
Teléfonos
Informes

9177-4153
Servicios
al cliente

9177-4342

PRECIO EJEMPLAR  

$145.00 VISITE NUESTRO SITIO WEB    www.saludempresarial.com

EDICIÓN

160
30/06/07

Seguridad
Jurídico FiscalInformación Dinámica de Consulta M.R.

IDC
BOLETÍN QUINCENAL • Año XXI • 3a. Época

Fiscal
Condonación ¿Programa Vivo?
Prórroga para la Informativa del IVA

Contabilidad Fiscal
¿Régimen General o Intermedio?
Declaración de Operaciones con Terceros

Laboral
Salario y sus Diferentes Modalidades
Comunicación en las Empresas

Seguridad Social
Cálculo de las Cuotas IMSS e Infonavit
Caducidad en Materia de Infonavit

Jurídico Corporativo
10 Mandamientos en Licitaciones Públicas
Ley de Medios: Inconstitucional

Comercio Exterior
Reglas de Origen en el TLCUEM
Cuarta Reforma a las Reglas de la SE 

✔

◗

✔

◗

✔

◗

✔

◗

✔

◗

✔

◗

PORTADA.indd   1 6/15/07   9:01:16 AM



Reseña

Inseguridad, pobreza, desigualdad, insufi ciente 
generación de empleos, calentamiento global, son 
sólo algunos de los desafíos que enfrenta México, y 
que la actual Administración debe combatir. 

Para ello, en cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, se presentó el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2007–2012 (PND), en donde se 
plasman los objetivos nacionales, las estrategias 
y las prioridades que deberán regir el actuar del 
gobierno, y serán la base para los programas sec-
toriales, especiales, institucionales y regionales.

La elaboración del PND se sustenta en gran medida 
en la perspectiva de México en 23 años, de acuer-
do con lo establecido en el proyecto Visión México 
2030, así como, en un proceso de consulta en el 
que participaron diversos grupos sociales donde se 
recabaron variadas opiniones sobre la planeación 
del país y sus aspiraciones de vida.

El PND tiene como medida primordial la búsque-
da del Desarrollo Humano Sustentable, base para 
la transformación del país, el cual consiste en un 
proceso continuo que amplíe las capacidades y li-
bertades que permitan a los mexicanos tener una 
vida digna, sin que con ello se comprometa el pa-
trimonio de las futuras generaciones.

Para lograr esto, una segunda parte del PND se 
divide en cinco capítulos (ejes de política pública): 
Estado de Derecho y seguridad; Economía com-
petitiva y generadora de empleos; Igualdad de 
oportunidades; Sustentabilidad ambiental; y por 
último Democracia efectiva y política exterior res-
ponsable.

Por la trascendencia que tiene el PND, en esta 
edición nuestros editores abordan algunos de sus 
puntos fundamentales, que seguramente trazarán 
las esperadas reformas estructurales que requiere 
el país.
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DE TRASCENDENCIA 2
● CONDONACIÓN ¿PROGRAMA VIVO?

El tortuoso programa de condonación de contribuciones 
federales difi culta su aplicación y propicia desconfi anza 
entre los contribuyentes que pretenden regularizar su 
situación fi scal 

PARA TOMARSE EN CUENTA 6
● OPCIÓN DE PAGO DE DERECHOS DE AGUA
● COMPROBANTES POR IMPORTES MENORES A $100.00
● ¿NUEVA CADUCIDAD DE LOS COMPROBANTES? 
● INFRACCIONES POR NO EXPEDIR COMPROBANTES 
● ACTIVOS EN COMODATO
● IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DIGITALES
● METAS TRIBUTARIAS

LA EMPRESA CONSULTA 9
● DICTAMEN FISCAL EXTEMPORÁNEO
● REINVERSIÓN DE INDEMNIZACIONES
● INTEGRADAS ¿EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO?

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 11
● PRÓRROGA PARA LA INFORMATIVA DEL IVA

Conozca los nuevos plazos y los medios en que se pre-
sentará la declaración de información de operaciones 
con terceros correspondiente al IVA

DE ACTUALIDAD 12
● SÍNTESIS DE LO MÁS RELEVANTE EN MATERIA FISCAL PUBLICADO 

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA GACETA DEL DF, EN EL 

PERÍODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MAYO AL 13 DE JUNIO  
◗ Acuerdo número 12/2007, de veintiuno de mayo de dos mil siete 

del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en el que se determina el levantamiento de aplazamiento y la 

remisión a los Tribunales Colegiados de Circuito y conservación por 

éstos, para su resolución, de los asuntos en los que se impugnan 

los artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que regulan la 

deducción del costo de lo vendido
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Condonación ¿programa vivo?
El exceso de regulación del programa de condonación federal inhibe la participación de los 
contribuyentes con adeudos fi scales.

El proyecto de recuperación de la cartera vencida autorizado 
para el Ejecutivo Federal, a través del artículo séptimo transi-
torio de la Ley de Ingresos de la Federación 2007 (LIF) 
–Programa de condonación de créditos fi scales–, ha propicia-
do interés entre los contribuyentes, ya que les permitirá pagar 
sus adeudos fi scales con los benefi cios ahí contenidos, pero 
de igual manera, les preocupan los requisitos exigidos para 
poder acceder a este programa. 

Este programa describe en forma general los alcances y 
términos en que se ejercerán estos benefi cios, pero faculta 
a la autoridad fi scal a emitir reglas que señalen los requisi-
tos exigibles. Para ello, la Junta de Gobierno del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) publicó en el Diario Ofi cial 
de la Federación del 3 de abril de 2007, el Acuerdo-JG-SAT-IE-
3-2007 por el que se emiten las Reglas para la condonación 
total o parcial de los créditos fi scales consistentes en contri-
buciones federales cuya administración corresponda al SAT, 
cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, 
así como las multas por incumplimiento de las obligaciones 
fi scales federales distintas a las obligaciones de pago, a que se 
refi ere el citado artículo séptimo (Acuerdo).

Los requisitos enunciados en el Acuerdo son excesivos, por 
lo que están confundiendo a los interesados en obtener estos 

benefi cios; por ello, se revisan los principales cuestionamien-
tos que pudieran presentarse, a efecto de satisfacerlos y ubicar 
con precisión el tipo de condonación a que se tiene derecho y 
las obligaciones que deben cumplirse.

¿Quiénes tienen derecho a los benefi cios del programa de
condonación?
Cualquier persona física o moral que tenga adeudos fi scales 
causados en los plazos indicados en el Acuerdo, salvo aquéllos 
que deriven de infracciones por las que exista auto de formal 
prisión, sujeción a proceso o sentencia condenatoria (artículo 
séptimo transitorio, fracción V de la LIF y la regla primera, 
numeral 2, fracción II del Acuerdo).

¿Qué tipo de créditos fi scales se pueden condonar?
En términos del indicado artículo séptimo, fracciones I, incisos 
a) y b), IX y X de la LIF, la condonación sólo podrá aplicarse 
en aquellos créditos que sean administrados por el SAT, y por 
las Entidades Federativas en términos de los convenios de 
colaboración administrativa celebrados con la Federación a 
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
ambos bajo los siguientes parámetros y con los conceptos más 
importantes:

De trascendencia

Antes del 1o de enero de 2003 Impuestos:

sobre la renta (ISR) propio;

ISR retenido a terceros;

al activo;

al valor agregado (IVA) propio;

IVA retenido a terceros;

especial sobre producción y servicios, y

recargos, multas por omisión de pago, y gastos de ejecución que 

deriven de ellos;

Derechos:

Derechos, y

recargos, multas por omisión de pago y gastos de ejecución, que 

deriven de ellos;

Cuotas compensatorias actualizadas aplicables a prácticas desleales al 

comercio internacional, y

recargos, multas por omisión de pago y gastos de ejecución, que 

deriven de ellas

80%

100%

80%

100%

80%

100%

 CRÉDITOS GENERADOS  OBJETO DE CONDONACIÓN  % DE REDUCCIÓN
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El Programa ¿le aplica a las contribuciones de seguridad social?
No, toda vez que únicamente aplica a las contribuciones ad-
ministradas por el SAT.

¿Existe algún benefi cio por las contribuciones o sus accesorios que 
se generen en 2007?
Exclusivamente el 50% de las multas por incumplimiento de 
las obligaciones fi scales federales distintas a las de pago 
(de forma), salvo declarar pérdidas fi scales en exceso.

El Programa ¿incluye el impuesto sobre tenencia y uso de 
vehículos?
Efectivamente, en apego al primer párrafo y la fracción IX, del 
mencionado artículo séptimo de la LIF, los benefi cios serán 
aplicables a las contribuciones federales administradas por 
las Entidades Federativas que tengan celebrado un convenio 
de colaboración administrativa con la Federación, donde está 
incluido ese impuesto.

Los adeudos de los pequeños contribuyentes ¿pueden incluirse en 
el Programa?
Al ser un impuesto federal administrado generalmente por 
las Entidades Federativas, también quedará incluido en los 
benefi cios del Programa.

¿Hasta qué fecha se podrán solicitar los benefi cios del Programa?
En el cuerpo de la LIF no existe referencia alguna, por lo que 
técnicamente sería hasta el 31 de diciembre de 2007, ya que dicha 
Ley sólo tiene una vigencia anual. Lo anterior se confi rma 
en la regla tercera, numeral 2 del Acuerdo donde se indica 
que los “contribuyentes podrán presentar las solicitudes de 
condonación objeto de este instrumento hasta el 31 de diciem-
bre de 2007”.

Los benefi cios del Programa, ¿únicamente aplican para créditos 
determinados en el ejercicio de las facultades de la autoridad 
fiscal?
No, por prescripción del artículo séptimo transitorio, fraccio-
nes I, segundo párrafo, II y III de la LIF, también se pueden 
incluir los créditos fi scales:

● autodeterminados por el contribuyente
● los que estén en convenio de pago (artículo 66 del Código 

Fiscal de la Federación –CFF–)
● los que estén en proceso de impugnación

¿Debo utilizar la FIEL en la solicitud?
El requisito es contar con Firma Electrónica Avanzada (FIEL), 
pero como la solicitud no se enviará a través de medios elec-
trónicos, bastará con señalar en dicha solicitud que ya se tiene 
(artículo séptimo transitorio, fracciones I, último párrafo de la 
LIF y la regla primera, numeral 1 del Acuerdo).

¿En qué fecha debo pagar la parte de los créditos no condonados?
Deberán pagarse en su totalidad en una sola exhibición, den-
tro de los 10 días hábiles siguientes a que surta sus efectos la 
notifi cación de la resolución de procedencia de la condonación 
(artículo séptimo transitorio, fracciones I, último párrafo de la 
LIF y la regla segunda, numerales 2 y 3 del Acuerdo).

¿Cómo sé si autorizan mi solicitud?
Las Administraciones Locales de Recaudación, previamente 
integrado el expediente del solicitante, emitirán la resolu-
ción que corresponda, misma que será notifi cada perso-
nalmente al contribuyente. Cuando resulten cantidades a 
pagar de créditos no condonados, dicha resolución surtirá 
sus efectos al momento de pagar esas cantidades (regla se-
gunda del Acuerdo).

¿En qué plazo se conocerá la procedencia de la solicitud?
La autoridad fi scal resolverá en un plazo de tres meses, conta-
do a partir de la fecha de presentación de la solicitud respecti-
va (regla tercera, numeral 6 del Acuerdo).

¿Procede solicitar la condonación de créditos fi scales ya pagados?
No se podrán condonar éstos, ni la condonación dará lugar a de-
volución, compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno 
(artículo séptimo transitorio, fracción IV de la LIF).

La parte de los créditos fi scales no condonados ¿se puede pagar 
con compensación de saldos a favor?

Antes del 1o de enero de 2003 por contribuyentes 

cumplidos revisados por la autoridad en los 

ejercicios 2004 a 2006 

Entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre 

de 2005

Multas:

por incumplimiento de las obligaciones fi scales federales distintas a 

las de pago (de forma)

Idem

Recargos y multas por omisión de pago (que no deriven de 

contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas y no incluye los 

gastos de ejecución )

80%

En todos los casos es del 100% 

100%

 CRÉDITOS GENERADOS  OBJETO DE CONDONACIÓN  % DE REDUCCIÓN
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Con fundamento en el artículo séptimo transitorio, fracción VI 
de la LIF, no se aceptará este medio de pago.

