecho a reclamar de [a sociedad la sequridad de una existencia 

compatible con 1a dignidad de la persona humana. 

En el presente, el derecho del hombre a la existencia quiere decir: 

obligacién de la sociedad de proporcionar a los hombres fa oportunidad de 

desarrollar sus aptitudes. La sociedad tiene derecho a esperar de sus 

miembros un trabajo Util y honesto, y por esto el trabajo es un deber, pero el 

reverso de este deber de! hombre es ta obligacién que tiene la sociedad de 

crear condiciones sociales de vida que permitan a los hombres el desarrollo 

de sus actividades. 

En el espiritu de nuestra constitucion se establece que a ninguna 

persona podra impedirse que se dedique ala profesion, industria, comercio o 

trabajo que les acomode La persona es libre para dedicarse a una profesién 

0 a otra, mediante decisién personal que, no puede impedir el Estado. 

De nuestras normas Constitucionales posee un significado fundamental 

porque la relacién de trabajo no es, ni puede ser, una enajenacion de la 

persona, y porque no podra tener por efecto el menoscabo, la pérdida o el 

irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, sino por el contrario, en toda 

relacion de trabajo la libertad debe ser un atributo esencial. Por lo tanto yen 

uso de Ia libertad concedida ef hombre puede retirarse de un trabajo cuando 
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asi lo desee sin sufrir restriccién alguna por y durante la prestacién de un 

trabajo, puesto que su persona y su libertad son intocables. Ademds se 

establece que entre los trabajadores no debe existir distincién alguna por 

motivos religiosos o politicos. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 en su articulo 86 entendié la 

trascendencia del principio y decidié etevarlo a un plano superior que se 

conoce como principio de igualdad de tratamiento para todos los 

trabajadores en fo que concierne al trabajo. Las condiciones de trabajo 

"deberdn de ser iguales Para trabajo igual’, este principio de Ia igualdad 

constituye una fuerza viva al servicio del trabajo, ya que, en virtud de ét, los 

beneficios, cualquiera que sea su naturaleza, que se concedan a un 

trabajador, deben extenderse a quienes cumplan un trabajo igual; de ahi la 

accion procesal llamada de nivelacién de condiciones de trabajo. 

2.3 SUJETOS DE LAS RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO 

Los sujetos de las relaciones individuales de trabajo son los 

trabajadores y los patronos; pero bien como parte de ellos o como auxiliares 

de los patronos, figuran algunos conceptos que és indispensable precisar. 
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2.3.1 CONCEPTO DE TRABAJADOR 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 8 define al Trabajador como 

la persona fisica que presta servicio a otra, fisica o moral, un trabajo 

personal subordinado. 

Para los efectos de esta disposicién, se entiende por trabajo toda 

actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de 

Preparacion técnica requerida por cada profesién u oficio. 

Son las personas que entregan su energia de trabajo a otro, por to que 

no existe ni puede existir diferencia alguna, come ocurre en otras 

legislaciones, entre trabajador, obrero o empleado, es el sujeto primario de 

las relaciones de trabajo. 

EI derecho de! trabajo nacié para proteger ta actividad del hombre, por 

lo que todas sus normas e instituciones presuponen la presencia de la 

persona humana: la limitacién de la jornada, los dias de una 

contraprestaci6n por el trabajo, se propone asegurar al hombre una 

existencia decorosa, o la proteccién contra los riesgos de trabajo, son 

principios que no se conciben sino en funcién de la persona fisica; de ahi 

que el hombre-trabajador es el eje en tomo del cual gira el estatuto laboral. 

 



  

No todas las personas fisicas son trabajadores. Por lo que el derecho 

del trabajo tuvo que sefialar los requisitos que deben satisfacerse para que 

se adquiera aquella categoria, quiere decir que, fue indispensable que la Ley 

definiera el concepto finalmente, y dentro del profundo respeto a la dignidad 

humana, la Ley implanto la teoria de la relacion de trabajo, que consiste en 

que no es el trabajador quien se subordina al patrono, sino que, en la 

pluralidad de jas formas de prestacion de trabajo, la Ley se ocupé solamente 

del trabajo subordinado, lo que no significa que la Ley no deba ocuparse de 

las restante formas de la actividad humana, mas atin, en un futuro préximo 

deberan expedirse las Leyes apropiadas, hasta integrar una legislacién 

unitaria para el trabajo del hombre. El concepto de trabajo subordinado 

Sirve, no para designar un estatus del hombre, sino exclusivamente para 

distinguir dos formas de trabajo: 

En la que el hombre actua libremente haciendo uso de sus 

conocimientos y de los principios cientificos y técnicos que juzgue aplicables, 

y la que debe realizarse siguiendo las normas e instrucciones vigentes en la 

empresa. 

2.3.2 CONCEPTO DE TRABAJADOR DE CONFIANZA 

La categoria de trabajador de confianza depende de la naturaleza de 

las funciones desemperiadas y no de la designacién que se de al puesto,
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Los empleados de confianza son los que intervienen en la direccién, 

inspeccién, fiscalizacién y vigilancia de una negociacién cuando tengan 

caracter general y que, en cierto modo substituyen al patrono en algunas de 

las funciones propias de éste’. 

“Debe de hablarse de empleados de confianza cuando esta en juego la 

existencia de ta empresa, los intereses fundamentales de éxito, la 

Prosperidad, la seguridad de sus establecimientos 0 el orden esencial que 

debe reinar entre sus trabajadores'. 

Después de sostenidos debates respecto a cuales son las funciones 

que se deben considerar de confianza, se Preside que estas funciones serian 

consideradas de confianza cuando tuvieran Caracter general para lo cual 

debemos reiterar que el trabajador de confianza es una excepcién por Io tanto, 

su interpretacién ha de ser restrictiva en concordancia con la formula 

mencionada en la exposicién de motivos’. La funcién ha de referirse en forma 

inmediata y directa a la vida misma de la empresa, a sus intereses y fines 

generales “ Cuando se trate de funciones que se realizan en sustitucién de! 

patrono. 

Ahora bien anotaremos algunas de las caracteristicas actuales de los 

trabajadores de confianza: 
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e Nunca podran ser representantes de los demas trabajadores. 

e Nunca podran adherirse al sindicato de los demas trabajadores. Sin 

embargo pueden constituir su propio sindicato siempre y cuando todos 

sean trabajadores de confianza. 

¢ No tiene derecho a voto o recuento en caso de huelga. 

« No tiene estabilidad absoluta sino relativa en el empleo ya que en caso 

de ser despedido no puede elegir entre la indemnizacién o 

reinstalacién, sino solo la indemnizaci6n constitucional. 

e No tiene derecho a la prima de antiguedad. 

De lo anterior podemos concluir que la situacién actual del trabajador de 

confianza es por demas compleja. 

2.3.3. CONCEPTO DE PATRON 

Es la persona fisica 0 juridica que utiliza los servicios de uno 0 varios 

trabajadores. 

Si el trabajador conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los 

servicios de otros trabajadores, el patrén de aquel, lo sera también de estos. 
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2.3.4 CONCEPTO DE REPRESENTANTE DE PATRON: 

(Art. 11 L.F.T.)Los representantes del patrono no son sujetos de las 

relaciones de trabajo, pues su funcién consiste en representar ante el otro a 

uno de los sujetos. Como son !os directores, administradores, gerentes y de 

mas personas que ejerzan funciones de direccién o administracién en la 

empresa 0 establecimientos. Por !o tanto si una persona actua como 

representante del patron, e! trabajador esta obligado a cumplir las 

instrucciones que reciba de él. 

2.3.5 CONCEPTO DE INTERMEDIARIO. 

(Art. 1 2 de L.F.T.) “ Es la persona que contrata o interviene en la 

contratacién de otra u otras para que presten sus servicios ai patron”. 

Este servicio es gratuito para los trabajadores pero no para el patrén. 

El intermediario no tendra relacién labora! alguna ni con el trabajador ni con el 

patrén. No serdn considerados como intermediarios sino como patrones las 

empresas establecidas que contraen trabajadores para ejecutarlos como 

elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las 

felaciones con sus trabajadores, en caso contrario seran solidariamente 

responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las 

obligaciones contraidas con los trabajadores. 
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2.3.6 EMPRESA. 

(Art. 16 de L.F.T.) " Para los efectos de jas normas de trabajo se 

entiende como empresa fa unidad econdémica de produccién o distripucién de 

bienes o servicios. 

2.3.7 ESTABLECIMIENTO. 

Es la unidad técnica que con su sucursal agencia u otra cosa 

semejante sea parte integrante o contribuya a la realizacion de Ios fines de la 

empresa. 

2.4 SUJETOS DE LAS RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO. 

Las relaciones colectivas de trabajo, se dan entre una colectividad 

obrera y una 0 varias empresas y no es mas que el conjunto de condiciones 

de trabajo que habran de aplicarse a los trabajadores presentes y futuros de la 

negociacién o negociaciones interesadas. 

En nuestro derecho esta representada por un sindicato, lo que da por 

resultado que sean las organizaciones de trabajadores los titulares primarios y 

necesarios de las relaciones colectivas. En el caso de los patronos, el 

empresario es persona fisica 0 persona juridica.
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Sindicato. Es una asociacién de trabajadores o de patrones constituida 

para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses ( Art. 

356 LFT) 

Los contratos de trabajo los podemos clasificar segun la Ley Federal 

del Trabajo de la siguiente manera: 

2.4.1 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Art. 20 de LFT.- Contrato Individual de trabajo, cualquiera que sea su 

forma o denominacién, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a 

prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un 

salario.” 

Acuerdo de voluntades entre el patrén y el trabajador mediante el cual 

se regula la prestacién de un trabajo a cambio de un salario. 

2.4.2 CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Art. 386 LFT Es et convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 

trabajadores y uno o varios patrones con objeto de establecer las condiciones 

segun las cuales debe prestarse el trabajo en una o en mas empresas o 

establecimientos.



  

2.4.3 CONTRATO LEY 

Art. 404 LFT.- Es ef convenio celebrado entre uno o varios sindicatos 

de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones con el 

objeto de establecer las condiciones segtin las cuales debe prestarse ei 

trabajo de una determinada rama de la industria declarada obligatoria en una 

© varias entidades federativas, una o varias zonas econémicas que abarquen 

una o mas de dichas entidades o en todo el territorio nacional. 

2.4.4 OBLIGACIONES LABORALES 

OBLIGACION 

e Contratacién: 

La elaboracién del contrato de trabajo es mas retevante para la 

empresa que para el propio trabajador, dado que en este documento se 

establecen las condiciones de trabajo que regiran las relaciones laborales, 

amén de construir un elemento probatorio en caso de juicio. Por otra parte, 

cabe recordar que fa relacién de trabajo se presume existente, pues la 

carencia del contrato, en su caso es imputable al patrén. 

FUNDAMENTO EN LA LEGISLACION LABORAL 

Articulos: 

21, 24, 26, 35, 39. 
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SANCION POR INCUMPLIMIENTO 

Se impondra al infractor multa por el equivalente de 3 a 315 veces el 

salario minimo general, tomando en consideracién la gravedad de la falta y jas 

circunstancias del caso. (Art. 1002) 

RECOMENDACIONES 

- Deberan elaborarse por jo menos dos ejempiares. 

- Determinar con precisién si el contrato es por tiempo determinado u 

obra determinada. 

- Establecer en el documento las condiciones de trabajo referentes a: 

Duracién de la jornada. 

Monto det salario y forma de pago. 

Dias de descanso. 

Vacaciones y 

Demas condiciones que establezcan patrén y trabajador. 

¢ Salario: 

Retribucién que se paga al trabajador por los servicios prestados en 

relacién al trabajo contratado. 
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Articulos 82 y 116 

Se impondra al infractor multa por ef equivalente de 3 a 315 veces el 

salario minino generat, tomando en consideracién la gravedad de la falta y las 

circunstancias del caso. (Art. 1002) 

Los plazos para efectuar el pago de salario no podran ser mayores de una 

semana para las personas que desempefien un trabajo material y de quince 

dias para los demas trabajadores. 

Debe efectuarse en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios y 

en dia laborable fijado por convenio entre el trabajador y e! patrén, durante las 

horas de trabajo o inmediatamente después de su terminacién. 

El salario se pagara directamente al trabajador. Solo en los casos en que 

esté imposibilitado el cobro, el pago se hard a la persona que designe como 

apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigos. 

« Descuentos: 

Los descuentos a los salarios de los trabajadores se encuentran 

prohibidos, con excepcién de los expresamente autorizados en el Cédigo 

Laboral. 
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Articulos: 103 y 110 

EI] incumplimiento a esta obligacién sera sancionado con una multa 

equivalente de 3 a 315 veces el salario minimo general. (art. 1002) 

Atender las regias estabiecidas en los articulos 103 y 110 referidos a 

determinados conceptos autorizados y bajo los porcentajes sefalados. 

« Jomada: 

Es el tiempo en que e! trabajador esta a disposicién de! patrén para 

realizar el trabajo contratado. El rebasar 1a jornada legal pactada, implicaria la 

generacién de periodos extraordinarios de labores. 

Articulos: 58, 66, 67 y 68 

La violacién por rebasar la jornada extra considerada como legal, 

ademas de general un pago adicional al salario, implicaria una muita 

consistente en el equivalente de 3 a 315 veces el salario minimo generai, 

tomando en consideracién la gravedad de la falta y las circunstancias del 

caso. (art. 1002)
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« Dias de descanso semanal y obligatorio: 

Se entiende como dia de descanso semanat a los domingos. o 

adicionalmente los sabados, cuando la jornada se distribuye en los demas 

dias de la jornada; en tanto que los dias de descanso obligatorios son los 

establecidos especificamente en el articulo 74 de la Ley Federal del Trabajo, 

asi como los pactados entre empresas y trabajadores por contrato individual o 

colectivo de trabajo. 

Articulos: 65, 66, 67 y 68 

La violacién es sancionada con una multa de 3 a 155 dias de salario 

minimo general. (art. 994, fraccidn !) 

Solo los trabajadores que como parte de su jornada ordinaria presten sus 

servicios en dia domingo, disfrutando de descanso en cualquier otro dia de la 

semana, seran acreedores de una prima del 25% sobre el salario. 

Los trabajadores que presten sus servicios en un dia de descanso 

obligatorio, percibiran un salario doble, adicional al que perciban ese dia. 
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e Vacaciones: 

Articulos 76, 77, 80 y 81 

Se sanciona con una multa equivalente de tres a 155 dias de salario 

minimo general vigente. (art. 994, fraccidn 1) 

Elaborar y proporcionar al trabajador la constancia de antiguedad con el 

periodo vacacional que le corresponde disfrutar, asi como la fecha en que 

debera hacerlo, dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento de afios 

de servicio. 

Cubrir una prima de prima de 25% por io menos, sobre los salarios que Je 

correspondan a dicho periodo. 

© Aqguinaldo: 

Equivalente a 15 dias de salario por lo menos, el cual debera pagarse 

antes del dia 20 de diciembre de cada afio.



  

28 

Articulo 87 

La violacién de sanciona con una multa equivalente del 3 a 315 dias de 

salario minimo general vigente. {Art. 1002) 

Los periodos de incapacidad por enfermedad general, asi como las faltas 

injustificadas, no deberan ser computadas, para el pago de esta prestacion. 

El pago de esta prestacién puede prorratearse en el transcurso del afios. 

Los trabajadores que no cuenten con un afio cumplido de servicios, se les 

debera cumplir la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que 

hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste. 

« Participacién de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa: 

La participacién que obtienen los trabajadores en las utilidades de las 

empresas, alcanza las mismas protecciones que el salario, pero bajo un 

fundamento esencialmente distinto a éste, ya que dicha participacién obedece 

a una mandato constitucional, que tiene su origen en la contribucién que los 

trabajadores realizan en una combinacién de esfuerzo con el capital dentro de 

las empresas en busca de un resultado comun.
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Articulos: 117 y 131 

El cumplimiento de esta obligacién se sanciona con una multa 

equivalente de 15 a 315 dias de salario minimo general vigente, (art. 994, 

fraccién It) 

El reparto de utilidades entre los trabajadores debera efectuarse, dentro de 

los sesenta dias siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. 

El salario a considerar para el pago de esta prestaci6n es e! que perciba el 

trabajador por la cuota diaria. 

Las incapacidades por riesgo de trabajo y de maternidad deben tomarse 

en cuenta para el pago de esta prestacién, como si el trabajador las hubiese 

laborado efectivamente. 

e Expedicién de constancias: 

Obligacién laboral a cargo del patron, que otorga certeza al trabajador 

respecto a condiciones de trabajo y desempenio en el mismo. 
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Articulos: 132, fracciones Vil y VIII 

El incumplimiento de esta obligaci6n se sanciona con una multa 

equivalente de 3 a 315 dias de satario minimo general vigente. (art. 994, 

fraccion I!I) 

El patrén debera expedir a solicitud del trabajador, una constancia 

escrita de! numero de dias trabajados y de salario percibido. 

El! patrén debera expedir al trabajador que asi lo solicite o se separe de 

la empresa, dentro del término de tres dias, una constancia escrita relativa a 

sus servicios. 

* Derechos de Preferencia, Antigiiedad y Ascenso de los 

Trabajadores: 

Esta obligacién consiste en la elaboracién de un cuadro de antiguedades, 

a efecto de que los trabajadores que se consideren con derecho a ocupar un 

puesto vacante o de nueva creacidn puedan presentar su solicitud (de uso 

también para el periodo vacacional). 
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Articulos: 154, 157 y 158 

El incumplimiento de estas obligaciones da derecho al trabajador para 

solicitar ante la Junto de Conciliacién y Arbitraje, que se otorgue el puesto 

correspondiente 0 se !e indemnice con el importe de tres meses de salario. 

Tendra ademas derecho a que se paguen los salarios vencidos hasta la 

terminacion del juicio respectivo. 

El patrén debera elaborar ei cuadro general de antiguedades por 

categorias, profesién u oficio, a efecto de cubrir los puestos vacantes o de 

nueva creacién, escalafonariamente, colocandolo en lugar visible dentro de! 

centro de trabajo. 

Las empresas que inicien su funcionamiento deberan crear la comisién 

mixta de Antigiiedades, integrada por representantes de los trabajadores y de 

la misma empresa, quienes se encargaran de formar el cuadro citado y 

resolver tas inconformidades de los trabajadores, amen de recurrir la 

resolucién de esta ante jas Juntas de Conciliacion. 

e Capacitacién y Adiestramiento: 

Las empresas estan obligadas a proporcionar a sus trabajadores, 

capacitacién y adiestramiento que les permita elevar su nivel de vida y 

productividad, conforme a los planes y programas formulades por ambas
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partes, los cuales deben ser registrados y aprobados por la Secretaria del 

Trabajo y Previsién Social. 

Articulos 123 Constitucional, fraccién Xill, y 153 A al 153 X de laL F T. 

El incumplimiento de esta obligacién sera sancionada con una multa 

por el equivalente de 3 a 315 dias de salario minimo general vigente, de no 

subsanarlo dentro del plazo que se conceda para ello se duplicara la multa, 

sin perjuicio de que la propia secretaria adopte las medidas pertinentes para 

que el patrén cumpla con esta obligacién. (art. 994, fraccién IV). 

Los patrones podran convenir con sus trabajadores que la capacitacién o 

adiestramiento les sea proporcionado dentro o fuera de la empresa, por 

conducto de terceros autorizados, o bien, mediante adhesién a los sistemas 

generales que se establezcan y que se registren en la Secretaria de Trabajo y 

Previsi6n Social. 

La capacitacién y adiestramiento debera impartirse a! trabajador durante 

las horas de su jornada de trabajo, salvo que se convenga de otra manera. 

Las empresas que no tengan contrato colectivo de trabajo, deberan 

someter a la aprobacién de la Secretaria del Trabajo, dentro de los primeros 

sesenta dias de los afios impares asi como- los planes y programas de 
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capacitacién y adiestramiento, que de acuerdo con los trabajadores han 

decidido imptantar. 

e Seguridad e higiene: 

El patron esta obligado a observarios preceptos legales sobre higiene y 

seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y adoptar las medidas 

adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las maquinas, instrumentos 

y materiales de trabajo. 

Articulos: 123 Constitucional, fraccién XV y 509 al 512 F de la Ley 

Federai del Trabajo. 

EI incumplimiento de esta obligacién se sancionara con una multa por 

el equivalente de 15 a 315 dias de salario minimo general vigente. La multa se 

duplicara si la irregularidad no se subsana en el plazo concedido. (art. 994, 

fracci6n V) 

Aplicar y cumplir estrictamente con las normas oficiales mexicanas en 

materia de seguridad e higiene aplicables al centro de trabajo. 

Aplicar y cumplir con tos Reglamentos de Seguridad e Higiene Vigentes.



  

e Prima de Antigiiedad: 

Pago de 12 dias de salario por cada afio de servicio a los trabajadores 

que se separen de la empresa por renuncia voluntaria, cuando hayan 

cumplido 15 afios de servicio, o bien sin importar el periodo laborado, cuando 

la causa de separacion sea por invalidez, incapacidad permanente o muerte 

del trabajador, asi como por rescisién de contrato de trabajo o despido 

injustificado. 

Articulo: 162 

El incumplimiento de esta obligacién sera sancionado con el pago de 

una multa equivalente de 3 a 315 dias de salario minimo general vigente. (art. 

1002) 

El monto para el pago de esta prestacién no podra exceder del doble 

salario minimo o profesional, dependiendo del ingreso del trabajador. 

« Conservacién de documentos: 

Obligacién que tiene el patron de conservar documentacién referentes 

a la relacién laboral, misma que sirve como medida de control, administrativo 

dentro de la empresa, y medios comprobatorios en caso de un eventual juicio.
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Articulo: 804 de la Ley Federal del Trabajo 

La omisién de esta obligacién implicara que en el supuesto de un 

eventual juicio, se estableceria la presuncién de ser ciertos los hechos que el 

trabajador exprese en su demanda en relacién con determinadas condiciones 

de trabajo salvo prueba en contrario. ( art. 805) 

Conservar entro otros los documentos siguientes: 

Contratos individuales de trabajo, durante la relacién de trabajo y hasta un 

ano después de concluida ésta. 

Listas de raya, némina, recibos de pago de salario durante el ultimo afo, y 

hasta un afio después de concluida Ja relacién taboral. 

Controles de asistencia durante el ultimo afio y hasta un afo después de 

concluida la relacién laboral. 

Comprobante de pago de prestaciones, durante el ultimo afo, y hasta un 

ano después de concluida la relacién laboral.



  

SUELDOS Y SALARIOS COMO DEDUCCIONES EN LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

2.5 SUELDOS, SALARIOS Y SUS ASIMILABLES 

2.5.1 CONCEPTO DE SALARIOS 

De acuerdo a la Ley Federal de} Trabajo en sus articulos 82 y 84 

tenemos que salario es: La retribuci6n que debe pagar el patron al trabajador 

por su trabajo. 

Es importante mencionar que retribucién es un término mas amplio que 

remuneracién, porque a demas de dinero implica que el salario se puede 

pagar en especie, aunque nunca en servicio personal del patrén. En la 

especie pueden quedar ubicados ciertos derechos que legal o 

contractualmente se confieren al trabajador, como e! uso, la habitacién u otro 

que sea valuable en dinero. 

En esa definicién del Articulo 82 se suprimié fa referencia que hacia al 

contrato de trabajo la Ley Federal del Trabajo anterior, porque la vigente 

regula también la relacién de trabajo; pero igualmente eliminé "Toda idea de 

cambio o de comercio en las retaciones obrero-patronales’, a decir de ta 

comisién dictaminadora de la Camara de Diputados.
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Deja en pié fas ya conocidas criticas a los casos en que el salario se 

paga, no obstante que no haya trabajo, aunque eso se ha resuelto acudiendo 

a principios tales como el de ‘Estar a disposicién del patron ‘el riesgo de la 

empresa’, y el que ‘mientras el vinculo juridico labora! exista, el pago del 

salario no se suspende salvo en los casos sefialados en la Ley.’ 

El articulo 84 dice: 'El salario se integra con los pagos hechos en 

efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitaci6n, primas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestacion 

que se entregue al trabajador por su trabajo’. He aqui el concepto extenso de 

salario. 

Como se puede ver claramente, en ese concepto figuran percepciones 

que no se causan todos los dias, ni para todos los trabajadores ni en todas las 

empresas, ni en todas las dependencias de éstas, o dicho de otra manera, 

esa expresién no significa que integren forzosamente e! salario de un 

trabajador concreto; habria que desentrafar primero su causa y el efecto para 

el cual se prevé e! pago; habra que responderse si lo integra para cual efecto 

© bien responderse si el pago tiene la naturaleza de salario en forma 

independiente, no integrada en otra.
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2.5.2 CONCEPTOS QUE SE CONSIDERAN SERVICIOS 
SUBORDINADOS 

Como forzosamente todo ingreso de una persona fisica debe 

contenerse en alguno de los diez capitulos de la LISR, el legislador decidié 

considerarlos en el primero, como lo podemos observar después de analizar 

el articulo 78 de la LISR que es precisamente el primero que corresponde al 

citado capitulo. Veamos primero cuales ingresos se consideran de éste 

capitulo y en seguida cuales se ‘asimilan’. 