Por la parte del ISR no condonado ¿se permite el acreditamiento 
del CAS?
Toda vez que no existe disposición en contrario en la LIF, y el 
artículo 115 de la LISR prevé el acreditamiento del crédito al 
salario (CAS) contra las cantidades a cargo por concepto 
del ISR, podría interpretarse la procedencia de este acredita-
miento.

¿Qué efectos tendrá el no efectuar el pago en forma y tiempo?
La solicitud se tendrá por no presentada y la autoridad inicia-
rá de inmediato el procedimiento administrativo de ejecución 
(artículo séptimo transitorio, fracción VI de la LIF).

En caso de obtener resolución desfavorable de la solicitud de condo-
nación, ¿se puede interponer algún medio ordinario de defensa?
De acuerdo con el artículo séptimo transitorio, fracción VII de 
la LIF, las solicitudes presentadas no constituirán instancia y las 
resoluciones que dicte la autoridad fi scal al respecto no podrán 
ser impugnadas por los medios de defensa conducentes.

¿Qué requisitos debe contener la solicitud de condonación?
En términos de la regla primera del Acuerdo, ésta debe obser-
var lo siguiente:
● cumplir con los lineamientos establecidos en los artículos 

18 y 18-A del CFF
● fi rmar por el deudor, y en el caso de personas morales, por 

el administrador único o por la totalidad de los miembros 
del consejo de administración si así se requiere

● señalar todos los créditos existentes determinados por au-
toridad fi scal, indicando la dependencia que los decretó y 
el número de control de éstos

● manifestar en créditos autodeterminados por el contribu-
yente, el importe total de éstos por cada contribución, des-
glosando la misma, multas, recargos y actualización, anexan-
do copia de la declaración correspondiente y/o del recibo 
bancario de pago de contribuciones; adicionalmente, por 
los créditos generados antes del 1o de enero de 2003 o 
entre el 1o de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005, 
previo a la solicitud, se deberán autodeterminar las contri-
buciones presentando las declaraciones correspondientes, 
anotando “cero” en el campo de cantidad a pagar, en el 
primer supuesto, o anotando el “cero” en el campo de re-
cargos y multas por corrección;

● relacionar los créditos por los cuales se solicita la condona-
ción

● manifestar tratándose de cuotas compensatorias, las omitidas 
debidamente actualizadas, multas y recargos que se hubieren 
generado hasta la fecha de presentación del escrito, acompa-
ñando en su caso copia del pedimento correspondiente

● expresar la infracción cometida en el caso de multas por 
incumplimiento de las obligaciones fi scales distintas a las 
de pago, o bien, a la condonación de recargos y multas 
por omisión de contribuciones,  precisando la fecha de su 
comisión, y el monto de la multa o las contribuciones y 
cuotas compensatorias debidamente actualizadas, así como 
las multas y recargos generados desde el momento de su 
causación o que debió pagarse la cuota hasta la fecha de 
presentación de la solicitud

● declarar si el contribuyente que no se encuentra en un pro-
ceso penal fi scal

● indicar si la autoridad está revisando las contribuciones 
por las que se está solicitando la condonación, señalando la 
autoridad y el número de la orden de revisión

● declarar que quien fi rma el escrito cuenta con FIEL
● señalar la autoridad fi scalizadora, números de las órdenes 

y que se encuentra al corriente de sus obligaciones fi scales 
cuando se soliciten los benefi cios de la condonación del 100%, 
por haber sido objeto de revisión de los ejercicios fi scales de 
2004, 2005 y 2006 y ser contribuyente cumplido, 

● acompañar el documento de la resolución o la solicitud de 
desistimiento, en el caso de haber interpuesto algún medio 
de defensa 
Adicionalmente se podrá solicitar la suspensión del proce-

dimiento administrativo de ejecución, y en el caso de que el 
interés fi scal no se encuentre garantizado, la autoridad conti-
nuará ese procedimiento, pero no procederá al remate.

De resultar favorable mi solicitud, ¿cómo se pagarán las cantida-
des no condonadas?
La resolución contendrá el total de créditos incluidos en la 
solicitud, y respecto de los que procedió su condonación se 
especifi cará el porcentaje de contribución, cuotas compensato-
rias, multas, recargos y gastos de ejecución que se condonan, 
así como el detalle del saldo a pagar en una sola exhibición. A 
la resolución se anexarán los formularios múltiples para rea-
lizar el pago de los importes no condonados (regla segunda, 
numeral 1 del Acuerdo).

¿Cómo se procederá si la información está incompleta?
Se requerirá al contribuyente la información y/o documen-
tación faltante para que la presente en el término de 10 días 
hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que 
surta efectos su notifi cación, en el entendido que de no hacerlo 
se le tendrá por no presentada su solicitud de condonación 
(regla primera, numeral 3 del Acuerdo).

Ejemplo de solicitud y determinación de la condonación de 
créditos fi scales

Se muestra a continuación la determinación de la condo-
nación de un crédito fi scal, tomando en consideración que se 
ejercieron las facultades de comprobación de la autoridad tri-
butaria, con los siguientes datos hipotéticos: 
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Nombre: Juan López Martínez
Actividad: Persona física con 
 ingresos por actividades 
 empresariales
Contribución:  ISR
Ejercicio fi scal:  2004
Fecha en que debió pagarse: 30 de abril del 2005
Importe: $150,000.00
Crédito fi scal: Determinado por la 
 autoridad fi scal
Fecha en que debió pagarse: 30 de abril de 2005 
Fecha de autorización: 28 de mayo de 2007 
Fecha de pago: 31 de mayo de 2007 
Importe causado: 150,000 
Actualización: 11,535 
Factor: 1.0769 
Donde:
INPC abr 2007: 122.171 
INPC mar 2005: 113.438 

Igual a factor: 1.0769 
Recargos: 45,230 
Multa por omisión 20%:                             30,000 
(Calculada antes de cerrar el acta fi nal)
DETERMINACIÓN DE LA CONDONACIÓN
(Artículo séptimo, fracción I, inciso b) de la LIF) 
Concepto:    Condonación
Contribución:   150,000  0%
Actualización:   11,535  0%
Recargos:   45,230  100%
Multa por omisión 20%:  30,000  100%
(Calculada antes de cerrar el acta fi nal)
Monto a pagar:   161,535 
Monto condonado:  75,230 

Con base en estos datos, la solicitud de condonación se podría 
presentar como sigue, considerando el modelo propuesto por el 
SAT, el cual se encuentra en su página de Internet.
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Opción de pago de derechos de agua

Para tomarse en cuenta

La reforma en 2007 al artículo 196 fracción I, párrafo 2 del Código 
Financiero del Distrito Federal, prevé que los contribuyentes po-
drán autodeterminar los derechos por el suministro de agua. 
Para ello, este mismo precepto indica que deberá efectuarse la 
lectura de los medidores de las tomas de agua el mismo día de 
cada bimestre, anotándolo en el formato que al efecto se establez-
ca, siempre y cuando durante el primer mes de cada año el con-
tribuyente lo solicite y se registre ante la ofi cina del Sistema de 
Aguas correspondiente a su domicilio, donde obtendrá el número 
de autorización que se utilizará para presentar esta información.

Para ejercer esta opción, en la página electrónica del 
Gobierno del Distrito Federal http://www.sacm.sma.df.gob.
mx/auto/ se puede solicitar el formato para realizar la citada 
autodeterminación, para lo cual se tienen que capturar las 
lecturas correspondientes, así como las fechas en que fueron 
tomadas y el sistema determinará el derecho a pagar. La in-
formación solicitada es la siguiente:
● número de cuenta de agua

● número de autorización
● bimestre y año
● uso del servicio
● número de locales o departamentos
● fecha y contenido de la primera lectura
● fecha y contenido de la segunda lectura

Para emitir el formato de autodeterminación, es necesario que 
se registre en cualquiera de las ofi cinas del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México y adquirir su folio autorizado, así como su 
Bitácora de Lecturas para llevar el registro de las mismas, según 
lo estipulado en el Código Financiero del Distrito Federal.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

Comprobantes por importes menores a $100.00

Por regla general de las diferentes legislaciones tributarias, es 
obligación de los contribuyentes expedir comprobantes por 
las operaciones que realicen. Dentro de los requisitos que és-
tos deben observar destacan los previstos en el artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación (CFF), donde se describe 
con precisión la información de los contratantes, la operación, 
monto, impuestos, etc. Asimismo, esta disposición, en re-
lación con el numeral 29 del mismo Código, exige que los 
comprobantes sean impresos por establecimientos autoriza-
dos, con una vigencia de uso máxima de dos años.

No obstante, cuando se expidan comprobantes al “público en 
general”, éstos deberán tener la naturaleza de ser simplifi cados 
y observar lo establecido en el RCFF. Al respecto, el artículo 37 
de ese Reglamento señala que quienes realicen enajenaciones o 
presten servicios al público en general no deberán, en la docu-
mentación comprobatoria, hacer la separación expresa entre el 
valor de la contraprestación pactada y el monto del impuesto 
al valor agregado a pagar con motivo de la operación, y podrán 
expedir su documentación comprobatoria en los términos del 
artículo 29-A del Código, o bien optar por hacerlo en alguna de 
las formas siguientes, sin importar el monto de la operación:
● comprobantes cuyo único contenido serán los requisitos a 

que se refi eren las fracciones I, II y III del artículo 29-A del 
CFF (contener impreso el nombre o denominación, RFC y 

domicilio fi scal de quien lo expide y el número de folio, así 
como el lugar y la fecha de expedición) que señalen además 
el importe total de la operación consignado en número y letra 
(los tribunales han indicado que es uno u otro), o

● copia de la parte de los registros de auditoría de sus máqui-
nas registradoras, en la que aparezca el importe de las ope-
raciones relativas, y los requisitos señalados en el artículo 
29-B, fracción III del RCFF (contener el nombre o denomi-
nación y RFC de quien lo expide, valor total de los actos y 
el número consecutivo, así como el número de registro de 
la máquina, logotipo fi scal y fecha de expedición).
Ahora bien, en términos de la regla 2.4.15. de la Resolución 

Miscelánea Fiscal (RMISC) 2007 se permite no expedir com-
probantes simplifi cados, cuando el monto de la operación con 
el público en general no exceda de $100.00 y el interesado no 
lo solicite, y bastará con hacer el registro de esos ingresos en 
su información contable. 
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¿Nueva caducidad de los comprobantes?

Uno de los requisitos de los comprobantes fi scales impresos, 
según el artículo 29-A, segundo párrafo del CFF, es que pue-
den utilizarse en un plazo máximo de dos años, el cual podrá 
prorrogarse cuando se cubran los requisitos que al efecto se-
ñale la autoridad fi scal de acuerdo con las reglas de carácter 
general que al efecto se expidan, circunstancia que no ha ocu-
rrido, pues a la fecha de la presente edición no existen reglas 
al respecto. La fecha de vigencia deberá aparecer impresa en 
cada comprobante, y transcurrido dicho plazo, el comprobante 
quedará sin efectos para las deducciones o acreditamientos 
previstos en las leyes fi scales. 

Tradicionalmente a través de la RMISC se permitía a cier-
tos contribuyentes continuar utilizando sus comprobantes, 
aun cuando éstos hubiesen perdido la vigencia, como era el 
caso, entre otros, de las personas:
● morales con fi nes no lucrativos del Título III de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta (LISR)
● físicas con actividades empresariales dedicadas exclusiva-

mente a la agricultura, ganadería y pesca
● físicas con ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles

No obstante, la reciente modifi cación a la regla 2.4.19. de la 
RMISC 2007, del pasado 28 de abril de 2007, ya no prevé este 
benefi cio, ni se concibe en alguna disposición transitoria que 
amplíe el plazo o algún proceso de transición que permita a 
estos contribuyentes seguir utilizando esos comprobantes fi s-
cales. Ante ello, a partir del pasado 29 de abril de 2007, todos 
los contribuyentes sin excepción que emitan comprobantes 
impresos deberán observar los plazos de vigencia, en el en-
tendido de que si no respetan este requisito fi scal, no tendrán 
los efectos de deducción o acreditamiento, por lo que es reco-
mendable solicitar a esos contribuyentes la actualización de la 
vigencia de sus comprobantes.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

Activos en comodato

Por prescripción del artículo 2497 del Código Civil Federal, el 
comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes 
se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no 
fungible, y el otro contrae la obligación de restituirla indivi-
dualmente.