Literaimente el articulo 78 de la LISR establece: 

“Se consideran ingresos por la prestacién de un servicio personal 

subordinado, los salarios y de mas prestaciones que deriven de una relaci6n 

laboral, incluyendo la participaci6n de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas y las prestaciones percibidos como consecuencia de la terminacién 

de la relaci6n laboral’. 

Sin embargo el Art.78 de la LISR, da a conocer cierta clase de 

ingresos y por sus caracteristicas puede considerarse 'Ingresos Asimilables a 

Salarios’. 

‘Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos siguientes:
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Articulo 78 fraccién }: 

Funcionarios y empleados publicos: 

‘Las remuneraciones y demas prestaciones, obtenidas por los 

funcionarios y trabajadores de !a Federacién, las entidades federativas y los 

municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a 

comprobaci6n, asi como los obtenidos por los miembros de las fuerzas 

armadas’. 

En realidad estas remuneraciones a favor de funcionarios y empleados 

publicos, no deberian de ser consideradas de las “asimiladas", ya que en 

realidad los ingresos que estas personas obtienen, si son salarios y se tratan 

para ésta y otras leyes como lo que son: salarios. 

Articulo 78 fraccién Il 

Anticipos de cuenta de utitidades para algunos socios 

Se establece en este caso que para los efectos de ISR se asimilan a 

estos ingresos, los siguientes: 

Los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las 

sociedades cooperativas de produccién, asi como los anticipos que reciban 

los miembros de sociedades y asociaciones civiles’.
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En este primer caso de verdaderos ‘asimilables' quienes perciben los 

ingresos ‘no son trabajadores', ni los ingresos son salarios, sin embargo, se 

‘asimilan a salarios’. Pero solo para los efectos de la LISR, lo cual quiere decir 

que mientras obtengan fos ingresos no son objeto de aseguramiento en el 

IMSS, ni de aportaciones al INFONAVIT, ni sus remuneraciones objeto del 

pago de algun impuesto local sobre nominas. 

2.5.3 CALCULO DE LA RETENCION DEL ISR: 

Ei cdlculo de ISR a cargo de éstos asimilables se determinara ‘Casi’ 

como el de los empleados, dado que existen dos importantes diferencias: La 

primera, que el 'Subsidio acreditable’ es del 100% en lugar de una proporcién 

menor que se les aplica a los trabajadores. La segunda es que al ISR 

después del subsidio se les disminuira e} ‘crédito general’ en lugar del ‘crédito 

al salario’. 

Cuando se trate del pago de !os ingresos por salarios y en general por la 

prestacidn de un servicio personal subordinado, asi como de aquellos que ta 

Ley del Impuesto Sobre !a Renta asimile a esos ingresos.
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Articulo 78 fraccion Ill 

Honorarios a consejeros, administradores, comisarios y a otras 

personas. 

El siguiente caso de ‘asimilables' esta contemplado en la fraccién lil del 

articulo 78 de la LISR que establece que se asimilan también: 

‘Los honorarios a miembros de consejo directivos, de vigilancia 

consultivos o de cualquier otra indole, asi como de los honorarios de 

administradores, comisarios y gerentes generates.’ 

A! igual que en la fraccién anterior, los ingresos que obtengan éstas 

personas se consideran ‘asimiladas’, con las mismas consideraciones y 

reflexiones, ademas de las particulares del caso, para Jo cual es importante 

tener presente el quinto parrafo siguiente de !a tarifa del articulo 80 de la LISR 

que establece: 

‘Tratandose de honorarios a miembros consejeros directivo de 

vigilancia, consultivos o de cualquier otra indole, asi como de los honorarios a 

administradores, comisarios y gerentes generales, la retenci6n y entero a que 

se refiere éste articulo no podra ser inferior al 30% sobre su monto, salvo que 

exista, ademas, relacién de trabajo con ef retenedor, en cuyo caso se 

procederé en los términos del parrafo segundo de éste articulo.'
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De conformidad con el articulo anteriormente transcrito se pueden 

presentar dos casos: 

* Que Unicamente se obtengan ingresos por honorarios o gratificaciones 

¢ Que obtengan ingresos por honorarios o gratificaciones, ademas de 

salarios. 

Articulo 78 fraccion IV 

Honoraries preponderantes 

Este articulo es el que establece este tercer caso de “asimilable" en los 

siguientes términos: 

Los honorarios a personas que prestan servicios preponderantemente 

a un prestatario, siempre que los mismos se |leven a cabo en las instalaciones 

de éste ultimo. 

Para los efectos del parrafo anterior se entiende que una persona 

presta servicios preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos 

que hubiera percibido de dicho prestatario en el afio de calendario inmediato 

anterior, representan mas del 50% del total de los por los conceptos a que se 

refiere el articulo 84 de ésta Ley.
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Antes de que se efectue el primer pago de honorarios en el afho de 

calendario de que se trate, las personas a que se refiere ésta fraccién deberan 

comunicar por escrito al prestatario en cuyas instalaciones se realice la 

prestacion del servicio, si los ingresos que obtuvieran de dicho prestatario en 

el afio inmediato anterior excedieron del 50% del total de los percibides en 

dicho afio de calendario por los conceptos a que se refiere el articulo 84 de 

ésta Ley. “En caso de que se omita dicha comunicacion, el prestatario estara 

obligado a efectuar las retenciones correspondientes." 

Con relacién a los ‘honorarios preponderantes’ el articulo 82 del RISR, 

establece literalmente {o siguiente: 

‘Los contribuyentes que obtengan ingresos en los términos de la 

fraccién IV del articulo 78 de ja Ley, durante el primer afio que prestan 

servicios a un prestatario no estaran obligados a presentarle la comunicacién 

a que se refiere el tercer parrafo de dicha fraccién; sin embargo, podran optar 

por comunicar al prestatario que les efectue las retenciones correspondientes 

durante dicho periodo, en lugar de cumplir con la obligacién a que se refiere el 

articulo 86 de Ia Ley." 

De ja lectura de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas 

con el tema de los ‘honorarios preponderantes’, se pueden analizar los 

siguientes puntos:
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Supuestos para que los honorarios independientes sean ‘asimilados': De 

conformidad con los dos primeros parrafos de la fraccién IV del articulo 78 de 

la LISR, es necesaria la existencia de dos supuestos, primero que la 

prestacion de los servicios se !leve a cabo en las instalaciones de! prestatario 

y segundo que los honorarios obtenidos de! prestatario sean mas del 50% del 

total de tos obtenidos por concepto de honorarios. A continuacién procedemos 

a ja explicacion correspondiente: 

Prestacion de los servicios en las instalaciones del prestatario 

Este primer supuesto es muy facil de determinar, ya que el prestatario 

debe saber, por razones obvias, si el trabajo se desarrolla en sus 

instalaciones o fuera de ellas, es decir, si se lleva a cabo en una de sus 

sucursales, agencias, oficinas, fabricas, talleres, minas, canteras o cualquier 

lugar de exploracién o extraccién de recursos naturales en los términos del 

articulo 2 de la LISR. 

Honorarios por mas del 50% det total de los percibidos 

Para estar en esta posibilidad de conocer el segundo de los supuestos, es 

decir, sin los ingresos por honorarios son mas del 50% del total de fos 

obtenidos por honorarios, el tercer parrafo del articulo 78 fraccién IV establece 

que el prestador del servicio le debe comunicar al prestatario por escrito esta
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situacion, pero como termina diciendo el parrafo citado que en caso de que se 

omita la comunicacién el prestatario esta obligado a retenerle como 

‘asimilable’, se debe concluir que siempre el prestatario debera exigir el 

prestador del servicio que le comunique si son o no preponderantes. 

Articulo 78 fraccién V 

Honorarios optativos 

Los Honorarios que perciban las personas fisicas de personas morales 

o de personas fisicas con actividades empresariales a las que presten 

servicios personales independientes, cuando comuniquen por escrito al 

prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos de este capitulo. 

En caso de quien presta e! servicio en realidad fuera trabajador y no 

independiente, serian aplicables los comentarios respecto a las 

consecuencias fiscales de los honorarios preponderantes. 

Ademas de los "asimilables” que contiene la LISR, existen otros tres 

contemplados en el RISR, que son los comisionistas, los patrones personas 

fisicas que tributan en el ‘régimen general de la LISR y personas fisicas 

‘honorarios por una obra’. Me referiré a ellos enseguida.
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Articulo 78 fraccién VI 

Comisionistas y en genera! actividades empresariales optativos 

Los ingresos que perciban las personas fisicas de personas morales 0 

de personas fisicas con actividades empresariales por las actividades 

empresariales que realicen, cuando comuniquen por escrito a la persona que 

efecttie el pago que optan por pagar ef impuesto en los términos de éste 

capitulo. 

Estas personas son agentes de comercio que prestan servicios a uno 0 

varios comitentes y piden por escrito a su comitente que tos trate como 

‘asimilables’ 

Comunicacion por escrito: 

Esta posibilidad la sigue contemplando el articulo 136 dei RISR. A 

partir de 1995 se adiciona ta fraccién VI al articulo 78 de Ja Ley del ISR la 

cual establece que antes de efectuar el primer pago el comisionista o 

cualquier persona fisica con actividad empresarial puede comunicarle por 

escrito al pagador su deseo de optar por ser considerado como asimilable’.
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2.6 REQUISITOS FISCALES DE SUELDOS Y SALARIOS COMO 
DEDUCCIONES 

Como sabemos los sueldos y salarios estan contemplados en la LISR 

como deducciones autorizadas tanto para personas morales como para 

personas fisicas que contraten empleados para el desarrollo de sus 

actividades econdmicas, regidos en los articulos 22 fraccién lil y 136 fraccién 

| respectivamente, sin embargo dichas deducciones deben cumplir con los 

siguientes requisitos para su deducibilidad. 

2.6.1 REQUISITOS FISCALES 

Articulo 24 fraccién Ilt 

Documentaci6n con requisitos y pago con cheque nominativo 

Que se compruebe con documentacién que reuna tos requisitos que 

sefialen las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien 

los expida, asi como de quien adquirid el bien de quien se trate o recibid el 

servicio, y que en el caso de contribuyentes que en ejercicio inmediato 

anterior hubieran obtenido ingresos acumulables superiores a Un millén ciento 

noventa y cuatro mil guinientos treinta y cinco pesos efectuen mediante 

cheque nominativo del contribuyente, los pagos en efectivo cuyo monto 

exceda de cinco mil novecientos setenta y tres pesos excepto cuando dichos 

pagos se hagan por la prestacién de un servicio personal subordinado. La
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Secretaria de Hacienda y Crédito Publico podra liberar de la obligacién de 

pagar las erogaciones con cheques nominativos a que se refiere esta fraccién 

cuando las mismas se efectuen en poblaciones sin servicios bancarios o en 

zonas rurales. 

Articulo 24 fraccién V 

Retencién, Entero e informaci6n sobre impuestos 

Que se cumplan tas obligaciones establecidas en esta Ley en materia 

de retencién y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se 

recabe de éstos copia de los documentos en que conste el pago de dichos 

impuestos. Tratandose de pagos al extranjero, solo se podran deducir 

siempre que el contribuyente proporcione la informacién a que este obligado 

en los términos del articulo 58 de esta Ley. 

Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del capitulo | del 

Titulo IV se podran deducir siempre que se cumpla con las obligaciones a que 

se refieren tos articulos 83, fraccién! y 83 A de esta Ley.
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Articulo 24 fraccion IX 

Deducciones efectivamente erogadas 

Que tratandose de pagos que a su vez sean ingresos de los sefialados 

en los Capitulos lf y Ill del Titulo IV y en la fraccién XXX del articulo 77 de 

esta Ley, asi como de aquellos realizados a los contribuyentes a que hace 

referencia el Ultimo parrafo de la fraccidn | del articulo 16, a quienes paguen el 

impuesto sobre ja renta en los Términos del Titulo Il-A o de la seccién Il del 

capitulo VI del Titulo iV de la Ley citada y de donativos, sdlo se deduzcan 

cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. 

Los pagos que a la vez sean ingresos en los Términos del capitulo | de dicho 

Titulo, se podran deducir cuando hayan sido erogados a mas tardar en la 

fecha que se deba presentar la declaracién de citado ejercicio. Solo se 

entenderan como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en 

efectivo, en cheque girado contra la cuenta del contribuyente, mediante 

traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, o entre 

otros bienes que no sean titulos de crédito. 

Articulo 136 fraccion IV 

Documentacién con requisitos y pagos con cheque nominativo 

Que se comprueben con documentacién que reuna los requisitos que 

sefalen las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien



50 

lo expida, asi como de quien adquirié el bien de que se trate o recibid el 

servicio, y que en el caso de contribuyentes que en el ejercicio inmediate 

anterior hubieran obtenido ingresos acumulables superiores a un millon ciento 

noventa y cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos, efectten mediante 

cheque nominativo del contribuyente los pagos en efectivo cuyo monte exceda 

de los cinco mil novecientos setenta y tres pesos, excepto cuando dichos 

pagos se hagan por fa prestacién de un servicio personal subordinado. La 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico podra liberar de la obligacién de 

pagar las erogaciones con cheques nominativos a que se refiere esta fraccién 

cuando jas mismas se efectuen en poblaciones sin servicios bancarios o en 

zonas rurales. 

Los pagos que en los términos de ésta fraccién deban efectuarse 

mediante cheque nominativo del contribuyente, también podran realizarse 

mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa. 

Cuando los pagos se efectuen mediante cheque nominativo, éste 

debera ser de la cuenta del contribuyente y contener, en el anverso del 

mismo, ja expresién ‘para abono en cuenta det beneficiario’. 

Asi como e! Art. 136 de la Ley en cuestién para personas fisicas en sus 

fracciones Vil y X, la fraccién VU en el ultimo parrafo nos remite a los articulos 

83 fraccién | y articulo 83-A de la misma Ley, y la fraccién X nos habla de las
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deducciones efectivamente erogadas a mas tardar en la fecha en que se deba 

presentar ja declaracién del ejercicio de que se trate. Solo se entenderan 

como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, en 

cheque girado contra la cuenta del contribuyente, mediante traspasos de 

cuentas en Instituciones de crédito o casas de bolsa, o otros bienes que no 

sean titulos de crédito. 

Es importante considerar lo establecido en los articulos 19,20,21 y 22 del 

RISR, que se refieren a los requisitos de los gastos de previsién social y otros 

aspectos, a las deducciones de las pensiones o jubilaciones y de las 

condiciones para el fondo de ahorro en cuanto a plazos y requisitos para su 

deduccién: 

e Lievar registros de los ingresos es decir las nominas. 

* Conservar los recibos de némina que muestren: 

« El monto de los ingresos 

e Elimpuesto retenido 

e El'Crédito en efectivo' 
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« Efectuar las retenciones mensuales del ISR (Art.83-1) 

¢ Efectuar el calculo anual del ISR (Art. 83-2) 

« Presentar en febrero la forma 26 de pago de ' Crédito en efectivo' y 

para los “asimilados” la forma 27 segun articulo 83 fraccion V. 

* Que se paguen las cuotas al IMSS incluyendo Seguro de Retiro y Jas 

aportaciones al INFONAVIT 

En caso de que no se entregue ei ‘crédito en efectivo’ o no se cumplan las 

obligaciones antes mencionadas no seran deducibles los salarios relativos. 

Referente a los ingresos derivados de una relacién laboral como son la 

Prevision Social otorgada a los trabajadores en ei capitulo IV del presente 

trabajo se hace mencidn de los requisitos que deben de tener los mismos para 

su deducibilidad. 

2.6.2 ANTICIPOS DEDUCIBLES 

Es importante destacar que las personas morales que hagan los pagos 

a estos asimilables podran deducirlos de sus ingresos acumulables tal como 

lo dispone la LISR en su articulo 22 fraccién XI que en seguida se transcribe: 
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Los contribuyentes podran efectuar las deducciones siguientes: 

XI. Los anticipos y rendimientos que paguen las sociedades cooperativas 

de produccién, asi como tos anticipos que entreguen las sociedades y 

asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos 

de la fraccidn II del articulo 78 de esta Ley. 

2.6.3 OTROS REQUISITOS DE DEDUCCION: 

En relacién con éste ultimo ‘ingreso asimilable’ es conveniente dejar 

establecido que los requisitos 6 a 10 que se exigen como réquisitos de 

deduccisn para los de Ia fraccidn Ill det Art. 78 de la LISR, son para los retiros 

que haga el patrén igualmente aplicables. 

e Honorarios por una obra 

Estas personas son profesionales que prestan servicios personales 

independientes relacionados con una obra determinada, mueble o inmueble, 

sin proporcionar materiales y sus servicios se Pagan en funcion de la cantidad 

de trabajo realizado y no de dias laborados y piden por escrito al prestatario 

que los trate como 'asimilables’. 

 



  

54 

* Comunicacién por escrito: 

Esta posibilidad la contempla el articuts 105 dei RISR que establece que 

antes de iniciar la obra de que se trate debe comunicarle por escrito su deseo 

de optar por ser considerado asimilable. 

Articulo 78 Pen 

  

Oo parrafo de laLiSRy el RISR 

Los ingresos por salario los obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo y 

solo que los haya cobrado en el ano. 

Los ingresos en crédito se declararan y se calculara el impuesto hasta el 

afio en que sean cobrados. 

No se consideraran ingresos en bienes 

« Los servicios de: 

- comedor y 

- comida 

proporcionados a fos trabajadores, 

e Asi como el uso de bienes que el patron proporcione a los trabajadores: 

- Para el desempefio de actividades propias, y
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- Que esté de acuerdo a la naturaleza del trabajo prestado. 

Si son ingresos 

e Las becas a personas que asuman obligacién de trabajar con quien se la 

otorga. 

e La ayuda 0 compensacién para 

- Renta de casa 

- Transporte o 

- Cualquier otro concepto que se entregue en: 

Dinero o 

Bienes 

Sin importar el nombre con el cual se designe. 

Una vez que se ha determinado que un concepto es ingreso, sera necesario 

precisar si es excepto o gravado.



2.7 —INGRESOS POR SALARIOS 

2.7.4 INGRESOS POR LOS QUE SE CAUSA EL L.S.R. 

2.7.1.1 INGRESOS GRAVABLES 

Se consideran ingresos por la prestacién de un servicio personal 

subordinado, los salarios y de mds prestaciones que deriven de una relaci6n 

laboral, incluyendo fa participacién de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminacién 

de la relacién laboral. 

Desglosar conceptos incluidos en los Art.78 parrafo primero de la LISR 

78-A 

78-B 

79 PREVISION SOCIAL 

RISR ARTS: 

81,83,84,85 y 86 

2.7.2 INGRESOS EXCENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS EN LA 

LLS.R. 

Ingresos por salarios exentos 

Art.77-1.- Algunas prestaciones de los trabajadores: 

1) Del salario minimo general 

Esta fraccién establece que las prestaciones distintas del salario que reciban 

los trabajadores de salario minimo general calculadas sobre la base de dicho 
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Salario, estaran exentas cuando no excedan de los minimos sefialados en la 

legislacién iaboral. 

Las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o prestacién de 

servicio que se realice en los dias de descanso sin disfrutar de otro en 
sustitucién hasta el limite establecido en la legislacién laboral que perciban los 
trabajadores. Tratandose de los demas trabajadores ,el 50% de ta 

temuneracion por tiempo extraordinario o de la prestacién de un servicio que 

se realice en los dias de descanso sin disfrutar de otro en sustitucion que no 
exceda el limite previsto por la legislacién labora! y sin que esta exencién 

exceda del equivalente a 5 veces el salario minimo general del area 

geografica del trabajador por cada semana de servicio. 

2.7.2.2. TIEMPO EXTRA (ATR 66 LFT) 

Podra también prolongarse la jomada de trabajo por circunstancias 

extraordinarias sin exceder nunca de tres horas diarias de tres veces ala 

semana. 

2.7.2.2 DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS 

Semanal (Art. 69 LFT) 

1 de enero 

5 de febrero 

21 de marzo 

16 de septiembre 
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20 de noviembre 

25 de diciembre 

4° de diciembre de cada 6 afios 

el que determine las leyes federales locales y electorates 

2.7.2.3. INGRESO POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO 
PERSONAL SUBORDINADO EXENTOS DEL PAGO 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

« Jubilaciones haberes de retiro y pensiones vitalicias, u otra forma 

de retiro proveniente del SAR. 

LIMITE: Nueve veces el S.M.G. 

FUNDAMENTO: Art?7.Fr tll LISR 

e Gastos médicos dentales hospitalarios y de funeral otorgados de 

manera general 

FUNDAMENTO: Art77.Fr lV LISR 

e Prestaciones de seguridad social que otorgquen las instituciones 

publicas 

FUNDAMENTO Art?7.Fr V LISR
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« Subsidio por incapacidad becas para los trabajadores 0 sus hijos, 

guarderias, actividades culturales o deportivas y otras 

prestaciones de previsién sccia! de naturaieza anaioga 

LIMITE: Hasta un SMG elevado al afio cuando el salario y la prestaciones de 

previsién social rebasen 

siete SMG 

FUNDAMENTO: Fr VI ultimo pérrafo del Art. 77de la LISR 

« Entrega de depdsitos en el INFONAVIT y casa habitacion 

deducibies. 

FUNDAMENTO: Art. 77 Fr, VIELISR 

e Caja o fondo de ahorro 

LIMITE: El 13% de su sueldo hasta 10 veces el salario minimo genera! 

cuando cumplan requisitos de deducibilidad. 

FUNDAMENTO Art. 77 Fr, VII LISR 

Art.24 LISR 

Art. 22 LISR
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e Cuotas de Seguridad Social de los patrones pagados por los 

trabajadores 

FUNDAMENTO: Art. 77 Fr, IX LISR 

« Primas de antigiiedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por 

separacién incluyendo fos que se paguen con cargo a cuenta de 

SAR. 

LIMITE: 90 SMG por cada afio de servicio 0 contribucién al SAR 

FUNDAMENTO: Art. 77 Fr, IX LISR 

e Gratificaciones anuales 

LIMITE: 30 dias de SMG 

FUNDAMENTO: Art. 77 Fr, IX LISR 

e Primas Vacacionales 

LIMITE: 15 dias de SMG 

FUNDAMENTO: Art. 77 Fr, IX LISR 

« PTU 

LIMITE: 15 dias de SMG 

FUNDAMENTO: Art. 77 Fr. IX LISR
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2.8 IMPUESTO A RETENER EN SUELDOS Y SALARIOS 
(PATRON /TRABAJADOR) 

2.8.1 OBLIGACIONES FISCALES DE LOS RETENEDORES EN EL 
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE ACUERDO A LA LISR 

ART83 L.1L.S.R. 

Fraccién VI. Solicitar datos para inscribirlos en el RFC 0 le proporcionen su 

clave enel RFC (Fotocopia) (procedimiento suspendido SHCP 25-04-95). 

PRIMER EMPLEO 

* Acta de nacimiento original 

« Cartilia o pasaporte 

EMPLEOS POSTERIORES 

Fraccion IV, Primer Parrafo.- cerciorarse que estén inscritos en el RFC 

mediante el formulario de SAR-03 0 inscribirlos. 

Solicitar constancia de percepcidn al trabajador dentro del mes siguiente de 

su contratacion.
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Fraccién IIl.- Proporcionar constancias de remuneraciones y de retenciones 

efectuadas al trabajador, con Ins si 

  

a)E! mes siguiente al retiro en caso de separacién. 

b)A mas tardar el 31 de enero de cada afio. 

Fraccién IV, primer parrafo.- Adicionalmente solicitar dichas constancias a las 

personas a mas tardar dentro del mes siguiente a aque! en que se inicie la 

prestacién el servicio. 

Quien no proporcione las constancias se puede hacer acreedor a una multa 

Fraccién V. , presentar en febrero de cada afio la forma 26 por los 

trabajadores a ,quienes les haya correspondido “crédito al salario en efectivo' 

y la forma 27 solo por los “asimilables a salarios’. 

fraccion IV, segundo parrafo.- Solicitar que le comuniquen por escrito antes de 

efectuar el primer pago del afio que le prestan servicios a otro empleador que 

ya les este disminuyendo el “crédito al salario" a fin de que ya no se realice 

dicho acreditamiento.
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Calcular e! impuesto anual: 

Aplicandole a } 

  

cicio de ios trabajadores las 

tarifas de los articulos 141, 141 Ay 81. 

Presentar a ta SHCP en el mes de febrero de cada afio: 

Declaracién del monto del crédito al salario pagado en efectivo. 

Cuando una empresa se fusione o entre en liquidacién, la deciaracién 

antes mencionada se presentara al mes siguiente de la terminaci6n anticipada 

del ejercicio. 