De lo anterior se desprende que el bien recibido en como-
dato no tiene la naturaleza de una inversión regulada en el 
articulo 37 de la LISR, pues no existe adquisición en propie-
dad ni precio pagado por la misma, por ende, no será sujeta 
al tratamiento de inversión, salvo que en el bien recibido en 
comodato, previa autorización del propietario, se realicen me-
joras o adaptaciones por parte del comodatario. En ese caso 
se estaría en la hipótesis de una inversión, de acuerdo con los 
artículos 38 y 42, fracción VI de la LISR, y se podrá deducir 
por éste, siempre y cuando lo use para los fi nes de su acti-
vidad. Tampoco corresponde a un gasto por el uso del bien, 
porque como se comentó, se concede a título gratuito, y al no existir 
contraprestación por ese concepto no podrá confi gurarse la 
deducción como un gasto por arrendamiento de bienes.

Para el comodante (quien otorga el uso del bien) no se 
puede entender que el uso en forma gratuita le genere un in-
greso acumulable, pues no se actualizan los supuestos de los 
artículos 17, 18 y 20 de la LISR, ni siquiera puede entenderse 

como una deuda perdonada, ya que ésta nunca se pactó.
Así, las personas que pueden tener algún efecto fi scal por 

conceder bienes al amparo del contrato de comodato, son las que 
se consideren partes relacionadas, pues en términos de los 
artículos 86, fracción XV, 215 y 216 de la LISR, éstas deben 
realizar operaciones referenciadas a valores de personas inde-
pendientes, esto es, el uso de un bien a título gratuito, deberá 
considerar los valores que se fi jarían por operaciones simila-
res entre empresas independientes a éstas, y los precios de-
terminados servirán de base para considerar las deducciones 
e ingresos para efectos fi scales, independientemente que se 
hubiesen pactado sin precio alguno. En este supuesto, el co-
modante deberá considerar como ingreso acumulable el valor 
de uso que se determine como si fuera una parte indepen-
diente en operaciones similares, sin importar que lo otorgue 
a título gratuito. 

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

www.saludempresarial.com Fiscal IDC 160

30 de Junio de 2007 7

FISCAL
Expida correctamente sus comprobantes (31 de octubre de 2005)�

JURÍDICO CORPORATIVO
Comodatario ¿benefi ciario del arrendamiento? (30 de junio de 2007)�

04 FISCAL.indd   7 6/15/07   9:08:06 AM



Impresión de comprobantes digitales

Metas tributarias

Con fundamento en el artículo 29, séptimo párrafo del CFF, 
las personas físicas y morales que cuenten con un certifi cado 
de fi rma electrónica avanzada vigente y lleven su contabilidad 
en sistema electrónico, podrán emitir comprobantes digitales. 
Los contribuyentes que ejerzan esta opción deberán cumplir, 
entre otras obligaciones, la prevista en la fracción IV de ese 
Código, conforme a lo siguiente:
● proporcionar a sus clientes en documento impreso el compro-

bante electrónico cuando así les sea solicitado
● conservar y registrar en su contabilidad los comprobantes 

fi scales digitales que emitan, el cual será en forma simultá-
nea al momento de la emisión de los mismos

● archivar y registrar los documentos digitales en los 
términos que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT); todo ello formará parte de su contabi-
lidad, y quedarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 
28 de ese Código
Por otra parte, en el penúltimo párrafo del citado artícu-

lo 29, se especifi ca que los contribuyentes que deduzcan o 
acrediten fi scalmente con base en los comprobantes fi scales 
digitales, incluso cuando éstos consten en documento impre-
so, para comprobar su autenticidad, deberán consultar en la 
página electrónica del SAT, si el número de folio que ampara 
el comprobante fi scal digital fue autorizado al emisor y si el 
certifi cado que ampare el sello digital se encuentra registrado 
en dicho organismo y no ha sido cancelado.

Como se aprecia, la única obligación del perceptor del do-
cumento es verifi car la autenticidad del comprobante digital, 
y por supuesto las demás obligaciones que exijan otras leyes 
fi scales, donde generalmente se exige contar con un compro-
bante con requisitos fi scales, lo cual, al tener la impresión del 
documento digital se estaría cumpliendo.

No obstante, en la regla 2.22.9. de la RMISC 2007 se de-
termina que los contribuyentes que emitan y reciban com-
probantes fi scales digitales, deberán almacenarlos en medios 
magnéticos, ópticos o de cualquier otra tecnología, debiendo, 
además, cumplir con los requisitos y especifi caciones a que se 
refi eren los Rubros C y D del Anexo 20. Dicho almacenamien-
to deberá conservarse en los mismos plazos de la contabili-
dad, así como tener y poner a disposición de las autoridades 
fi scales un sistema informático de consulta, que permita a 
las mismas localizar los comprobantes fi scales digitales ex-
pedidos y recibidos, así como la revisión del contenido de los 
mismos.

Lo anterior implicaría que al recibir comprobantes digi-
tales, además de conservarlos en forma impresa, se tendrían 
que almacenar en los medios y plazos antes señalados, y con 
ello, por el hecho de recibir estos documentos, se estarían contra-
yendo esas obligaciones adicionales, aun cuando el receptor 
del comprobante no emita los propios en forma digital. 

Esta regla está imponiendo obligaciones no previstas en la 
norma, pues en ésta última la obligación de almacenar esa in-
formación es para el que emite el comprobante, y para quien 
recibe la de verifi car la autenticidad del mismo; por ello, es 
conveniente revisar estas obligaciones fi scales cuando se reci-
ban documentos fi scales digitales, y en su caso, prever alguna 
contingencia jurídica con la autoridad fi scal por las obligacio-
nes impuestas en esa regla.

Por mandato del artículo 26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y lo previsto en los artículos 4o y 
21 de la Ley de Planeación, el Gobierno Federal presentó el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007—2012, que habrá de regir 
las acciones de Estado aplicables a toda la República para 
los próximos seis años. Dentro de esas acciones, en la po-
lítica económica, se propone un crecimiento sostenido más 
acelerado y la generación los empleos formales que permitan 
mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, para tener 
una mejor redistribución de la riqueza. Para ello, el Ejecutivo 

Federal pretende alcanzar los siguientes retos en materia de 
competitividad y efi ciencia de la Hacienda Pública:
● mejorar la administración tributaria fomentando el cum-

plimiento equitativo en el pago de impuestos y reduciendo 
la evasión fi scal, a través de la simplifi cación del sistema 
regulatorio, el combate a la evasión, contrabando y la infor-
malidad, eliminando canales de elusión y racionalizando 
los gastos fi scales;

● establecer una estructura tributaria efi ciente, equitativa y 
promotora de la competitividad, impulsando:
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◗ la simplifi cación de los impuestos
◗ fl exibilizar el sistema tributario a las condiciones económicas
◗ facilitar la rápida identifi cación de las obligaciones 

fi scales
◗ equidad, dando un mismo trato fi scal a personas físicas 

y morales que están en condiciones económicas seme-
jantes

● garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas 
del gasto público, para destinar más recursos al desarrollo 
social y económico, basado en la evolución permanente de 
la Administración Pública Federal;

● restablecer sobre bases más fi rmes la relación fi scal entre 
el Gobierno Federal y las entidades federativas; con ello, se 
propondrá que las participaciones federales se encuentren 

más asociadas a los incrementos recaudatorios de las entida-
des, y dotar de nuevas potestades tributarias a los gobiernos 
locales mediante un nuevo pacto fi scal federalista, y

● administrar de forma responsable la deuda pública para con-
solidar la estabilidad macroeconómica, reducir el costo fi nan-
ciero y promover el desarrollo de los mercados fi nancieros.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

DICTAMEN FISCAL EXTEMPORÁNEO
Una corporación del grupo presentó su dictamen fi scal 

del ejercicio 2005 en septiembre de 2006 (fuera de los 

plazos establecidos en el CFF), razón por la cual se le 

impuso una multa, pero además le indica la autoridad 

fi scal que el dictamen no tendrá efectos jurídicos, ¿esto 

es correcto?

Por mandato del artículo 32-A, séptimo párrafo del Código 

Fiscal de la Federación (CFF), por el ejercicio 2005, los contri-

buyentes obligados a dictaminar sus estados fi nancieros para 

efectos fi scales o los que voluntariamente decidan hacerlo, de-

bían presentarlo con la información y documentación prevista 

en el RCFF, a más tardar el 31 de mayo del año inmediato pos-

terior a la terminación del ejercicio.

A su vez, el artículo 49 del RCFF señala que la presentación 

deberá efectuarse mediante el envío de documentos digitales 

a más tardar durante el mes de mayo del año inmediato pos-

terior a la terminación del ejercicio fi scal relativo, de conformi-

dad con las reglas de carácter general que emita el Servicio de 

Administración Tributaria y cumpliendo con los requisitos que 

en dichas reglas se establezcan, y en caso de no observar el pla-

zo, el dictamen no tendrá efecto legal alguno. Para ello, en la 

regla 2.9.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMISC) 2006, 

el período autorizado fue entre el 23 de junio y el 5 de julio de 

2006.

Por su parte, los artículos 83, fracción X y 84, fracción IX del 

CFF prevén la imposición de una sanción por presentar el dic-

tamen fuera de los plazos establecidos.

Ahora bien, en el contenido del CFF no existe disposición al-

guna que reste efectos jurídicos a los dictámenes presentados 

fuera de los plazos establecidos, y en todo caso la remisión a su 

Reglamento es para delimitar la información que debe acom-

pañarse a éste, por lo que pretender aplicar el numeral del ci-

tado Reglamento para quitarle efectos fi scales al dictamen, es-

taría contraviniendo la disposición que reglamenta, lo cual 

está prohibido por nuestra Constitución Federal, pues si bien su 

artículo 89, fracción I permite al Ejecutivo Federal emitir regla-

mentos para la exacta aplicación de las leyes, esta facultad no 

puede de manera alguna violentar la división de poderes y la 

jerarquía de las normas jurídicas.

Por lo tanto, además de que el RCFF está excediendo a lo es-

tablecido en el CFF, es evidente que el espíritu del legislador fue 

otorgar efectos a la presentación extemporánea del dictamen, 

al determinar una multa específi ca en esa hipótesis. Así, en el 

evento de que la autoridad pretenda negar efectos jurídicos al 

dictamen en comento, es procedente interponer los medios de 

defensa conducentes haciendo valer los razonamientos ante-

riormente apuntados.

Lo anterior coincide con el resolutivo de la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XXIII, abril de 2006, Tesis 2a/J 52/2006, pág. 202, 

bajo el tenor siguiente:

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. EL ÚL-
TIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLA-
MENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
EN CUANTO PREVÉ QUE SU PRESENTACIÓN EX-
TEMPORÁNEA NO SURTE EFECTOS, ESTABLE-
CE UNA SANCIÓN QUE VIOLA EL ARTÍCULO 89, 
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
PORQUE EXCEDE A LA SANCIÓN QUE PARA TAL 
SUPUESTO FIJA EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN IX, 
DEL CÓDIGO MENCIONADO. El artículo 49, último 
párrafo, del Reglamento del Código Fiscal Federal, a 
partir de la reforma publicada en el Diario Ofi cial de la 
Federación el 21 de mayo de 2002, dispone que la pre-

La empresa consulta
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sentación extemporánea del dictamen de estados fi nan-
cieros no surte efecto legal alguno. Ahora bien, de los 
artículos 32-A, 52, 83, fracción X y 84, fracción IX, del 
Código Fiscal de la Federación, se concluye que el pre-
cepto reglamentario referido viola el artículo 89, frac-
ción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al establecer una sanción nueva y mayor a 
la prevista en el Código que reglamenta, catalogando 
como más grave la infracción de la presentación extem-
poránea de dictámenes de estados fi nancieros, ya que 
sancionar tal conducta con el no surtimiento de efectos 
legales, excede a la sanción que para tal infracción prevé 
el indicado artículo 84, fracción IX, consistente en una 
multa.

REINVERSIÓN DE INDEMNIZACIONES
Nuestra empresa adquirió en julio de 2006 un vehículo 

con valor de $228,000.00 y lógicamente se depreció cin-

co meses en ese año. Sin embargo, a principios de 2007 

este activo fue robado y la aseguradora nos indemnizó 

en abril del mismo año con la cantidad de $210,000.00. 

Este monto fue reinvertido para adquirir un nuevo 

vehículo, cuyo monto fue de $298,000.00, razón por la 

cual desembolsamos $88,000.00 adicionales. Este ac-

tivo ¿se someterá al monto original de la inversión de 

$175,000.00 que establece la LISR para 2007, a pesar 

que está sustituyendo un vehículo comprado en 2006?