Los organismos internacionales quedan exceptuados de las obligaciones 

cuando se establezca en los tratados o convenios respectivos. 

Calcular el impuesto mensuat y hacer la retencién correspondiente: 

Aplicando a los ingresos mensuales de tos trabajadores las tarifas de 

fos Articulos 80, 80 A y 80 B LISR. 

Ya que para que los, sueldos Pagados se puedan deducir, y se 

pueda efectuar el pago del crédito al salario cuando tenga el saldo a favor, se 

debera observa lo siguiente:
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Se efectuen las retenciones correspondientes 

Se lleven ¢ cc
. 

  

$ de cada trabajador por los pagos que 

se les efectuen. 

Se. conservan los comprobantes por fos pagos realizados que a su vez 

contienen: 

Monto del Pago 

Monto del ISR retenide 

Diferencias que resulten a favor por crédito al salario 

Aportaciones de seguridad social incluyendo las reiativas al SAR 
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2.8.2 OBLIGACIONES FISCALES DEL TRABAJADOR CON EL 
PATRON DE ACUERDO ALA LISR 

Art. 82 LISR 

Fraccién I.- proporcionar datos para que lo inscriban en el RFC a proporcionar 

su clave. La, regla 19 de la Miscelanea del 28 de Marzo de 1 994, establece 

que se dan de alta al registrario en el SAR presentando la forma SAR-4 con 

diez dias de anticipacién a fa apertura de la cuenta y para los "asimilables a 

trabajadores” al presentar la forma 27. 

Fraccién Il.- Solicitar constancias de remuneraciones: 

« Amas tardar el 31 de enero de cada afio 

e Dentro del mes siguiente al retiro en caso de separacién 

PRIMER EMPLEO 

e Acta de nacimiento original 

¢ Cartilla o pasaporte
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EMPLEOS POSTERIORES 

os
 Oritiuiario dei SAR-O3 

  

o 

« Constancia de Percepciones del patrén anterior dentro del mes 

siguiente a su contratacion 

« Comunicar por escrito al patron que le pague por primera vez, si le 

presta sus servicios a otro patron y éste ya les acredita el crédito al 

salario, para que ya no se realice dicho acreditamiento 

* presentar declaracién anual en los siguientes casos: 

e cuando tengan percepciones por honorarios, arrendamiento, u otro 

diferente al asalariado. 

Cuando le comuniquen al patrén por escrito antes del 31 de diciembre 

del ejercicio en curso que ellos la presentaran (seria conveniente solicitar en 

éste comunicado su constancia de percepciones del ejercicio a fin de que el 

patrén soio expida constancias por éstas personas). 

« Cuando tengan dos patrones al mismo tiempo 
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« Cuando sus ingresos Por sueldos tengan como origen algun pais del 

extranjero. 

« Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de Diciembre, no estan 

obligados a presentar declaracién anual siempre que perciban 

Unicamente sueldo de un solo patrén en ese pais 

2.8.3 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL 

PAGO DE SUELDOS y SALARIOS 

SEGURIDAD SOCIAL 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

ARTUCULO 123 FRACCION XXIX APARTADO A 

TITULO VI DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL. 

Es de utilidad ptiblica la Ley del Seguro Social y ella comprendera los 

seguros de invalidez, Vejez, de vida, de cesacion involuntario del trabajo, de 

enfermedades y accidentes, de servicios de guarderia y cualquier otro 

encaminado a fa proteccién y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y otros sectores sociales y sus familias.
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ART. 40 CONSTITUCIONAL. 

Consaagra la proteccidn de ta salud coms garaniia individual. 

FUNDAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

ART. 2 FRACC. Il. 

"Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas 

en ley a cargo de personas que son sustituidas por el estado en el 

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

o a las personas que se benefician en forma especial por los servicios de 

seguridad social proporcionados por el mismo estado." 

SEGURIDAD SOCIAL 

Es el instrumento juridico y econdémico que establece el estado para 

abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano el ingreso para vivir y a la 

salud a través dei reparto equitativo de la renta nacional y por medio de 

prestaciones del seguro social al que contribuyen los patrones, los obreros y 

el estado, o alguno de estos como subsidios pensiones y atenci6n facultativa, 

y de servicios sociates, que otorgan de !os impuestos las dependencias de 

aque! quedando amparados contra los riesgos profesionales y sociales,
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principalmente de las contingencias de la falta o insuficiencia de ganancia 

para su sostenimiento y el de la familia’. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

El seguro social es el instrumento basico de la seguridad social, el cual fue 

establecido como un servicio publico, para el bienestar de los trabajadores de 

la Republica Mexicana. E! objetivo det Seguro Social, es cubrir las 

contingencias y proporcionar los que especifican en la Ley del Seguro Social, 

como son prestaciones en especie y dinero, asi como servicios sociales de 

beneficio colectivo con fundamento en la solidaridad social. 

Las prestaciones en especie y dinero que otorga el Seguro Social varian de 

acuerdo a cada régimen de que se trate, ya sea obligatorio o voluntario. 

Dentro de los servicios sociales de beneficio colectivo que presta el Seguro 

Social, se encuentran: 

LAS PRESTACIONES SOCIALES. 

Las cuales tienen ta finalidad de fomentar la salud, prevenir enfermedades 

y accidentes, asi como el contribuir a la elevacién generat de los niveles de 

vida de la poblacién.
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SERVICIOS DE SOLIDARIDAD SOCIAL: 

Es la ayuda que se da a los i nargin 

unidades médicas. El 20 de julio de 1993, la Ley del Seguro Social abroga la 

Ley del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 

SUJETOS Y FORMAS DE ASEGURAMIENTO 

El Seguro social comprende dos formas de aseguramiento, el régimen 

valuntario y el régimen obligatorio, Todas aquellas personas que estén sujetas 

@ una relacion de trabajo con otras, tienen el derecho humano a la salud, la 

asistencia médica, la proteccién de tos medios de subsistencia y los servicios 

sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

Cuaiquiera que sea la actividad que realicen, y la personalidad juridica 

del patron, atin cuando este exento del pago de impuestos y derechos. 

Asi también son sujetos del régimen obligatorio: 

« Los trabajadores e industrias familiares y los independientes, como 

profesionales, comerciantes en pequefio, y demas trabajadores no 

asalariados etc. 
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Los ejidatarios, comuneros y los pequefios propietarios, que para la 

explotacién de cualquier tipo de recursos estén sujetos a contratos de 

  

* Los ejidatarios, colonos y pequehos Propietarios no comprendidos 

anteriormente. 

« Los Patrones personas fisicas con trabajadores asegurados a su 

servicio. 

De acuerdo al articulo 19 de la Ley del Seguro Social, los patrones 

estan obligados a: 

¢ Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, asi como comunicar sus altas y bajas, modificaciones 

de salario, dentro de fos plazos no mayores a cinco dias. 

« Llevar registros, de néminas y listas de taya, y conservarios durante 

cinco afios. 

e Determinar ias cuotas obrero patronales a su cargo y enterar el importe 

al IMSS. 
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* Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias, que practique el 

Instituto. 

* Asi también los trabajadores pueden contratar en forma individual o 

Colectiva seguros facultativos incorporandose voluntariamente de 

acuerdo a los periodos de inscripcién que establezca el Instituto y 

cumpliendo con los requisitos establecidos. 

De conformidad con el articulo 11 que establece los seguros que comprende 

el régimen obligatorio : 

e Riesgo de trabajo 

* Enfermedades y maternidad 

¢ Invalidez, vejez, cesantia, edad avanzada y muerte 

¢ Guarderias para hijos de aseguradas 

¢ Retiro 

 



  

73 

Es implantado el régimen obligatorio con salvedades y se faculta al 

instituto para promover y dar inicio a la prestacién de servicios en toda la 

Republica Mexicana y aun en les municipios en donde todavia no es operarite. 

EI Instituto fijaré las modalidades de este régimen para que sea posible el 

disfrute de los beneficios de éste. 

EI Instituto tiene la facultad de contratar seguros ya sea en forma 

individual o colectiva, para hacer posible la prestacién en especie del ramo de 

seguro de enfermedades y maternidad. La contratacién de este seguro se 

sujetara a las condiciones e importes que fije el mismo. De la misma manera 

puede contratar seguros adicionales para satisfacer tas prestaciones en dinero 

establecidas en los contratos de Ley. 

2.8.4 SEGUROS Y PRESTACIONES QUE COMPRENDE LA LEY 

La Ley del Seguro Social proporciona proteccién a todas aquellas 

personas que estan inscritos al instituto Mexicano del Seguro Social, para 

recibir atencién medica y satisfacer sus necesidades de seguridad social y 

salud, esta proteccién la realiza a través de los siguientes ramos: 
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« Riesgo de trabajo 

s Enfermedades y maternidad 

« Invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y muerte 

« Guarderias para hijos de aseguradas 

« Retiro 

Dentro de esta ley se establece dos regimenes en los cuales pueden 

tributar los individuos segtin sus caracteristicas y necesidades, que son las 

siguientes: 

e Régimen Obligatorio 

« Régimen Voluntario 

Cabe sefialar que fos ramos antes mencionados anteriormente solo son 

apticables para el regimen obligatorio. 
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2.9 SEGURO DE TRABAJO 

sé exponen los trabajadores en cumplimiento de su trabajo. 

Se define como accidente de trabajo a toda lesién organica o funcional, 

incluso a fa muerte ocasionada en el cumplimiento -o con motivos de trabajo 

en cualquier lugar y tiempo en que se de. 

Asimismo, se considera accidente de trabajo el que se ocasione al 

trasladarse el trabajador de su domicilio a su lugar de trabajo o inversamente 

como lo menciona la ley del Seguro Social en su articulo 49. 

Enfermedad de trabajo es aquella que se ocasiona por la realizacion 

continua de alguna actividad que se origina en el trabajo o en cualquier lugar 

en que se preste el servicio. 

Los riesgos de trabajo pueden acasionar: 

* incapacidad temporal 

¢ Incapacidad Permanente parcial 
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* Incapacidad permanente total 

« Muerie 

Dentro de este seguro se tiene e! derecho a la prestacién en especie de: 

« Asistencia médica, quirurgica y farmacéutica. 

¢ Servicio de hospitalizacién. 

* Aparatos de protesis y ortopedia. 

« Rehabilitacién. 

Las prestaciones en dinero que tiene derecho estan: 

« esta incapacitado recibira el 100 % de su salario. 

* Si es una incapacidad permanente ,total, el 70%. 

* Si es una incapacidad permanente parcial, un porcentaje de acuerdo a 

las tablas de la ley Federal de! Trabajo.
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2.10 PROBLEMA DE LOS GASTOS DE PREVISION SOCIAL Y SU 
DEDUCIBILIDAD 

PREVISION SOCIAL Y SUS REQUISITOS FISCALES 

DEFINICION DE PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL: 

Son beneficios que se conceden fundamentaimente en especie y que con 

independencia de! salario tienen como objetivo ayudar a elevar el nivel de 

vida de los trabajadores y sus beneficiarios, desde un punto de vista social, 

cultural, econdmico y en general de manera integral. 

REQUISITOS PARA SU DEDUCCION Y EXENCION 

A) Para cualquier deduccién incluyendo gastos de previsién social se debe 

cumplir el requisito de obtener ‘comprobante fiscal’ 

En relacion a éste requisito podemos mencionar que en los comprobantes que 

deben recabarse deben constar en ocasiones hasta de 17 datos, segun se 

indica a continuacién: 

a) Impreso e! comprobante por un taller autorizado por la SHCP 

 



  

78 

b) De quien lo expide 

  

1. Nombre, denominacién o razén social 

2. Domicilio fiscal y en su caso el de la sucursal que expida ei comprobante 

3. El Registro Federal de Contribuyentes. 

4. El folio Seguin la resolucién miscelanea: 

5. Fecha de impresién y la vigencia de utilizacién, la cual puede ser en un 

plazo maximo de 2 afios. (Reformas de 98). 

6. La Leyenda ‘La reproduccién no autorizada de éste comprobante 

constituye un delito en términos de tas disposiciones fiscales' con letra no 

menor de tres puntos 

7. Los datos de identificacién del impresor y fecha de publicacién en el 

D.O.F. de la autorizacién con tetra no menor de tres puntos ( El pie de 

imprenta ya no se contempla como Tequisito a partir del 10 -IV-93 ) 
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8. Cédula de Registro Federal de Contribuyentes ( RFC) reproducida en 

tamafo de 2.75cm de ancho por 5 cm de alto 

c) Los siguientes datos escritos por quien los expide: 

Del cliente ( 0 sea del que pretenda la deduccién) 

1. Nombre, denominacién o raz6n social (nombre del trabajador que realiza 

el viaje, tratandose de gastos de viaje segun el articulo 28 RISR 

2. Clave del RFC 

3. Domicilto (cualquiera de los que el contribuyente tenga manifestados al 

RFC) 

- De la operacién que realiza 

. ESTA TESIS NO SALE 1 .Lugar en que se expide DE LA BIBLIOTECA. 

2. Fecha de expedicion 

3. Cantidad de las mercancias 0 servicios
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4. Clase de mercancias 0 en su caso descripcion del servicio. 

& 

(sin IVA) 

6. Importe total consignado en numero o letra 

7. Impuesto al valor agregado trastadado en forma expresa y por separado. 

B) En especial para la deducibilidad de gastos de previsién social se 

deben satisfacer a demas los siguientes requisitos: ( Articulo 24 fraccién XII de 

la LISR y 19 a 23 de RISR) 

Art. 24 fraccién XI LISR. Las deducciones autorizadas en este titulo deberan 

reunir los siguientes requisitos: 

2.10.2 PRESTACIONES QUE PUEDEN DEDUCIRSE 

Xl. Que cuando se trate de gastos de previsién 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 ahorro, guarderias infantiles o 

actividades culturales y deportivas y otras de naturaleza analoga. 
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Dichas prestaciones deberan otorgarse en forma general en beneficio 

de todos los trabajadores.(Elegibles). 

GENERALIDAD Y EXCEPCIONES 

Art. 19 RISR. Los gastos de previsién social a que se refiere la fraccién Xl! 

del articulo 24 de la Ley satisfaceran los siguientes requisitos: 

|. Que se otorguen en forma general 

I. Que se otorguen a todos los trabajadores sobre las mismas bases, a menos 

que se trate de: 

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

demas trabajadores (sindicalizados o no), los cuales podran contener 

beneficios diferentes para unos y otros; (pero equivalentes) 

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

sindicatos, en cuyo caso los beneficios Pactados con cada sindicato 

podran no ser equivalentes; (y desde luego diferentes) 

¢) Persona! sometido a un riesgo sensiblemente mayor que el resto de fos 

trabajadores, en cuyo caso la naturaleza del riesgo debe ser concordante 

con la del beneficio y éste ser independiente
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d) Personal que labore en establecimientos ubicados en ei extranjero, los 

cuales podran tener beneficios diferentes por pais. (Desde luego 

equivalentes) 

Ill. Que tratandose de planes de seguros de vida solo se asegure a los 

trabajadores. 

Tratandose de otros seguros no hay impedimento alguno para asegurar a 

todos los miembros de Ia familia, por ejemplo: 

- Seguros de gastos médicos mayores 

- Seguro de ultimos servicios o funerarios. 

2.10.3 DETERMINACION DE LA PREVISION DEDUCIBLE 

Art. 20 RISR. Para la deducibilidad de los gastos de prevision social a que se 

refiere el articulo anterior, se observara lo siguiente. 

LIMITACIONES PARA TRABAJADORES DE CONFIANZA 

I. Si el importe de fos gastos de previsién social previstos en ei plan que 

correspondan a empleados de confianza, considerados con los que concedan 

 



  

83 

las instituciones publicas de seguridad es proporcionalmente mayor para 

salarios superiores, sdlo podran deducirse del gasto total incurrido el que 

corespondeiia si se tes hubiera otorgado a todos los participantes los 

beneficios aplicables a los salarios menores. La diferencia no sera deducible. 

La limitacién a que se refiere esta fraccion debera considerarse en forma 

independiente tratandose de los casos a que se refiere el articulo 19 fraccién 

Il, inciso c) y d) del RISR. No se aplicara lo dispuesto en ésta fraccién cuando 

fos beneficios sean proporcionalmente superiores para salarios menores. 

COMPARACION ENTRE TRABAJADORES DE CONFIANZA Y OTROS 

TRABAJADORES. 

il. En ningun caso los beneficios a los 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 proporcionen las instituciones 

publicas de seguridad social. Para determinar en su caso, los gastos 

no deducibles, se dividird 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 muitiplicaraé por el 

importe de los sueldos de tos empleados de confianza. Los sueldos a 

que se refiere esta fraccién seran calculados a base de salario cuota 

diaria. 
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PRESTACIONES PARTICIPATIVAS 

1g@ aportaciones de ios irabajadores o empleados 

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

PLANES POR ESCRITO 

iv. Los planes de previsién social deberan constar por escrito indicando la 

fecha a partir de la cual se inicie cada plan y se comunicaran al personal 

dentro del mes siguiente a dicho inicio. 

2.10.4 DEDUCCION DE PENSIONES O JUBILACIONES 

Art. 21 RISR. Las pensiones o jubilaciones que podran deducirse en los 

términos de la fraccién XII del art. 24 de la Ley, seran aquellas que se 

otorguen en forma de rentas vitalicias adicionales a las del IMSS, pudiéndose 

Pactar rentas garantizadas siempre que no se otorguen anticipas sobre ta 

pension ni se entreguen al trabajador las, reservas constituidas por la 

empresa. Sin embargo cuando los trabajadores manifiesten expresamente su 

conformidad, la renta vitalicia podra convertirse en cualquier forma opcional de 

Pago establecida en el plan, siempre que no exceda del valor actuarial de la 

misma.
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Tratandose de empleados de confianza el monto de ta pensién 0 jubilacién se 

caiculaia con base en ei promedio de tas percepciones obtenidas en los 

ultimos doce meses cémo minimo, 

Cuando se hubiera transferido el valor actuarial correspondiente at fondo de 

pensiones del trabajador se computara el tiempo de servicio en otras 

empresas. 

2.10.5 REQUISITOS PARA DEDUCIR APORTACIONES AL FONDO 
DE AHORRO 

Art. 22 RISR. Las aportaciones que efectuen los contribuyentes a fondos de 

ahorro, en los términos de la fraccién Xit, del articulo 24 de ta Ley, seran 

deducibles cuando se ajusten a los plazos y requisitos siguientes: 

TASA Y BASE MAXIMA 

1. Que el monto de las aportaciones no exceda del 13% de tos salarios de 

cada trabajador incluyendo los empleados de confianza, considerando 

exclusivamente la parte que no exceda de diez veces el salario minimo 

general del area geografica en que se encuentre el establecimiento en que el 

trabajador preste sus servicios. Tratandose de establecimientos ubicados en



  

el extranjero, se considerara el salario minimo general que rija en el Distrito 

Federal. 

RETIRO DE LAS APORTACIONES 

Il. Que el plan establezca que el trabajador pueda retirar las aportaciones de 

que se trata, Unicamente al término de la relacién de trabajo o una vez por 

ano, 

DESTINO DE LOS FONDOS 

fli, Que el fondo se destine a otorgar prestamos a los trabajadores 

participantes y el remanente se invierta en valores a cargo de! 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. 

OTROS REQUISITOS DE LOS GASTOS DE PREVISION SOCIAL 

Art. 23 RISR. Los gastos que se hagan por concepto de previsién social, de 

acuerdo con lo dispuesto por el articulo 24 fraccién I! de la Ley, deberan 

cumplir los siguientes requisitos: 
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EROGACION EN TERRITORIO NACIONAL 

I. Que se efectuen en territorio nacional, excepto los relacionados con 

aquellos trabajadores que presten sus servicios en el extranjero, los cuales 

deberan estar relacionados con la obtencién de los ingresos del contribuyente. 

BENEFICIARIOS DE LAS PRESTACIONES 

I. Que se efectUen en relacién con trabajadores del contribuyente y, en su 

caso, con el cényuge o la 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 econémica vivan en el 

mismo domicilio del trabajador. En caso de prestaciones por fallecimiento no 

sera necesaria la dependencia econdmica. 

Debe entenderse que una prestacion es de caracter genera! cuando la 

misma se aplica a todas aquellas personas que se encuentran colocadas 

dentro del supuesto normativo que establece dicha prestacién, y no como 

erréneamente la sustentan las autoridades fiscales, cuando se aplica a toda 

persona sin excepcidn’.
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2.11 PREVISION SOCIAL EXENTA Y GRAVABLE EN LA LISR 

Art. 77 fraccién VI LISR. 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 0 por contratos de trabajo. 

Art. 77 ultimo parrafo LISR. Limites para prestaciones de previsién social, la 

exencion contenida en la fraccién VI de éste articulo se limitara cuando la 

suma de los ingresos por las prestaciones de servicios personales 

subordinados y el monto de esta exencién exceda de una cantidad 

equivalente a siete veces el salario minimo general del area geografica del 

contribuyente, elevado al afio. Esta limitacién en ningun caso debera dar 

como resultado que la suma de los ingresos Por la prestacién de servicios 

personales subordinados y el importe de ta exencién prevista en ia fraccién 

citada sea inferior a siete veces el salario minimo general del area geografica 

dei contribuyente, elevado al ajo. 

ART. 80 RISR. Reglas para la prevision social exenta para los efectos del 

Ultimo parrafo de la Ley se estaran a lo siguiente: 
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Cuando los ingresos por ja prestacién de servicios personales subordinados 

sean inferiores a siete veces el salario minimo general del area geografica del 

contribuyente elevado ai aio, y sumados a ios que obtenga por los conceptos 

a los que se refiere la fraccién VI del articulo 77 de referencia, en el mismo 

periodo, excedan del monto de los siete salarios minimos mencionados, se 

consideraran ingresos de previsién social no sujetos al pago del impuesto, 

hasta por la cantidad que resulte mayor de las siguientes: 

La que sumada a los demas ingresos por la prestacién de servicios 

personales subordinados de como resultado un importe de siete veces el 

salario minimo general del area geografica del contribuyente, elevado al afio. 

El salario minimo general del area geografica del contribuyente, etevado al 

ano, 

Cuando los ingresos por la prestacién de servicios personales subordinados 

excedan de siete veces e! salario minimo general del area geografica det 

contribuyente, elevado al afio, y obtenga ademas ingresos de los sefialados 

en la fraccién VI del articulo 77 de ta Ley, se consideraran ingresos de 

previsién social no sujetos al pago del impuesto hasta un salario minimo 

general dei area geografica del contribuyente elevado al afio.
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CAPITULO II 

3.1 CASO PRACTICO 

3.2.CALCULO DE SUELDOS Y SALARIOS CONFORME ALO DISPUESTO 
EN LALEY DE ISR 

La Empresa “ El Remordimiento S.A de C.V." Realiza el calculo de 
sueldos y salarios de 3 de sus empleados conforme lo dispuesto en la ley de impuesto sobre la renta del 1° de enero ai | 31 de diciembre de 2000. 

Los sueldos de los empleados son los siguientes: 

Empleado A : Salario minimo general del area geografica (32.70 pesos 
diarios) 

Empleado B : 140 pesos diarios 

Empieado C : 700 pesos diarios 

1.- En el mes de febrero el empleado “A” laboro 24 horas extras, el empleado 
“B” 42 horas extras y e empleado “C” 9 horas extras. 

En el mes de abril el empleado “A” laboro 33 horas extras, el empleado “B" 12 
horas extras y e empleado “C” 7 horas extras. 

2.- El empleado “C” fue contratado el 1 de enero de 1990,el empleado’A’” y “B” 
fueron contratados el 31 de diciembre de 1994.
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3.- La empresa le otorga a sus empleados las prestaciones por ley . 

4.- En mayo camo io estipula la ley hace la entrega del reparto de utilidades: 

Empleado A: 200 pesos 

Empleado B : 1500 pesos 

Empleado C : 5500pesos 

5.- En el mes de febrero los 3 empleados laboraron 2 dias de descanso obligatorios por lo cual se hicieron acreedores de la prima dominical . 

6.-La prima vacacional se entrega en el periodo vacacional de agosto. 

7-Como programa de previsién social, Mensual mente la compafia le entrega vales de despensa a sus empleados por un monto del 10% de su 
salario. 

Ademas contiene un Programa de fondo de ahorro el cual se aportara mes 
con mes por el monto del 7% de sus sueldo y el cual se entregara el total ahorrado en el mes de diciembre. 