El artículo 43, tercer y cuarto párrafos de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta (LISR) establece que cuando el contribuyente re-

invierta la cantidad recuperada en la adquisición de bienes de 

naturaleza análoga a los que perdió, o bien, para redimir pasi-

vos por la adquisición de tales bienes, únicamente acumulará 

la parte de la cantidad recuperada no reinvertida o no utiliza-

da para redimir pasivos, dicho monto sólo podrá deducirse me-

diante la aplicación del porciento autorizado por esa Ley sobre 

el monto original de la inversión del bien que se perdió y hasta 

por la cantidad que del mismo estaba pendiente de deducirse 

a la fecha de sufrir la pérdida, y las cantidades adicionales a 

las recuperadas que invierta el contribuyente se considerarán 

como una inversión diferente.

En este tenor, como se invirtió una cantidad adicional a la 

recuperada por medio del seguro de $88,000.00, se trata de una 

nueva inversión, y como tal, por efectuarse en 2007, le aplica el 

monto máximo original de la inversión de $175,000.00 esta-

blecido en la fracción II, del artículo 42 de la LISR, por tanto, al 

no exceder la cantidad adicional invertida el monto máximo 

deducible, ésta será totalmente deducible a la tasa del 25% 

anual prevista en el artículo 40, fracción IV de la LISR.

Por lo que respecta a la recuperación obtenida del segu-

ro ($210,000.00), es deducible hasta el importe del monto 

original de la inversión que estaba pendiente de deducirse 

($204,250.00) como a continuación se muestra:

 Monto original de la inversión 228,000.00

Menos: Depreciación acumulada 23,750.00

Igual: Saldo pendiente de deducir 204,250.00

Donde:  

 Monto original de la inversión 228,000.00

Por: Tasa depreciación 25%

Igual: Depreciación anual 57,000.00

Entre: Meses del año 12

Igual: Depreciación mensual 4,750.00

Por: Meses de uso en 2006 5

Igual: Depreciación acumulada 23,750.00

INTEGRADAS ¿EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO?
Asesoramos a una integradora que tributa en el régimen 

simplifi cado del ISR, razón por la cual efectúa ingresos y 

gastos por cuenta de sus integradas, y por disposición 

del artículo 81 de la LISR cumple con ciertas obligacio-

nes a nombre de éstas. Con ello, ¿quedan relevadas es-

tas últimas de presentar declaraciones por los ingresos 

que les correspondan en forma individual? 

El 7 de mayo de 1993 se publicó, en el Diario Ofi cial de la Federación, 

el Decreto que promueve la organización de Empresas Integra-

doras (Decreto) y fue modifi cado mediante publicación del 30 de 

mayo de 1995, cuyas disposiciones permanecen vigentes. Dentro 

de los requisitos para obtener la inscripción en el Registro 

Nacional de Empresas Integradoras (artículo 4o, fracciones I y V 

del Decreto), fi guran los relativos a que el objeto social preponderan-

te sea la prestación de servicios especializados de apoyo a las em-

presas micro, pequeñas y medianas integradas; y percibir ingresos 

exclusivamente por concepto de cuotas, comisiones y prestación 

de servicios a aquéllas, pudiendo percibir ingresos por otros con-

ceptos, siempre que éstos representen como máximo un 10% de 

sus ingresos totales. 

Ahora bien, conforme lo señala el artículo 79, primer párra-

fo y fracción IV de la LISR, las empresas integradoras deberán 

tributar en el régimen simplifi cado de las personas morales, 

respecto a los ingresos derivados de su objeto social prepon-

derante que es la prestación de servicios especializados a sus 

integradas.

En relación con las operaciones realizadas a nombre y por 

cuenta de sus integradas, el artículo 84 de la LISR señala que 

los ingresos o erogaciones no son de la integradora, siempre 

que se cumplan determinados requisitos, entre los que se en-

cuentra la celebración de un convenio con esa clase de empre-

sas, donde éstas acepten que sea la empresa integradora quien 

facture las operaciones que realicen a través de esta última, y 

por su parte la integradas se deberán comprometer a no expe-

dir ningún otro comprobante por dichas operaciones. 

Derivado de estas operaciones celebradas a través de la in-

tegradora, los gastos y costos incurridos por ésta deberán estar 

soportados con documentación comprobatoria a nombre de la 

integradora, o a nombre de las integradas, según se acuerde.
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Por su parte, las integradas al momento de solicitar su ins-

cripción en el RFC, en el régimen de actividades empresariales 

o de las personas morales, deben indicar en el formato respec-

tivo que forman parte de una integradora, y el RFC de ésta, y 

cada una de ellas cumplirá con sus obligaciones fi scales y pa-

gará sus impuestos en los términos del régimen donde tribute 

de acuerdo con las operaciones que celebró la integradora por 

cuenta suya.

Prórroga para la informativa del IVA
Nuevos plazos para cumplir esa obligación y precisión a los conceptos que deben informarse.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a cono-
cer en su dirección electrónica, el proyecto de la Primera 
Modifi cación a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMISC) 
2007, donde se establecen nuevas fechas para presentar 
la información sobre las personas a las que les hubieran 
retenido el impuesto al valor agregado, así como la infor-
mación correspondiente sobre el pago, retención, acredita-
miento y traslado de dicho impuesto, en las operaciones 
con sus proveedores, en el siguiente calendario:

 INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE: SE PRESENTARÁ EN:

 Enero a junio de 2007 Septiembre de 2007

 Julio y agosto de 2007 Octubre de 2007

 Septiembre y octubre de 2007 Noviembre de 2007

 Noviembre y diciembre de 2007 Enero de 2008

La información se presentará a través de la página de 
Internet del SAT mediante el formato electrónico A-29 
“Declaración Informativa de Operaciones con Terceros”, 
contenido en el Anexo 1 (regla 5.1.12. de la RMISC 2007).

No obstante, quienes por las características de sus operacio-
nes no puedan cumplir con la  información solicitada, podrán 
utilizar el formato electrónico simplifi cado, pero presen-
tarán la información de manera adelantada en el calenda-
rio anteriormente conocido (regla 5.1.21. vigente), aunque la 
correspondiente de enero a junio, a presentarse en julio, se 
hará en el siguiente período considerando el primer carácter 
alfabético del RFC:

 LETRAS DEL RFC  FECHA EN QUE SE PRESENTA

 De la A a la F del 1 al 10 de agosto de 2007

 De la G a la O del 13 al 21 de agosto de 2007

 De la P a la Z  del 22 al 30 de agosto de 2007  

Los contribuyentes que hagan capturas de más de 500 re-
gistros, deberán presentar la información ante la Administración 
Local de Asistencia al Contribuyente, en disco compacto (CD) 
o en dispositivos “USB”, los que serán devueltos al contribu-
yente después de realizar las validaciones respectivas (regla 
5.1.13. de la RMISC 2007).

Durante 2007, se tendrá por cumplida la obligación previs-
ta en los artículos 86, fracción VIII y 101, fracción V de la Ley 
del ISR, y 32-G del CFF, cuando los contribuyentes presenten 
la información a que se refi ere el artículo 32, fracciones V y 
VIII de la Ley del IVA, respecto del ejercicio fi scal de 2007, en 
términos de las reglas 5.1.12 y 5.1.13 (disposición transitoria).

De igual forma, en esa página se describen el orden y con-
tenido de la información que debe reportarse en la declara-
ción informativa simplifi cada de operaciones con terceros, de 
acuerdo con lo previsto en las citadas reglas, y se incorpora el 
programa DIOT 2007 versión 1.0.0, el cual se podrá descargar 
en la siguiente dirección: http://www.sat.gob.mx/nuevo.html, 
donde se registrará la información que deberá enviarse.

Resolución miscelánea
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De actualidad

Relación de disposiciones vinculadas con el ámbito fi scal, publicadas en el DOF y la Gaceta del DF, del 
30 de mayo al 13 de junio de 2007.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 DISPOSICIÓN  CONTENIDO

Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios 

aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de febrero de 2007 

(5 de junio)

Se dan a conocer las tasas para el cálculo de este impuesto, aplicable a la 

enajenación de gasolina y diesel correspondientes a febrero de 2007

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Acuerdo G/24/2007 mediante el cual se ratifi ca la adscripción de la 

Magistrada Lucelia Marisela Villanueva Olvera 

(31 de mayo)

Ratifi can la adscripción de la Magistrada en la Sala Regional del Noroeste I, con sede 

en Tijuana, Baja California

Gobierno del Distrito Federal
Reglas de carácter general para la recepción y control de pagos, mediante 

tarjetas de crédito bancarias, de los ingresos que tiene derecho a percibir el 

Distrito Federal previstos en el Código Financiero del Distrito Federal; multas 

administrativas, así como los ingresos federales, cuya administración y 

recaudación estén encomendadas al Distrito Federal

(5 de junio)

Acuerdo por el que se aprueban y se dan a conocer las formas ofi ciales 

para la solicitud de registro de contadores públicos, aviso para dictaminar 

el cumplimiento de las obligaciones fi scales, sustituir al contador público 

o de prórroga para la presentación del dictamen, anexo al aviso y la carta 

de presentación de dictamen de cumplimiento de las obligaciones fi scales 

establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal

(5 de junio)

        

Reglas de carácter general para el dictamen de cumplimiento de las 

obligaciones fi scales vigentes en el año 2006, establecidas en el Código 

Financiero del Distrito Federal

(5 de junio)

Se establecen los términos, condiciones y requisitos para autorizar el pago de los cré-

ditos fi scales a que se refi ere el artículo 35 del Código Financiero del Distrito Federal 

(CFDF), de las multas administrativas, así como los ingresos federales, cuya adminis-

tración y recaudación estén encomendadas al DF, mediante la recepción de tarjetas 

de crédito bancarias, nacionales o extranjeras emitidas por cualquier institución de 

crédito autorizada para operar conforme a la Ley de Instituciones de Crédito

Se publican las formas ofi ciales para la presentación del dictamen 2006 de las 

obligaciones fi scales que señala el CFDF, las cuales son de impresión libre, salvo la 

carta de presentación que se generará del Sistema para la Presentación de Dictamen 

por Internet (SIPREDI):

Solicitud de registro de contadores públicos para formular dictamen de 

cumplimiento de las obligaciones fi scales (RCPSF); 

Aviso para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones fi scales establecidas 

en el Código Financiero del Distrito Federal; la sustitución del contador público 

registrado o solicitud de prórroga (TD-01); 

Anexo al aviso para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones fi scales 

(TD-01.1), y 

Carta de presentación de dictamen de cumplimiento de las obligaciones fi scales 

establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal (TD-02)

En dichas reglas se reitera que el dictamen y la información anexa deberán 

transmitirse mediante el SIPREDI a través de la página electrónica de la Secretaría 

de Finanzas (www.fi nanzas.df.gob.mx) y presentarse la documentación indicada 

en las propias Reglas, dentro de los siete meses siguientes al cierre del período a 

dictaminar, es decir, en julio (regla sexta).

Por otro lado, la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería del Distrito Federal 

podrá conceder prórroga hasta por un mes, para la presentación del dictamen 

vía Internet, si existen causas comprobadas que impidan el cumplimiento dentro del 

plazo establecido, previo análisis de las causas que motivaron el retraso. La solicitud 

de prórroga deberá ser fi rmada por el contribuyente o su representante legal, así 

como por el contador público que dictaminará y se presentará ante dicha Subtesorería a 

●

●

●

●
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Resolución por la que se validan los lineamientos que deben cumplir los 

contribuyentes para hacer efectivas las reducciones de contribuciones a 

que se refi ere el Capítulo XI del Título Tercero del Libro Primero del Código 

Financiero del Distrito Federal, en las Administraciones Tributarias y, en su 

caso, ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México

(6 de junio)

Acuerdo por el que se expide la normatividad operativa para la 

implementación de la condonación de los créditos fi scales federales, cuya 

administracion corresponda al Distrito Federal, a que se refi ere el artículo 

séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 

fi scal de 2007

(13 de junio)

más tardar quince días naturales antes del vencimiento del plazo de presentación, 

mediante el formato aprobado por la Secretaría de Finanzas (regla séptima).

Quien no esté obligado a dictaminar, tiene este mes para presentar, ante la citada autori-

dad, un escrito donde renuncien a la presentación del dictamen (regla décimo quinta).