8.- Se pide realicen los calculos necesarios para integrar el total del salario asi 
como calcular el ISR a cargo 0 a favor por cada empleado mensual mente.
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CALCULO DE HORAS EXTRAS 

TRABAJADOR “A” FEBRERO ABRIL 

SUELDO DIARIO 32.70 32.70 
@ HORAS LABORADAS POR LEY 8 8 
(=) COSTO POR HORA 4.0875 4.0875 
() SE PAGAN DOBLES. 2 2 
() TOTAL DE HRS. EXTRAS AL MES 24 33 

196.20 269.78 

TRABAJADOR  "B" FEBRERO ABRIL 

SUELDO DIARIO 140.00 140.00 140.00 
(@ HORAS LABORADAS POR LEY 8 8 8 
(=) COSTO POR HORA 17.50 17.50 17.50 
¢) SE PAGAN DOBLES 2 3 2 ' ¢) TOTAL DE HRS EXTRAS AL MES 39 3 12 

1365.00 (+) 157.50 () 1522.50 420.00 
(©) PROPORCION CUANDO EXCEDE DELLIV 50% 50% 

682.50 sO EXCEDE DEL UMITE 210.00 NO EXCEDE DEL UMITE 

TRABAJADOR = "C” FEBRERO ABRIL 

SUELDO DIARIO 700 700 
(@ HORAS LABORADAS POR LEY 8 8 
=) COSTO POR HORA 87.5 87.5 
¢) SE PAGAN DOBLES 2 2 
() TOTAL DE HRS EXTRAS AL MES 9g 7 

1575 1225 
() PROPORCION CUANDO EXCEDE DELUN 50% 50% 

787.6 ‘SIEXCEDE DEL LIMITE 612.5 NO EXCEDE DEL UMITE 

CUANDO SE EXCEDE EL LIMITE MARCADO POR LA LEY 

LIMITE = SALARIO MINIMO GENERAL PARA EL AREA GEOGRAFICA POR CINCO VECES EL SMG ENTRE SIETE DIAS DE LA SEMANA 
POR LA PROPORCION DE LOS DIAS DEL MES 

LIMITE 32 70° 5 VECES EL SMG/7 DIAS DE LA SEMANA ° 30.4 * 710.05 

LIMITE QUE PERMITE LA LEY DE HORAS EXTRAS AL MES 

HORAS EXTRAS SEMANAL ENTRE LO DIAS DEL AN ENTRE LOS MESES DEL ANO ENTRE DIAS DE LA SEMANA 
POR LAS NUEVE HRAS PERMITIDAS ALA SEMANA, LAS HORAS EXCEDENTES SE PAGARAN TRIPLE. 

HE sem. 369/12/7°9 =39
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AGUINALDO 

EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO 

“wv “ee “Cc 

SUELDO DIARIO 32.70 440.00 700.00 

¢) 15 DIAS POR LEY 15 15 45 

(=) TOTAL DE AGUINALDO 490.50 2100.00 10500.00 

() PARTE EXENTA 981.00 981.00 981.00 

(=) PARTE GRAVADA 0.00 4119.00 9519.00 

1.-SEGUN LA LEY DEBERAN PAGARSE POR LO MENOS 15 DIAS DE SUELDO POR CONCEPTO DE AGUINALDO 

2.-LA PARTE EXENTA QUE MARCA LA LEY DE ISR ES DE 30 VECES SMG. 

PARTE EXENTA =32.70 (*) 30 = 981 00 
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PRIMA DOMINICAL 

FMPLEADO 
“a 

SUELDO DIARIO 32.70 

() 25% DE PRIMA DOMINICAL 25% 

(=) PRIMA DOMINICAL 8.18 

() DIAS TRABAJADOS 2 

() TOTAL DE PRIMA DOMINICAL 16.35 

© PARTE EXENTA 65.40 

(=) PARTE GRAVADA 0.00 

70.00 

65.40 

460 

350.00 

65.40 

284.60 

1.-SE PAGARA EL 25% DEL. SALARIO DIARIO POR CONCEPTO DE PRIMA DOMINICAL TENIENDO COMO LIMITE PARA SU EXENCION 

EL MONTO DE 1 SMG POR CADA DOMINGO TRABAJADO.
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REPARTO DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA (PTU) 

LA EMPRESA REPARTE LAS UTILIDADES DE LA SIGUIENTE MANERA: 

EMPLEADO "A" 200 PESOS 

EMPLEADO "B" 1500 PESOS 

EMPLEADO “Cc” S500PESOS 

EMPLEADO EMPLEADO 
"A" "B" 

«) CANTIDAD ENTREGADA POR PTU 200.00 1500.00 

PORCENTAJE EXENTO 490,50 490.50 
©) (15 DIAS DE SMG) 

) PARTE EXENTA 200.00 490.50 

(=) PARTE GRAVADA 0.00 1009.50 

EMPLEADO 
“Cr 

5500.00 

490.50 

490.50 

5009.50 

1.- EL INGRESO QUE RECIBEN LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PTU ,GOZARA DE UNA EXENCION HASTA POR EL 

EL EQUIVALENTE DE A 15 DIAS DE SMG
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PRIMA VACACIONAL 

DIAS QUE CORRESPONDEN DE VACACIONES POR ANOS LABORADOS A CADA EMPLEADO - 

EMPLEADO "A" 14 DIAS POR LEY 

EMPLEADO "B" 14 DIAS POR LEY 

EMPLEADO "C* 16 DIAS POR LEY 

EMPLEADO 
“S 

SUELDO DIARIO 32.70 

DIAS QUE LE CORRESPONDEN 14 

SUELD POR DIAS SEGUN LEY 457.80 

25% DE PRIMA VACACIONAL 25% 

PRIMA VACACIONAL 114.45 

LIMITE (15 DIAS SMG) EXENTO 490.5 

PERCEPCION EXENTA 114.45 

PERCEPCION QUE GRAVA 0 

EMPLEADO 
B 

140.00 

14 

1960.00 
25% 

490,00 
490.5 

490.5 

0 

EMPLEADO 
“cr 

700.00 

16 

11200.00 
25% 

2800.00 
490.5 

490.5 

2309.5 

4.-SE PAGARA EL 25% DEL SALARIO DIARIO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL TENIENDO COMO EXENCION 

EL MONTO DE I5 SMG.



  

97 

VALES DE DESPENSA 

LAEMPRESA COMO PROGRAMA DE PREVISION SOCIAL ENTREGA A SUS EMPLEADOS VALES DE 

DESPENSA POR EL 10% DE SU SALARIO 

EMPLEADO 
“a 

SALARIO MENSUAL 981 

() 10% DE SU SALARIO 10% 

(=) TOTAL OE VALES DE DESPENSA 98.1 

() PARTE EXENTA 981 

) PARTE GRAVADA 0 

1.- LA EXPLICACION DE LA EXENCION SE ENCUENTRA EN LA PAGINA SIGUIENTE. 

EMPLEADO 
“3 

4200 

10% 

420 

981 

EMPLEADO 
"cr 

21000 

10% 

2100 

981 

1119 
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Determinacién de la Parte Exenta por el concepto de previsién social. 

La determinacién del importe exento por concepto de previsién social lo 

podemos dividir en tres casos dependiendo el nivel de ingresos del trabajador: 

Trabajadores cuyo salario base mas la previsién social no rebasan de 7 

SMG 

En este caso, el total de la previsién social estara exenta 

Trabajadores cuyo salario base por si mismo no rebase ,del equivaiente 

de 7 SMG, pero que al sumarle Ja previsién social si excede de este 

importé 

En este supuesto, aplicaremos la mecanica establecida en el articulo 77 del 

RISR, a efectos de calcular el valor de la exenci6n 

Trabajadores cuyo salario base rebasa por si mismo de7 SMG 

En este ultimo caso, la exencién por concepto de prevision social sera hasta 

por el equivalente a un salario minimo. 
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FONDO DE AHORRO 

LA EMPRESA EN FI. MES DE DICIEMBRE ENTREGA UN PROGRAMA DE KONDO DE AHORRO 

EL CUAL SE APORTA MES CON MES POR EL MONTO DEL 7% DE SU SUELDO. 

EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO 
“AY "Be" “Cc 

SALARIO MENSUAL 981 00 4200.00 21000.00 

() 7% DE SU SALARIO 7% 7% 7% 

(@} TOTAL MENSUAL DE F.A. 68.67 294.00 1470.00 

() 12 MESES DEL ANO 12 12 12 

©) TOTAL ANUAL 824.04 3528.00 17640.00 

( PARTE EXENTA 981.00 981.00 981.00 

(=) PARTE GRAVADA 0.00 2547.00 16659.00 
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Fondo de Ahorro 

El articuls 77 fraccién Viii de ia LISR, sefiala que es un ingreso exento para 

el trabajador los provenientes del fondo de ahorro, siempre que reunan los 

requisitos de deducibilidad del Titulo II. 

Ahora bien, para que las aportaciones patronales al fondo de ahorro sean 

deducibles, se deberan cumplir los siguientes requisitos: 

a) Que el monto de las aportaciones no exceda del 13% de los salarios de 

cada trabajador incluyendo jos empleados de confianza, considerando 

exclusivamente la parte que no exceda de diez veces el SMG del DF; 

b) Que el plan establezca que el trabajador pueda retirar las aportaciones de 

que se trate al término de !a relacién de trabajo o una vez por afio; 

c) Que el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores, 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 que 

se Coloquen entre el gran publico inversionista o en valores de renta fija 

que la SHCP determine. 

En este punto debemos recordar que el articulo 27 fraccién 11 de la Ley del 

Seguro Social establece que el ahorro no formara parte del solario base de 
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cotizacién, cuando la aportacién del patrén y del trabajador sean por la misma 

cantidad, y siempre que el trabajador no lo retire mas de dos veces por afio.



CALCULO DE PERCEPCIONES Y EXENCIONES 

EMPLEADO "A" 

  

ENE || FEB [| MAR] ABR_|MAY]] JUN [] JUL [| AGO [[SePT][ oct |[ Nov] dlc J 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

SALARIO 981 $81 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981 

() EXENTO 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 

(=) GRAVADO. 981 981984 981 981 ~=—981 S981 981 981 981 +981 ~—s98 4 

HORAS EXTRAS Oo 196 0 270 0 0 0 0 0 Q oO 0 

() EXENTO 0 196 0 270 0 0 0 0 0 0 0 ) 

(2) GRAVADO 0 0 0 0 Qo 0 0 0 Q 0 0 0 

AGUINALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6491 

« EXENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oo 49" 

(=) GRAVADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRIMA VACACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 114 0 Qo Q Q 

«) EXENTO 0 Qo 0 0 0 Q Q 114 0 Q 0 Q 

(=) GRAVADO. 0 0 0 0 0 Qo 0 0 0 0 QO 0 

PRIMA DOMINICAL 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 

«) EXENTO 0 16 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 C 

(=) GRAVADO 0 0 0 9 0 0 Q 0 Q QO 0 0 

PTU 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 

() EXENTO 0 0 0 Oo 200 0 0 0 0 0 0 Q 

(=) GRAVADO 0 0 0 Oo 0 0 Q 0 0 0 9 0 

VALES DE DESPENSA 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

() EXENTO 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98: 

(=) GRAVADO 0 0 Q 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 

FONDO DE AHORRO 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824 

©) EXENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824 

(=) GRAVADO Q Qo Q 0 Q Qo 0 0 Qo QO 0 Q 

[TOTAL DE PERCEPCIONES 981 981 981 981 981 ~=981_—981 981 981-981 981 981) 
  

Z
O
L



CALCULO DE PERCEPCIONES Y EXENCIONES 

EMPLEADO "B" 

  

[ENE] Fee || MARI[AGR[ MAY [JUN] JUL [AGO] SEPT [OCT] NOV] DIC] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

      

SALARIO 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 

«) EXENTO 0 9 0 0 Qo 0 0 0 0 0 0 0 

(=) GRAVADO 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 

HORAS EXTRAS 1623 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 

() EXENTO 683 0 420 0 0 0 6 0 0 0 0 

(=) GRAVADO 840 0 0 0 0 Q Q 0 o Q 0 

AGUINALDO 0 0 0 0 0 0 Qo Q 0 0 0 2100 

() EXENTO 0 QO 0 0 Q 0 0 Qo 0 0 0 981 

{=) GRAVADO 9 0 0 0 0 0 0 0 0 Qo 0.1119 

PRIMA VACACIONAL 0 ° 0 0 0 0 Qo 490 0 0 0 0 

() EXENTO Qo 0 0 ° 0 Qo Qo 491 0 0 0 0 

t=) GRAVADO 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 

PRIMA DOMINICAL 0 70 0 Qo 0 0 Q 9 0 0 0 0 

t) EXENTO Oo 665 0 0 0 oO 0 0 0 0 Q 9 

(=) GRAVADO Oo. 46 0 QO 0 Q 0 0 0 0 0 9 

PTU 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 

©) EXENTO 9 0 0 Oo 491 0 0 0 0 0 0 0. 

(=) GRAVADO 0 0 0 0 1010 0 0 Q Q 0 0 0 

VALES DE DESPENSA 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420) 

«) EXENTO 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420) 

(=) GRAVADO 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FONDO DE AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3528 
(«) EXENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oo 981 

(=) GRAVADO 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2547 
  

  

[TOTAL DE PERCEPCIONES 4200 5045 4200 4200 5210 4200 4200 4200 4200 4200 4200 7866] 

rrr art 

ec
oL
 

 



  

CALCULO DE PERCEPCIONES Y EXENCIONES 

EMPLEADO “c" 

  LENE |] FEB [MART ABR] MAY | JUN] JUL [AGO] SEPT | OCT[ NOV] Dic | 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

SALARIO 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000) ¢) EXENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q (=) GRAVADO 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 

HORAS EXTRAS 1575 0 1225 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢) EXENTO 710 0 613 Q 0 0 0 0 0 Qo 0 (=) GRAVADO 865 o. 613 0 0 0 0 0 0 Q 0 

AGUINALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15500. ¢) EXENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 981 (=) GRAVADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qo 3519 

PRIMA VACACIONAL QO 0 0 Q Q 0 0 2800 0 0 Qo 0 «) EXENTO 0 9 0 0 0 0 0 491 0 0 0 0 (2) GRAVADO 0 0 0 0 0 0 Oo 2310 0 Q 0 0 

PRIMA DOMINICAL 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q ¢) EXENTO 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (©) GRAVADO 0 285 0 0 0 0 0 oO 0 0 0 Q 

PTU 0 0 0 0 5500 0 0 0 0 Qo 0 0 t) EXENTO 0 0 0 0 491 0 0 0 0 0 0 0 (2) GRAVADO Qo 0 0 oO S010 0 Q 0 0 0 Q Qo 

VALES DE DESPENSA 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 ¢) EXENTO 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981 (<) GRAVADO 1119 11191419 1191119 117911191119 1419 111911419 4119) 

FONDO DE AHORRO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17640, ¢) EXENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oo 6981 (=) GRAVADO o 0 oO oO Q ° Q Q Q oO Oo 16659     
  

  {TOTAL DE PERCEPCIONES 22119 23268.55 22119 22732 27129 22119 22119 24429 22119 22119 22119 48297] 

PO
L 

 



  

  DETERMINACION DEL CALCULO DE ISR     

  

  

  

  

  

  

L_ TRABAJADOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OcT NOV Dic 

INGRESOS 981 981 281 981 81 981 Bt 981 961 «981 Bt 981 
() LIMITE INFERIOR 388.77 388.77 388.77 401.44 401.44 401.44 407.46 O75 40746 414 4a a4 
(=) EXCEOENTE 502,23 982.23 502.23 579.56 S7956 579.56 57354 5735 57354 S67 S67 S67 
0) % APLICABLE 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% (=) ISR MARGINAL 50.223 99.223 50.223 57.956 57956 57.966 57.354 57.36 57.354 567 567 56.7 (+) CUOTA FIJA 11.66 11.66 11.66 1204 1204 1204 12.22 1222 1222 1242 1242 12.42 (=) ISR 70.883 70.883 70.883 8.996 68.996 69.906 69574 6957 69574 6912 6812 B12 

IDETERMINACION DEL SUBSIDIO 

ISR MARGINAL B.223 50.223 $0,223 S756 S7.956 57.956 57.354 5735 S734 567 S87 S87 (x) % SUBSIDIO SSR MARGINAL 50% 50% 50% 50% 50% 50% SO% SO% 50% 50% 50% 50% (=) SUBSIDIO SASR MARGINAL 23.6115 20.6115 29.6115 28.978 28.978 28.978 28.677 26,68 28.677 2835 2835 28. xs (+) SUBSIDIO CUOTA FIUA 5.83 5.83 5.63 6.02 6.02 6.02 611 6.11 611 621 621 621 
{=) SUBSIDIO TOTAL H.4415 35.4415 35.4415 34.998 34908 34908 34.787 3479 34787 3456 3456 woe 
(X)  % SUBSIDIO ACREDITABLE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (=) SUBSIDIO ACREDITABLE 4415 35.4415 4415 34998 34.908 34908 34.787 3479 34.787 3456 3456 3456 

IDETERMINACION EL iSR NETO 

ISR 70.883 70.883 70.883 68.996 68.906 69.996 69.574 69.57 68574 6812 612 @ 12 
¢) SUBSIDIO B45 3.4415 Baad HSB 34908 34008 34.787 34.79 34.787 3456 3456 3456 
() CREDITO AL SALARIO 318.97 31897 318,97 320.37 320.37 320.37 33431 3043 30431 3007 a7 3907 
(=} ISR A RETENER -283.529 -283.5285 -263529 -294.372 204.37 -294.37 -2005 -2005 -209.52 305 306.1 3051     

SO
L 

 



  

  

  

DETERMINACION DEL CALCULO DE ISR     

  

  

  

  

  

TRABAJADOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OGT NOV Dic 

INGRESOS 4200 5045 4200 4200 5210 400-4200 4200-4200 4200 4200-7866 (¢) LIMITE INFERIOR 3299.61 3299.6 3209.6 3407 340718 3407.18 34583 3458 34583 3514 3614 7170 (=) EXCEDENTE 900.38 1745.4 900.93 7928 180282 702.82 741.71 741.7 741.71 6861 6861 6873 (X) % APLICABLE 17% 17% = 17% 17% = 17% 17% 7% «17% = 17%: 17%H_—«17%H—-3DMH (=) ISR MARGINAL 183.066 206.72 153.07 1348 306.479 134.779 12609 1261 12609 1166 1166 2199 (+) CUOTA FIUA 02.74 302.74 202.74 3126 31261 31261 3173 3173 3173 322.4 3224 1026 =) ISR 455.806 500.46 455.81 447.4 619.089 447.380 44330 4434 44930 490 490 1246 

IDETERMINACION DEL SUBSIDIO 

(SR MARGINAL 153.068 206.72 153.07 1348 306.470 134.779 12609 1261 12609 1166 1166 2199 (x) % SUBSIDIO SSR MARGINAL 50% 50% 50% 9% 5% 50% 50% 50% 50% 5SO% 50% 40% (=) SUBSIDIO SSR MARGINAL 76.5332 148.36 76533 6739 153.24 67.3897 63.045 63.05 63.045 58.31 5831 87.97 (+) SUBSIDIO CUOTA FIJA 151.38 151.98 15138 1563 15631 15631 158.65 1587 158.65 161.2 161.2 5128 (=) SUBSIDIO TOTAL 227913 290.74 22791 2237 3OOSE 2237 221.7 221.7 221.7 2195 2195 e008 {X)_ % SUBSIDIO ACREDITABLE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (=) SUBSIDIO ACREDITABLE 227.913 299.74 227.91 223.7 BOSS 2237 2217 2217 2217 2195 2195 eos 

JDETERMINACION EL ISR NETO 

ISR 485.806 500.46 455.81 447.4 619.089 447.380 44320 4434 439 0 490 1246 ()  SUBSIDIO 227M 290,74 22791 223.7 WSS 2237 221.7 224.7 217 295 2195 BOOB (}  CREDITO AL SALARIO 230.89 196.69 230.89 2629 205.17 262.9 26684 2668 26684 271.1 2711 148.4 (=) ISRARETENER ~2.9968 101.03 -2.997 -30.21 10437 30.21 ~#5.14 45.14 45.145 51.6 51.64 406.4       

90
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  DETERMINACION DEL CALCULO DE ISR     

  

  

  

  

L TRABAJADOR "C" ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

INGRESOS 22119 23260 22119 22732 27129 «22119 22119 24429 22119 22119 22119 48297 () LIMITE INFERIOR 1627.2 16277 16277 16808 16808 16807.9 17060 17060 17060 17335 17335 17335 
(=) EXCEDENTE 5841.77 6001.3 56418 69241 10321 5311.13 s0So 7360 S0S@ 4784.4 4784.4 30062 
00% APLICABLE 34% = 34% 34% MH 34% W% 34% 34% 34% 34% MH OH 
(=) ISR MARGINAL 1986.2 2377 1986.2 2014.2 3500.2 1805.78 1720.1 26055 1720.1 1626.7 1626.7 10527 
(+) CUOTA FIVA 4098.83 4096.8 4096.8 4230.4 42304 423030 42039 4am9 ame 63 483 4863 
() ISR 6083.03 6473.9 6063 62446 77396 8036.17 60139 6790.3 6013.9 5080.7 5069.7 14800 

DETERMINACION DEL SUBSIDIO. 

ISR MARGINAL 1986.2 2377 1986.2 2014.2 3509.2 1805.78 1720.1 25055 1720.4 1626.7 1626.7 10527 
() % SUBSIDIO S/ISR MARGINAL 30% 20% 30% 30% = 20% 30% 3% 3% DH 1% 32H 0% (=) SUBSIDIO SASR MARGINAL 566.861 475.41 505.86 604.26 701.84 541.735 516.02 7ot.64 516.02 488.01 486.01 9 (+) SUBSIDIO CUOTA FIUA 1777.8 1777.6 1777.6 1835.6 28233 163555 1863.1 18631 1863. 1 1893.1 1863.1 3647 (=) SUBSIDIO TOTAL 2373.46 2253 23735 2490.8 3626.1 2377.20 2370.1 2614.7 23704 23811 23811 3647 
(X) % SUBSIDIO ACREDITABLE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
(=) SUBSIDIO ACREOITABLE 2373.46 2253 2373.5 2439.8 3251 2377.29 2370.1 26147 2379.1 2381.1 2381.1 3647 

IDETERMINACION EL. ISR NETO 

ISR 6063.03 6473.9 6083 6244.6 7730.8 6006.17 60139 6700.3 6013.9 5060.7 5089.7 14800 
(-) SUBSIDIO 2373.46 «2253 23735 24908 35251 2377.29 23701 2614.7 2379.1 2381.1 2381.1 3647 () CREDITO AL SALARIO 138.34 139.34 130.34 14368 14388 14388 146.04 146.04 146.04 148.4 148.4 148.4 
(=) ISR ARETENER 3870.23 4081.5 3570.2 3660.9 4070.6 3515.01 34888 4036.6 3488.8 3460.2 3460.2 11005     

20
1 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de lo anterior descrito en esta tesis se pretende que las 

personas que realizan los calculos de retencién y determinacion de impuestos 

lleven en forma correcta y con apego a las disposiciones fiscales vigentes, lo 

cual garantizara un ingresos con menor carga triputaria para los trabajadores. 

Por !o cual se plantea hacer un andlisis y tratamiento de sueldos y salarios de 

acuerdo a L.LS.R. 

El fortalecimiento de la recuperacién econdmica y del empleo, la 

disminucién de la inflacién, la estabilizacién de los mercados financieros y la 

continuacién de la reforma estructural han mejorado en cierta forma la 

situacion econémica que vivid el pais afios atras. Gracias a la coherencia del 

programa y a la perseverancia con que fue aplicado en todos estos frentes se 

lograron avances significativos, aunque ello no quiere decir que la crisis este 

superada en todos sus aspectos.
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La recuperacién de ia actividad econémica ha tenido un efecto 

favorable en el mercado laboral. La flexibilidad de los salarios ha jugado un 

positivo papel coadyuvante a la recuperacién del empleo. En ausencia de esa 

flexibilidad posiblemente los saiarios reales serian mayores a los vigentes 

pero el numero de personas sin ingreso alguno también seria mas elevado. 

Las Leyes laborales, de seguridad social y fiscales mexicanas, estan 

hechas pensando en una clase trabajadora totalmente desprotegida e 

ingenua, dando como resultado una carga excesiva para los empleadores, 

con inhibicién a la voluntad emprendedora. 

Todo empresario pensara mas antes de crear un empleo, prefiriendo 

siempre ha mayor utilizacién, a medida de lo posible, del uso de bienes de 

Capital antes del de una utilizacién extensiva de la mano de obra . El hacerlo 

le representaria engorrosos tramites burocraticos y cargas econémicas muy 

pesadas. Habria de empezar por la parte administrativa de la propia empresa, 

que debe desarrollar controles especiales y de pagos de némina, siguiendo 

por los tramites de alta de Seguro Social sHacienda, infonavit ,etc., para 

terminar con el pago de cuotas la retencidn y pago de impuestos , 

Participacion de utilidades dias feriados ,vacaciones aguinaldos ete. 
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A lo largo de ia tesis se muestra un caso Practico con soportes fiscales que 

permitiran al lector tomarios como referencia en el desempefio de su trabajo y 

sobre todo para la creacién de un criterio propio en la realizacién del mismo .
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