No obstante, se conceden las siguientes facilidades administrativas, se podrá 

presentar el:

aviso para dictaminar hasta el 31 de julio de 2007, y 

dictamen hasta el 30 de septiembre de 2007 (regla octava)

Los lineamientos prevén que los contribuyentes ubicados en los supuestos legales 

(artículos 287 al 315 del CFDF) para acceder a los benefi cios consistentes en reducir 

las contribuciones relativas, deberán cumplir los requisitos del Apartado “A” de esos 

lineamientos, cuyas principales obligaciones son las siguientes:

las reducciones de contribuciones relacionadas con bienes inmuebles se harán 

efectivas en las Administraciones Tributarias donde se encuentre ubicado el 

inmueble de que se trate, y las demás se aplicarán en la Administración que 

corresponda al domicilio fi scal del contribuyente (numeral 1); 

lo referente a la reducción del impuesto predial de los artículos 298 y 299 del 

CFDF, derechos por suministro de agua y del Registro Público de la Propiedad, se 

presentará sólo en Administraciones específi cas (numeral 2); 

la solicitud de la reducción podrá realizarse de forma directa por el 

contribuyente o mediante escrito con los datos de éste y de la reducción 

pretendida (numeral 3); 

la reducción aplicará sobre las contribuciones, en su caso, sobre el crédito fi scal 

actualizado, incluyendo sus accesorios, siempre que ambos no se hubiesen 

pagados, y no procederá devolución o compensación alguna (numeral 5); 

no procederá la reducción cuando se hubiese interpuesto algún medio de 

defensa contra el Gobierno del DF, hasta en tanto se exhiba el 

escrito de desistimiento correspondiente (numeral 6); 

cuando existan errores en el nombre del titular del impuesto predial, el 

contribuyente deberá efectuar los trámites para su corrección o actualización 

ante la Administración respectiva (numeral 7); 

la vigencia de las constancias y certifi cados de los contribuyentes no deberá 

exceder del último día del año en que se hubiesen emitido, las cuales podrán 

actualizarse por las Administraciones correspondientes de ofi cio o a petición de 

parte, siempre que no se hubiesen aplicado las reducciones y se cumplan las 

condiciones requeridas para ello (numeral 8), y 

se detalla la documentación que debe presentarse para gozar de cada reducción 

en los lineamientos específi cos

Las reglas tienen su base en el Acuerdo-JG-SAT-IE-3-2007 emitido por el SAT. Dichas 

reglas se aplicarán para los impuestos al valor agregado, sobre la renta, al activo, 

especial sobre producción y servicios, sustitutivo del crédito al salario, sobre tenencia 

o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos, que administra el Gobierno del DF 

al amparo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 

celebrado con el Gobierno Federal, publicado en el DOF el 5 de agosto de 2003.

La presentación de la solicitud de condonación se efectuará ante la Procuraduría 

Fiscal del Distrito Federal, a través de la Subprocuraduría de Recursos 

Administrativos y Autorizaciones, ubicada en Doctor Lavista número 144, acceso 1, 

tercer piso, colonia Doctores, en esta ciudad

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Acuerdo número 12/2007, del veintiuno de mayo de dos mil siete del 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se 

determina el levantamiento de aplazamiento, y la remisión a los Tribunales 

Colegiados de Circuito y conservación por éstos, para su resolución, de los 

asuntos en los que se impugnan los artículos de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta que regulan la deducción del costo de lo vendido 

(12 de junio)

Los Tribunales Colegiados de Circuito deberán aplicar las tesis jurisprudenciales 

del Pleno números 89/2006 y 90/2006, de rubros: “COSTO DE LO VENDIDO. LOS 

ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN II, Y DEL 45-A AL 45-I DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA Y TERCERO TRANSITORIO, FRACCIONES DE LA IV A LA IX, Y XI, DEL DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMÓ Y ADICIONÓ AQUÉLLA, VIGENTES A PARTIR DEL 1o DE ENERO 

DE 2005, SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.” y “COSTO DE LO VENDIDO. LOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA REFORMADOS Y ADICIONADOS 

MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o DE 

DICIEMBRE DE 2004, QUE ESTABLECEN DICHA DEDUCCIÓN, CONSTITUYEN UN SISTEMA 

JURÍDICO INTEGRAL DE CARÁCTER AUTOAPLICATIVO, POR LO QUE ES INNECESARIO 

QUE EL GOBERNADO SE SITÚE EN CADA UNA DE LAS HIPÓTESIS QUE LO CONFORMAN 

PARA RECLAMARLO EN AMPARO INDIRECTO”, y en cuanto a los temas fundamentales 

resueltos por la Primera Sala, conforme a su propio criterio y con plenitud de 

jurisdicción, inclusive los demás temas de constitucionalidad que se hubiesen hecho 

valer contra el sistema de deducción del costo de lo vendido 

Suprema Corte de Justicia de la Nación
 DISPOSICIÓN CONTENIDO
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¿Régimen general o intermedio?
Benefi cios de tributar en el régimen intermedio de las personas físicas respecto del régimen de 
actividades empresariales y profesionales.
1.  SUJETOS

2.  DIFERENCIAS ENTRE ELRÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y

 PROFESIONALES E INTERMEDIO

3.  PAGOS PROVISIONALES DEL ISR

 3.1.  A LA FEDERACIÓN

  3.1.1.  RÉGIMEN INTERMEDIO

  3.1.2.  RÉGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y   

    PROFESIONALES

 3.2.  A LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL  RÉGIMEN INTERMEDIO

 3.3.  DIFERENCIAS DEL ISR

4.  ACREDITAMIENTO DEL CAS PAGADO A LOS TRABAJADORES

5.  COROLARIO

Otros regímenes

1. Sujetos
Es imprescindible identifi car si las actividades a desarrollar por 
las personas físicas son empresariales, para establecer el régimen 
en que podrán pagar el impuesto sobre la renta (ISR). Para tales 
efectos, el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación (CFF) 
señala que se entenderán como actividades empresariales las: co-
merciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca y silvícolas.

Para determinar si se trata de una actividad comercial, el artí-
culo 75 del Código de Comercio, de manera enunciativa más no 
limitativa, establece cuales considera como tales, encontrándose 
incluidas las que se refi ere el artículo 16 del CFF.

Por lo tanto, las personas físicas que realicen las activi-
dades señaladas, cumplirán con sus obligaciones fi scales en 
términos del Capítulo II, del Título IV de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (LISR) “De las personas físicas con activi-
dades empresariales y profesionales”, mismo que se divide 
en tres Secciones; actividades empresariales y profesionales 
(Sección I), intermedio  (Sección II) y de pequeños contribu-
yentes, de las cuales se abordarán las dos primeras.

De conformidad con el artículo 120 de la LISR, las personas 
físicas que obtengan ingresos derivados de la realización de acti-
vidades empresariales o profesionales estarán obligadas a pagar 
el ISR en términos de la Sección I. En tanto, las personas físicas 

que realicen exclusivamente actividades empresariales podrán 
optar por pagar el ISR en la sección del régimen intermedio.

Es decir, en la Sección I pueden tributar las personas físicas 
que perciban ingresos por actividades empresariales y de otro tipo, 
en tanto para ejercer la opción de tributar en la Sección II, deben 
percibirse ingresos exclusivamente por actividades empresariales. 

De conformidad con el artículo 134 de la LISR, se consi-
deran como ingresos exclusivamente  por actividades empre-
sariales cuando dichos ingresos, correspondientes al ejercicio 
inmediato anterior, representan al menos el 90% del total de 
sus ingresos acumulables sin considerar los ingresos por suel-
dos, salarios y asimilados, que en su caso perciban.

Otro requisito que debe reunirse para optar por tributar en 
la Sección II, es que los ingresos por actividades empresariales 
del ejercicio inmediato anterior no rebasen los $4,000,000.00. 

Las personas físicas que inicien actividades, podrán optar por 
inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en la 
Sección II, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no ex-
cederán del monto de los ingresos señalados. Cuando realicen 
operaciones por un período inferior a los 12 meses, podrán seguir 
tributando en esta Sección en el ejercicio siguiente, siempre que el 
promedio anual de sus ingresos no rebase de los $4,0000,000.00. 

Tal como se ilustra a continuación:

 INGRESOS OBTENIDOS EN 2006

 (AÑO DE INSCRIPCIÓN AL RFC)

 CONCEPTO CASO 1 CASO 2

 Por el período comprendido de abril a diciembre $3,100,000.00 $2,750,000.00

Entre: Número de días que comprende el período 275 275

Igual: Promedio diario de ingresos 11,272.73 10,000.00

Por: Número de días del ejercicio 365 365

Igual: Promedio anual de ingresos  $4,114,545.45 $3,650,000.00

Casos Prácticos
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En el primer caso, toda vez que el promedio anual de 
ingresos rebasa el límite establecido en el artículo 134 de la 
LISR, para el segundo ejercicio (2007) no podrá continuar 
en el régimen intermedio. En tanto para el segundo caso, 
como no se rebasa el límite señalado podrá continuar tribu-
tando en el citado régimen.

2. Diferencias entre el régimen de actividades 
empresariales y profesionales e intermedio
A continuación se muestran las principales obligaciones para 
ambos regímenes:

Acumular los ingresos efectivamente cobrados 

(artículo 122)

Deducir los conceptos autorizados efectivamente 

erogados (artículo 125)

Efectuar pagos provisionales mensuales por 

medios electrónicos cuando sus ingresos superen 

los $1,750,000.00 (artículo 127 y reglas 2.14.1, 

2.15.1. y 2.16.4. de la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2007 –RMISC 2007– )

Llevar contabilidad de conformidad con el CFF y 

su reglamento (artículo 133, fracción II)

Llevar un solo libro de ingresos, egresos y de 

registro de inversiones y deducciones (artículo 

134, fracción I)

Presentar declaración anual y manifestar en ésta 

el monto de la participación de los trabajadores 

en las utilidades de la empresa (PTU), a través de 

medios electrónicos cuando sus ingresos superen 

$1,750,000.00 (artículo 133 fracción VI, reglas 

2.17.1. y 2.18.1.)

✔ 

✔ 

  ✔  

✖

   ✔ 

  ✔ 

 ✔ 

✖

✔ 

  ✔ 

Se considera que el pago ha sido efectivamente cobrado 

o erogado, cuando se realice en efectivo, en bienes o en 

servicios, o mediante títulos de crédito emitidos por una 

persona distinta de quien efectúa el pago.

Cuando sea a través de cheque, en la fecha de 

cobro del mismo o cuando se transmita este a un 

tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en 

procuración.

También se considera efectivamente erogado cuando 

el interés del acreedor queda satisfecho mediante 

cualquier forma de extinción de las obligaciones

Los montos y el procedimiento señalados son los 

mismos que se encontraron vigentes hasta el mes de 

noviembre de 2006 y que seguirán para el ejercicio 

de 2007 en tanto no entre en funcionamiento la 

“Solución Integral para la Administración Tributaria” 

del Servicio de Administración Tributaria. En el 

supuesto de no rebasar los ingresos señalados se 

podrá presentar a través de ventanilla bancaria

Por actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o 

silvícolas o de autotransporte terrestre de carga o de 

pasajeros, cuyos ingresos obtenidos en el ejercicio 

inmediato anterior por dichas actividades no 

hubieran excedido de $10’000,000.00, podrán llevar 

la contabilidad simplifi cada

Los montos y el procedimiento señalados son los 

que se encontraron vigentes para la presentación 

de la declaración anual 2006. Para 2007 se estará 

a lo establecido en la RMISC 2007. En el supuesto 

de no rebasar los ingresos señalados, se podrá 

presentar a través de ventanilla bancaria

 OBLIGACIÓN (LISR) ACTIVIDADES  INTERMEDIO OBSERVACIÓN

  EMPRESARIALES Y 

  PROFESIONALES  
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Recuerde:

Para tributar en el régimen intermedio se requiere:
● Realizar exclusivamente actividades empresariales
● Obtener ingresos por dichas actividades en el ejercicio 

inmediato anterior que no rebasen de $4,000,000.00
● Efectuar el pago del 5% de ISR a la Entidad Federativa donde 

obtengan sus ingresos

En el régimen de actividades empresariales y profesionales y el de intermedio, 

se tiene la obligación de presentar pagos provisionales y declaración anual
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Presentar a través de medios electrónicos, 

declaraciones informativas de: crédito al salario; 

sueldos y salarios; préstamos del extranjero; 

clientes y proveedores; retenciones del ISR y 

de pagos al extranjero; donativos otorgados 

y contraprestaciones en efectivo, oro o plata 

superiores a $100,000.00; (artículos 86 y 133, 

fracciones VI y VII y reglas 2.20.1. y 2.20.2. de la 

RMISC 2007)

Presentar las declaraciones señaladas en el cuadro 

anterior, a través de formatos impresos cuando 

no rebasen de cinco registros a informar por cada 

declaración (regla 2.20.2. de la RMISC 2007)

Presentar declaración informativa de 

operaciones con partes relacionadas residentes 

en el extranjero a través de medios electrónicos 

(artículos 86, fracción XIII, 133, fracción X y reglas 

2.20.1., 2.20.2. y 2.20.3. de la RMISC 2007)

Expedir comprobantes con requisitos fi scales 

por los pagos en parcialidades, pudiendo anotar 

los pagos parciales al reverso del comprobante 

original (artículo 134, fracción II)

Obtener y conservar la documentación 

comprobatoria de operaciones con partes 

relacionadas residentes en el extranjero (artículos 

86, fracción XII, 133 fracción XI y 134, fracción III)

Optar por deducir las erogaciones efectivamente 

realizadas en el ejercicio para la adquisición de 

activos fi jos, gastos o cargos diferidos, excepto 

tratándose de automóviles, autobuses, camiones 

de carga, tractocamiones y remolques, los cuales 

se deducirán vía depreciación (artículo 136)

Efectuar el pago del 5% del ISR a la Entidad 

Federativa en la cual obtengan sus ingresos 

(artículo 136-Bis)

Pagar con cheque nominativo, tarjeta de crédito 

o débito, monedero electrónico o mediante 

transferencia electrónica de fondos, por pagos 

superiores a los $2,000.00 (artículos 31 y 125, 

último párrafo)

   ✔

    

 

   ✖

    ✔

✖

✖

✔

✔

✔

✖

 ✔

 ✔

✔

Los montos y el procedimiento señalados son los 

que se encontraron vigentes para la presentación de 

la declaración anual 2006. Para 2007 se estará a lo 

establecido en la RMISC 2007

Las personas físicas del régimen de actividades 

empresariales y profesionales, deberán expedir un 

comprobante con requisitos fi scales por cada pago 

parcial que reciban de conformidad con el artículo 

133, fracción III de la LISR

En el caso de las personas físicas del régimen de 

actividades empresariales y profesionales, no será 

obligatorio cuando sus ingresos en el ejercicio 

inmediato anterior, no hubieran excedido de 

$13,000,000.00, excepto aquéllas que no hubieran 

pactado sus operaciones conforme a las utilizadas 

entre partes independientes en operaciones 

comparables

Representa el único benefi cio fi scal que tiene un 

impacto directo en la determinación del ISR del 

régimen intermedio respecto al de actividades 

empresariales y profesionales

Las personas físicas del régimen intermedio deberán 

enterar un 5% del ISR que les corresponda a la entidad 

federativa donde obtengan sus ingresos, y el resto de 

dicho impuesto lo enterarán a la Federación

Sin observaciones

 OBLIGACIÓN (LISR) ACTIVIDADES  INTERMEDIO OBSERVACIÓN

  EMPRESARIALES Y 

  PROFESIONALES  
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3. Pagos provisionales del ISR
3.1. A LA FEDERACIÓN 

3.1.1. Régimen intermedio

Para ejemplifi car el cálculo de los pagos provisionales del ISR 
aplicable a las personas físicas del régimen intermedio, consi-
dérese el siguiente supuesto.

El señor Adolfo Martínez dedicado a la venta de aparatos 
telefónicos, con domicilio en el Distrito Federal, requiere deter-
minar el pago provisional del ISR a su cargo por el mes de mayo 
de 2007, el cual debe enterar a más tardar el 17 de junio, con 
base en las siguientes cifras:

Conservar la contabilidad y los comprobantes de 

sus asientos, así como aquéllos necesarios para 

acreditar el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales de conformidad con el CFF (artículo 133, 

fracción IV)

Formular un Estado de Posición Financiera 

y levantar inventario de existencias al 31 de 

diciembre de cada año (artículo 133, fracción V)

Expedir comprobantes con requisitos fi scales 

cuando así lo soliciten sus clientes (artículo 133, 

fracción III)

Tener máquinas registradoras de comprobación 

fi scal o equipos o sistemas electrónicos de regis-

tro fi scal y registrar en ellos las operaciones que 

realicen con el público en general, cuando los 

ingresos en el ejercicio inmediato anterior superen 

$1,750,000.00 (artículo 134, tercer párrafo)

Expedir constancias por pagos y retenciones a 

residentes en el extranjero (artículo 133, 

fracción VIII)

  ✔

  ✔

  ✔

✖

  ✔

 ✔

✖

 ✔

 ✔

 ✔

 OBLIGACIÓN (LISR) ACTIVIDADES  INTERMEDIO OBSERVACIÓN

  EMPRESARIALES Y 

  PROFESIONALES  

 ✔ Aplica

✖   No aplica

INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 CONCEPTO  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

 Ingresos por ventas $284,568.00 $298,796.40 $305,910.60 $271,705.53 $266,509.31

Más: Otros ingresos afectos a su 

 actividad empresarial 5,468.00 4,325.00 1,365.00 0.00 2,546.00

Igual: Ingresos acumulables el período $290,036.00 $303,121.40 $307,275.60 $271,705.53 $269,055.31

      

 Compras  $30,548.00 $34,378.72 $33,563.09 $29,903.44 $28,608.20

Más: Gastos de administración y venta 21,546.00 24,247.87 23,672.59 21,091.38 20,177.83

Más: Otros gastos 18,978.00 21,357.84 20,851.13 18,577.56 17,772.90

Más: Deducción de inversiones de 

 forma inmediata (1) 15,489.00 17,431.32 17,017.76 15,162.18 14,505.45

Igual: Deducciones autorizadas (2) $86,561.00 $97,415.75 $95,104.57 $84,734.56 $81,064.38

Notas: (1) Facilidad de deducción inmediata para este tipo de contribuyentes en términos del artículo 136 de

 la LISR. Comprende la adquisición de equipo de cómputo por el monto señalado en cada uno de los meses

 (2) Corresponden a las efectivamente erogadas en el período
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BASE GRAVABLE DEL PERÍODO
  CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

 Ingresos acumulables del período (1) $290,036.00 $593,157.40 $900,433.00 $1,172,138.53 $1,441,193.84

Menos: Deducciones autorizadas (1) 86,561.00 183,976.75 279,081.32 363,815.88 444,880.26

Menos: Pérdidas fi scales pendientes de amortizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Menos: PTU pagada en el ejercicio (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 354,879.81

Igual: Base gravable del período $203,475.00 $409,180.65 $621,351.68 $808,322.64 $641,433.77

Notas: (1) Suma de los ingresos y deducciones acumulados, respectivamente, desde el 1o de enero y hasta el último día del período al que corresponda el pago
 (2) En términos del artículo 127 de la LISR, corresponde a la PTU generada en 2006 y pagada en el mes de mayo 2007. Aun cuando pudo pagarla en junio, optó por realizar su pago en el mes de mayo

ISR CONFORME A LAS TABLAS Y TARIFAS DE LA LISR

APLICACIÓN DE LA TARIFA DEL ARTÍCULO 113 (1)

 Base gravable del período $203,475.00 $409,180.65 $621,351.68 $808,322.64 $641,433.77

Menos: Límite inferior de la tabla del artículo 113 8,601.51 17,203.01 25,804.51 34,406.01 43,007.51

Igual: Excedente del límite inferior 194,873.49 391,977.64 595,547.17 773,916.63 598,426.26

Por: Por ciento sobre el excedente del

 límite inferior 28% 28% 28% 28% 28%

Igual: Impuesto marginal 54,564.58 109,753.74 166,753.21 216,696.66 167,559.35

Más: Cuota fi ja 1,228.98 2,457.96 3,686.94 4,915.92 6,144.90

Igual: ISR $55,793.56 $112,211.70 $170,440.15 $221,612.58 $173,704.25

APLICACIÓN DE LA TABLA DEL ARTÍCULO 114 (1)

 Base gravable $203,475.00 $409,180.65 $621,351.68 $808,322.64 $641,433.77

Menos: Límite inferior de la tarifa del artículo 114 32,736.84 65,473.67 98,210.50 130,947.33 163,684.16

Igual: Excedente del límite inferior 170,738.16 343,706.98 523,141.18 677,375.31 477,749.61

Por: Por ciento sobre el excedente del 

 límite inferior  de la tabla del artículo 113 28% 28% 28% 28% 28%

Igual: Impuesto marginal 47,806.68 96,237.95 146,479.53 189,665.09 133,769.89

Por: Por ciento para aplicarse sobre el

 impuesto marginal 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Igual: Resultado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Más: Cuota fi ja 3,030.10 6,060.20 9,090.30 12,120.40 15,150.50

Igual: Subsidio acreditable $3,030.10 $6,060.20 $9,090.30 $12,120.40 $15,150.50

 Nota: (1) Elevadas al mes que corresponde el pago en términos del artículo 127 de la LISR (publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación el 14 de febrero de 2007)

ISR A CARGO ANTE LA FEDERACIÓN

 ISR $55,793.56 $112,211.70 $170,440.15 $221,612.58 $173,704.25

Menos: Subsidio acreditable 3,030.10 6,060.20 9,090.30 12,120.40 15,150.50

Igual: ISR a cargo ante la federación $52,763.46 (1) $106,151.50  (1) $161,349.85  (1) $209,492.18 (1) $158,553.75

Nota: (1) Contra dicho impuesto deberán acreditarse los pagos provisionales efectuados en períodos anteriores como se muestra más adelante
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3.1.2. Régimen de actividades empresariales y profesionales

El cálculo de los pagos provisionales del ISR aplicable para 
las personas físicas del régimen de actividades empresariales 
y profesionales es prácticamente el mismo al desarrollado en 
el punto anterior, salvo que en este régimen no es aplicable la 
facilidad de la deducción inmediata de las inversiones en térmi-
nos del artículo 136 de la LISR.

Considerando los mismos datos, pero con la aplicación 
de la depreciación de las inversiones en términos de los 
artículos 37 y 124 de la LISR en lugar de la deducción in-
mediata señalada, la base gravable es la siguiente:

DEDUCCIONES AUTORIZADAS ANTES DE LAS INVERSIONES
  CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

 Compras $30,548.00 $34,378.72 $33,563.09 $29,903.44 $28,608.20

Más: Gastos de administración y venta 21,546.00 24,247.87 23,672.59 21,091.38 20,177.83

Más: Otros gastos 18,978.00 21,357.84 20,851.13 18,577.56 17,772.90

Igual: Deducciones autorizadas

 antes de las inversiones $71,072.00 $80,371.65 $79,297.04 $72,034.20 $70,652.05

DEDUCCIONES AUTORIZADAS ACUMULADAS
 Deducciones autorizadas antes de  $71,072.00 $151,056.43 $229,143.24 $298,715.62 $365,274.54

 las inversiones 

Más: Depreciación fi scal de las inversiones 0.00 387.23 1,210.23 2,461.82 4,093.12

Igual: Total de deducciones autorizadas  $71,072.00 $151,443.65 $230,353.47 $301,177.44 $369,367.66

 acumuladas 

BASE GRAVABLE DEL PERÍODO
 Ingresos acumulables del período $290,036.00 $593,157.40 $900,433.00 $1,172,138.53 $1,441,193.84

Menos: Total de deducciones autorizadas 

 acumuladas (1) 71,072.00 151,443.65 230,353.47 301,177.44 369,367.66

Menos: Pérdidas fi scales pendientes de amortizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Menos: PTU pagada en el ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 354,879.81

Igual: Base gravable del período $218,964.00 $441,713.75 $670,079.53 $870,961.09 $716,946.37

Nota: (1) Suma de las deducciones acumuladas desde el 1o de enero y hasta el último día del período a que corresponde el pago, deberá ponerse sumo cuidado para no duplicar la depreciación del período anterior, 

ya que la depreciación calculada en un segundo mes ya trae implícita la aplicada en el primero, por lo que sólo deberá considerarse la depreciación calculada para el mes que corresponda el pago

Con esa base gravable se obtiene el siguiente ISR a cargo:

 ISR (1) $60,130.48 $121,320.97 $184,083.95 $239,151.34 $194,847.78

Menos: Subsidio acreditable (1) 3,030.10 6,060.20 9,090.30 12,120.40 15,150.50

Igual: ISR a cargo ante la Federación $57,100.38 $115,260.77 $174,993.65 $227,030.94 $179,697.28

Nota: (1) Por cuestiones prácticas se muestran sólo los resultados de aplicar la tarifa y tabla de los artículos 113 y 114 de la LISR, toda vez que el procedimiento de su aplicación es el mismo que en el caso 

anterior del régimen intermedio

PAGO PROVISIONAL DEL ISR
 ISR a cargo ante la federación $57,100.38 $115,260.77 $174,993.65 $227,030.94 $179,697.28

Menos: Pagos provisionales anteriores a la Federación 0.00 57,100.38 115,260.77 174,993.65 227,030.94

Igual: ISR a cargo 57,100.38 58,160.39 59,732.88 52,037.30 0.00

Menos: CAS efectivamente pagado a los trabajadores (1) 2,458.00 2,105.00 2,098.00 2,376.00 0.00

Igual: Pago provisional del ISR a la Federación $54,642.38 $56,055.39 $57,634.88 $49,661.30 $0.00

Nota: (1) La persona física cuenta con cantidades de crédito al salario (CAS) efectivamente pagado a sus trabajadores por acreditar
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3.2. A LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL RÉGIMEN INTERMEDIO

Para el régimen intermedio, el artículo 136-Bis de la LISR 
regula la mecánica para determinar el monto del ISR que de-

berá enterarse a la Entidad Federativa y a la Federación como 
se muestra a continuación:

ISR CONFORME AL ARTÍCULO 136-BIS DE LA LISR
  CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

 Base gravable del período $203,475.00 $409,180.65 $621,351.68 $808,322.64 $641,433.77

Por: Cinco porciento 5% 5% 5% 5% 5%

Igual: ISR conforme al artículo 136-Bis

 de la LISR $10,173.75 $20,459.03 $31,067.58 $40,416.13 $32,071.69

ISR A CARGO ANTE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 ISR a cargo ante la federación $52,763.46 $106,151.50 $161,349.85 $209,492.18 $158,553.75

Contra: ISR conforme al artículo 136-Bis de la LISR 10,173.75 20,459.03 31,067.58 40,416.13 32,071.69

Igual: ISR a cargo ante la Entidad Federativa

 (el menor) $10,173.75 $20,459.03 $31,067.58 $40,416.13 $32,071.69

PAGO PROVISIONAL DEL ISR A ENTERAR A LA ENTIDAD FEDERATIVA
 ISR a cargo ante la Entidad Federativa $10,173.75 $20,459.03 $31,067.58 $40,416.13 (1) $32,071.69

Menos: Pagos provisionales anteriores a 0.00 10,173.75 20,459.03 31,067.58 (1) 40,416.13

 la Entidad Federativa 

Igual: Pago provisional del ISR a enterar a

 la Entidad Federativa $10,173.75 $10,285.28 $10,608.55 $9,348.55 $0.00

PAGO PROVISIONAL DEL ISR A LA FEDERACIÓN
 ISR a cargo ante la Federación $52,763.46 $106,151.50 $161,349.85 $209,492.18 (1) $158,553.75

Menos: Pagos provisionales anteriores a la Federación 0.00 42,589.71 85,692.47 130,282.26 (1) 169,076.05

Menos: Pagos provisionales anteriores y del período a

 la Entidad Federativa 10,173.75 20,459.03 31,067.58 40,416.13 (1) 40,416.13

Igual: Pago provisional del ISR a la Federación $42,589.71 $43,102.76 $44,589.80 $38,793.78  $0.00

Nota: (1) Aun cuando los pagos provisionales efectuados con anterioridad superan al impuesto a cargo del período, el excedente de estos pagos no puede considerarse como un saldo a favor de ISR, toda vez 

que el ISR es una contribución que se causa por ejercicios fi scales y los pagos provisionales son a cuenta del mismo

SALDO TOTAL A CARGO DEL PERÍODO
 Pago provisional del ISR a la Federación $42,589.71 $43,102.76 $44,589.80 $38,793.78 $0.00

Más: Pago provisional del ISR a la Entidad Federativa 10,173.75 10,285.28 10,608.55 9,348.55 0.00

Igual: Total del ISR a cargo 52,763.46 53,388.04 55,198.35 48,142.33 0.00

Menos: CAS efectivamente pagado a los trabajadores 2,458.00 2,105.00 2,098.00 2,376.00 0.00

Igual: Saldo total a cargo del período $50,305.46 $51,283.04 $53,100.35 $45,766.33 $0.00
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3.3. DIFERENCIAS DEL ISR

Debido a la variación en la base gravable por la deducción de 
las inversiones, se tienen las siguientes diferencias en el cálcu-

lo de los pagos provisionales del ISR, antes del acreditamiento 
del CAS:

 CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL

 Total de pagos provisionales

 enterados en el régimen intermedio $52,763.46 $53,388.04 $55,198.35 $48,142.33 $0.00 $227,030.94

Menos: Total de pagos provisionales

 enterados en el régimen de

 actividades empresariales y profesionales 57,100.38 58,160.39 59,732.88 52,037.30 0.00 209,492.18

Igual: Diferencia del ISR pagado ($4,336.92) ($4,772.35) ($4,534.53) ($3,894.97) $0.00 $17,538.76

La diferencia del ISR pagado en el régimen de actividades em-
presariales y profesionales e intermedio asciende a $17,538.76. 
Ésta, si bien es cierto será menor al cierre del ejercicio (en virtud 
de que la depreciación acumulada de 2007 en el régimen de 
actividades empresariales y profesionales aumentará gradual-
mente con el transcurso de cada mes), no será comparable con la 
deducción inmediata aplicada en el régimen intermedio.

4. Acreditamiento del CAS pagado a los 
trabajadores
El artículo 115 de la LISR, establece que el CAS efectiva-
mente pagado a los trabajadores puede acreditarse contra 
el ISR propio a cargo del empleador (así como contra el ISR 
a retenido a terceros); por lo tanto, aun cuando se efectúe el 
pago del ISR a favor de la Entidad Federativa es procedente 
aplicar este acreditamiento, toda vez que dicho impuesto no 
pierde su naturaleza por este hecho.

Por consiguiente, el que las formas ofi ciales emitidas por 
las Entidades Federativas para el pago del ISR de las personas 
físicas del régimen intermedio no contemplen un rubro para 
el acreditamiento del CAS contra el ISR, no representa un 
impedimento legal para hacerlo, pero sí es una contingencia 
que en la práctica se presenta. 

En estos casos, lo más conveniente es acreditar el CAS con-
tra el ISR a enterar a la Federación y en el supuesto de tener 
que acreditarlo contra el ISR a enterar de las Entidades Fede-
rativas, será acercarse con la autoridad estatal correspondiente 

para determinar el criterio de presentación del acreditamiento 
en las formas correspondientes.

Por el contrario, las personas físicas del régimen de ac-
tividades empresariales y profesionales no se enfrentan con 
este contratiempo, toda vez que el total del ISR a su cargo se 
entera a la Federación y el SAT no puede objetar este acredi-
tamiento.

5. Corolario
El régimen intermedio resulta una atractiva opción para cum-
plir con las obligaciones fi scales de las personas físicas con 
actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio no 
rebasen los $4,000,000.00, toda vez que las cargas administra-
tivas en relación con el régimen de actividades empresariales 
y profesionales son menores.

Aunado a lo anterior, la facilidad de deducir las inversiones 
en el ejercicio en que se realicen en lugar de la depreciación 
fi scal, disminuirá considerablemente la carga impositiva del 
ISR. En tanto, para el régimen de actividades empresariales y 
profesionales esta disminución se verá refl ejada al largo de los 
años en que se deprecien las inversiones. 

Si bien es cierto puede aplicarse el estímulo fi scal de la deduc-
ción inmediata previsto en el artículo 220 de la LISR, el resultado 
obtenido no será el mismo, a pesar de las restricciones y requisi-
tos adicionales que deberían cumplirse para su aplicación.
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Declaración de operaciones con terceros
Procedimiento para realizar la carga batch de la información a reportar en la declaración de 
operaciones con terceros de IVA simplifi cada.

1.  ANTECEDENTES

2.  MODIFICACIONES

3.  SOFTWARE
4.  CASO PRÁCTICO

 4.1.  CREAR LAYOUT DEL ARCHIVO

 4.2.  NUEVA DECLARACIÓN

 4.3.  IMPORTAR  DECLARACIÓN

 4.4.  VALIDAR DECLARACIÓN

 4.5.  ENCRIPTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

 4.6.  ENVÍO POR INTERNET
5.  CONSIDERACIONES ADICIONALES

1. Antecedentes
La regla 5.1.12. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007 
(RMISC 2007), señala que a partir de julio de 2007 comenzará 
la presentación de las declaraciones mensuales informativas 
a que se refi ere el artículo 32, fracciones V y VIII de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado. Sin embargo la autoridad no 
ha dado a conocer la aplicación electrónica para cumplir con 
esta obligación conforme al formato A-29 “Declaración Infor-
mativa de Operaciones con Terceros” publicado en el Diario 
Ofi cial de la Federación (DOF) el 30 de agosto de 2006.

2. Modifi caciones
A través de su página en Internet, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) da a conocer la modifi cación a la regla 5.1.12. de 
la RMISC 2007, en la que se establece septiembre de 2007, como 
el plazo en  que se comenzarán a presentar las declaraciones in-
formativas de operaciones con terceros ocurridas por el primer se-
mestre del año en curso, para los contribuyentes personas morales 
si la información se realiza a través del formato electrónico A-29 
“Declaración Informativa de Operaciones con Terceros”.

En la modifi cación a dicha regla no se contempla el proce-
dimiento que deberán seguir las personas físicas. Por lo cual 
habrá que esperar a que las autoridades emitan las reglas co-
rrespondientes para estos contribuyentes.

De igual forma, se publica la regla 5.1.13. de la RMISC 2007 
mediante la cual se prevé que los contribuyentes personas mo-
rales que por las características de sus operaciones no puedan 
cumplir con la  información solicitada en el formato electrónico  
A-29 “Declaración Informativa de Operaciones con Terceros”, 
podrán presentar la información a través del formato electróni-
co A-29 “Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. 
Simplifi cada”, durante el mes de agosto de 2007 con base en 
la primera letra del RFC del contribuyente según el siguiente 
calendario:

 LETRAS DEL RFC FECHA EN QUE SE PRESENTA

 De la A a la F del 1 al 10

 De la G a la O del 13 al 21

 De la P a la Z y & del 22 al 30

3. Software
Para descargar el programa del formato electrónico A-29 “De-
claración Informativa de Operaciones con Terceros. Simplifi ca-
da”, deberá accederse a la página en Internet del SAT, y seguir 
la siguiente ruta, partiendo de su página principal: Servicios 
– Descarga de software – Declaración informativa para ope-
raciones con terceros (DIOT) 2007 Simplifi cada – DIOT.exe.

Al dar clic en este último vínculo, se desplegará la ventana 
de diálogo para abrir o guardar el archivo en la carpeta que 
el usuario desee.

Para iniciar la instalación del “Sistema DIM” (con el 
“Software de java” previamente instalado) se pulsa doble 
clic en el archivo marcado con el nombre “DIOT.exe”, locali-
zado en la carpeta donde previamente se había guardado. 

Una vez iniciado el “asistente de la instalación de Declara-
ción informativa para operaciones con terceros (DIOT) 2007 
Simplifi cada”, deben seguirse las instrucciones que aparecen 
en las pantallas, hasta que indiquen la culminación satisfacto-
ria del procedimiento.

4. Caso práctico
Luego de instalado el programa, considérese el siguiente 
ejemplo que se utilizará para la captura de la información 
mediante una carga batch, por medio de la creación de un 
archivo en Microsoft Excel.

La empresa “Porvenir, S.A. de C.V.”, en el mes de junio de 
2007 adquiere un automóvil parcialmente deducible del im-
puesto sobre la renta,  por un importe de $200,000.00 de la 
empresa “Autoras, S.A. de C.V.” con Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC) AUT070101452.

Informática
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 Importe de la operación $200,000.00

Por: Tasa 15%

Igual: IVA que le trasladaron 30,000.00

Por: Proporción deducible de la inversión 0.8750

Igual: IVA acreditable 26,250.00

Contra: IVA que le trasladaron 30,000.00

Igual: IVA no acreditable $3,750.00

Donde: 

 Monto máximo deducible (1) $175,000.00

Entre: MOI 200,000.00

Igual: Proporción deducible de la inversión 0.8750

Nota: (1) Monto máximo deducible para las inversiones en automóviles para 2007, en términos del  

  artículo 42, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta

4.1. CREAR LAYOUT DEL ARCHIVO

Deberá crearse un archivo en Excel para integrar el formato 
electrónico A-29 “Declaración Informativa de Operaciones con 
Terceros. Simplifi cada”, a fi n de facilitar la captura de tantas ope-
raciones como sea necesario, como se muestra a continuación.

Notas: (1) Claves dadas a conocer en la página en Internet del SAT el 6 de septiembre de 2006 y el 6 

de junio de 2007, correspondientes a los catálogos publicados en el DOF el 30 de agosto de 

2006. Donde la clave “04” corresponde a un “Proveedor Nacional” y la clave “85” a “Otros” 

tipo de operaciones

 (2) Campo obligatorios cuando se trate de un proveedor nacional
 (3) Rubros aplicables sólo para proveedores del extranjero
 (4) Campos no obligatorios 

Una vez concluida la captura del archivo en Excel, podrá 
generarse el layout del archivo, para lo cual se recomienda 
revisar la edición 142, de fecha 30 de septiembre de 2006 de 
esta misma Sección o en www.saludempresarial.com bajo el 
título “Declaración informativa de IVA”. Asimismo, puede con-
sultarse el Manual para “Layout del archivo para carga batch 
de la declaración informativa de Operaciones con Terceros. 
Simplifi cada” de la página en Internet del SAT, en la ruta se-
ñalada en el punto “3. Software” de está edición.

El nombre del archivo es asignado por el usuario y deberá 
mostrar la siguiente estructura, para este ejemplo.

4.2. NUEVA DECLARACIÓN

En la primera vez que se abre la aplicación del formato elec-
trónico A-29 se debe iniciar con dar de alta al contribuyente 
y a la declaración. Para ello, deberán seguirse las instruccio-
nes allí presentadas, hasta que se muestre la pantalla de “Alta 
de declaraciones”.
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Cuando ya se hubieren ingresado los datos del contribuyente 
para generar su alta al “Sistema”, se pulsa en “Aceptar”, a fi n 
de que el RFC se considere en el Árbol del mismo.

Después, se da de alta la declaración pulsando el botón de-
recho del ratón sobre el RFC del contribuyente, seleccionando 
“Nueva Declaración”. Cuando aparece el “Alta de declaracio-
nes” simplemente se da clic en “Aceptar”.

4.3. IMPORTAR DECLARACIÓN

Cargada y abierta la declaración, en el menú “Datos Gene-
rales”, se selecciona la opción “La presenta con datos” y el 
período a declarar, junio para este supuesto.

Se pulsa el menú “Herramientas” y se da clic en “Importar 
declaración”, después aparece la siguiente ventana.

Dando un clic con el puntero del ratón en icono  se 
busca la carpeta donde se tenga guardado el archivo corres-
pondiente “declaracion IVA.txt” para ubicarlo en la casilla. 
Después se pulsa el botón “Aceptar” una vez seleccionado.

Para ejecutar la importación, luego de haber ubicado el 
archivo txt, se da clic en el botón “Aceptar” y aparece la si-
guiente ventana.

Se pulsa el botón “Si” y el sistema efectúa la importación 
de la información avisando que el proceso a concluido satis-
factoriamente.
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Se cierra la pantalla del reporte y de la importación de 
la declaración, dando clic en el botón “Cancelar” de cada 
una de ellas. Después se abre la declaración cargada dando 
clic en el RFC del Árbol del sistema y en el apartado “Infor-
mación de identifi cación del proveedor o tercero”.

La aplicación automáticamente genera los totales de las 
operaciones relacionadas, lo cual puede observarse posicio-
nándose desde el Árbol del sistema en el apartado “Totales”.

En el rubro “Total de IVA Retenido al Contribuyente 
(Acreditable)”, debe anotarse el citado impuesto o bien el 
importe de “cero” en caso de no contar con éste, para lograr 
una correcta validación de la declaración.

4.4. VALIDAR DECLARACIÓN

Para efectuar la validación de la declaración se da clic en el icono 
correspondiente, desde la barra de herramientas del sistema.

Luego de realizado el proceso de validación, se pulsa en el 
botón “Si” de la ventana que aparece.

Concluida la validación de la declaración el sistema manda el 
aviso correspondiente.

4.5. ENCRIPTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

El paso siguiente es generar el paquete de envío de la declara-
ción, para lo cual se da un clic en el recuadro correspondiente 
desde la barra de herramientas del sistema.
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El sistema pregunta si se desea ejecutar la encriptación de 
la declaración, donde se da clic en el botón “Si” de la ventana 
que aparece.

Concluido este proceso el sistema enviará la pantalla de 
notifi cación correspondiente.

Después muestra la ruta donde guardó el archivo para su 
posterior envío.

Con esto termina el procedimiento para elaborar la decla-
ración de operaciones con terceros simplifi cada, por lo que ya 
se puede cerrar la aplicación dando clic en el menú “Archivo” 
y “Salir”.

4.6. ENVÍO POR INTERNET
Para enviar la declaración de operaciones con terceros sim-
plifi cada, deberá accederse a la página en Internet del SAT, y 
seguir la siguiente ruta, partiendo de su página principal: Ser-
vicios – Descarga de software – Declaración informativa para 
operaciones con terceros (DIOT) 2007 Simplifi cada – Envío 
de la declaración. O bien, teclear la siguiente dirección elec-
trónica en la barra de exploración del explorador de Internet: 
“https://www.informativas.sat.gob.mx/DOTInternet”.

Con ello se muestra la página de “Acceso a los Servicios 
Electrónicos del SAT”, donde debe autentifi carse con la cla-
ve CIEC o la Firma Electrónica Avanzada, para ingresar a la 
aplicación de envío de la declaración pulsando en el botón 
“Aceptar”, una vez que se hayan ingresado los datos corres-
pondientes.

Dentro de la aplicación, se busca la carpeta donde se tenga 
guardado el archivo correspondiente (por default se ubica en 
“C:\Dem_07\DIOT” y el nombre del archivo inicia con el RFC del 
contribuyente seguido por una serie de caracteres alfanuméricos 
y extensión “.dec”) “POR050505ER30DOTU1717C76B15381.
dec”, para ubicarlo en la casilla. Después se pulsa el botón 
“Enviar” una vez seleccionado.

Realizado el envío se muestra el acuse de recibo de la 
declaración, el cual se puede imprimir o guardar. Con esto, 
termina satisfactoriamente el envío de la declaración de ope-
raciones con terceros simplifi cada.

Los contribuyentes que capturen más de 500 registros, 
deberán presentar la información ante la Administración 
Local de Asistencia al Contribuyente en disco compacto, o 
en dispositivos USB, los que serán devueltos por la autori-
dad después de realizar las validaciones respectivas.

5. Consideraciones adicionales
El SAT señala que la facilidad de presentar la declaración 
simplifi cada será de aplicación temporal, por lo que se re-
comienda aprovechar el período de transición para realizar 
las modifi caciones a los sistemas contables y estar en posi-
bilidad de cumplir con esta obligación en los términos de la 
regla 5.1.12. Al cierre de esta edición, estas reglas se encuen-
tran pendientes de publicación en el DOF.

Los contribuyentes que opten por presentar la declaración 
a través del formato electrónico A-29 “Declaración Informati-
va de Operaciones con Terceros. Simplifi cada”, deberán ape-
garse al siguiente calendario de presentación.

 INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ 

 AL MES DE EN EL MES DE

 Enero de 2007 (1) Julio de 2007

 Febrero de 2007 (1) Julio de 2007

 Marzo de 2007 (1) Julio de 2007

 Abril de 2007 (1) Julio de 2007

 Mayo de 2007 (1) Julio de 2007

 Junio de 2007 (1) Julio de 2007

 Julio de 2007 Septiembre de 2007

 Agosto de 2007 Septiembre de 2007

 Septiembre de 2007 Noviembre de 2007

 Octubre de 2007 Noviembre de 2007

 Noviembre de 2007 Enero de 2008

 Diciembre de 2007 Enero de 2008

Nota: (1) Como se mencionó en el punto 2. Modifi caciones, el período de presentación de estos 

  meses será agosto de 2007 atendiendo al calendario ahí citado
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Indicadores

Valor de las unidades de inversión
Relación de los valores de las Unidades de Inversión (UDI’s) por el período comprendido entre el 11 y 
el 25 de junio de 2007.

 11 3.820018

 12 3.819863

 13 3.819708

 14 3.819553

 15 3.819398

 16 3.819243

 17 3.819088

 18 3.818933

 19 3.818778

 20 3.818623

 21 3.818469

 22 3.818314

 23 3.818159

 24 3.818004

 25 3.817849

 DÍA VALOR  DÍA VALOR  DÍA VALOR  DÍA VALOR

Nota:  Pueden denominarse en dichas unidades las obligaciones de pago de sumas de dinero en moneda nacional, sobre operaciones fi nancieras, títulos de crédito (excepto cheques) 

 y, en general, las pactadas en contratos mercantiles o actos de comercio

Índice nacional de precios al consumidor
Con base en el artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, el Banco de México publica los índices 
representativos de la evolución del nivel general de precios, correspondiendo a los últimos doce 
meses los importes siguientes:

 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

 2006           2007    

 117.059 117.380 117.979 119.170 119.691 120.319 121.015 121.640 121.980 122.244 122.171 121.575

Factores diversos

Tabla de actualización y recargos aplicables a las 
contribuciones a enterar a la Federación
Para determinar la actualización y recargos por pagos extemporáneos de contribuciones federales a 
cualquier fecha, se recomienda utilizar la calculadora “Cálculo de Actualización y Recargos” disponible en:

Nota: Hasta junio de 2002, este índice se publicó en la base 1994=100, y a partir de julio del mismo año cambia a la base 2002=100
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Equivalencias de diversas monedas para 
efectos fi scales
Conforme al artículo 20, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el Banco de México da 
a conocer para efectos fi scales la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los 
EE.UU.A, observada en los mercados internacionales al cierre del mes de mayo de 2007.
 PAÍS (1) MONEDA EQUIV.

Africa

Central Franco 0.00205

Albania Lek 0.01080

Antillas

Holandesas Florín 0.55866

Arabia

Saudita Riyal 0.26664

Argelia Dinar 0.01415

Argentina Peso 0.32486

Australia Dólar 0.82790

Bahamas Dólar 1.00000

Bahrain Dinar 2.65252

Barbados Dólar 0.50000

Belice Dólar 0.50761

Bermuda Dólar 1.00000

Bolivia Boliviano 0.12508

Brasil Real 0.51361

Bulgaria Lev 0.68672

Canadá Dólar 0.93537

Chile Peso 0.00190

China Yuan 0.13077

Colombia Peso (2) 0.52107

Corea

del Norte Won 0.00699

Corea

del Sur Won (2) 1.07562

Costa

Rica Colón 0.00193

Cuba Peso 1.00000

Dinamarca Corona 0.18011

Ecuador Dólar 1.00000

 PAÍS (1) MONEDA EQUIV.

Egipto Libra 0.17557

El Salvador Colón 0.11426

Emiratos

Árabes

Unidos Dirham 0.27240

Eslovaquia Corona 0.03936

Estonia Corona 0.08575

Etiopía Birr 0.11114

Estados

Unidos de

América Dólar 1.00000

Federación

Rusa Rublo 0.03858

Fidji Dólar 0.61328

Filipinas Peso 0.02172

Ghana Cedi (2) 0.10796

Gran Libra

Bretaña Esterlina 1.97740

Guatemala Quetzal 0.13072

Guyana Dólar 0.00494

Haití Gourde 0.02786

Honduras Lempira 0.05292

Hong Kong Dólar 0.12815

Hungría Forint 0.00536

India Rupia 0.02456

Indonesia Rupia (2) 0.11321

Irak Dinar 0.00079

Islandia Corona 0.01612

Israel Shekel 0.24679

Jamaica Dólar 0.01467

Japón Yen 0.00821

 PAÍS (1) MONEDA EQUIV.

Jordania Dinar 1.41143

Kenya Chelín 0.01493

Kuwait Dinar 3.46560

Líbano Libra (2) 0.66116

Libia Dinar 0.78380

Lituania Litas 0.38855

Malasia Ringgit 0.29390

Malta Lira 3.10585

Marruecos Dirham 0.12009

Nicaragua Córdoba 0.05444

Nigeria Naira 0.00784

Noruega Corona 0.16470

Nueva

Zelanda Dólar 0.73000

Pakistán Rupia 0.01647

Panamá Balboa 1.00000

Paraguay Guaraní (2) 0.19822

Perú Nuevo Sol 0.31491

Polonia Zloty 0.35144

Puerto Rico Dólar 1.00000

Rep. Checa Corona 0.04735

Rep. de

Sudáfrica Rand 0.13921

Rep. de

Yemen Rial 0.00502

Rep.

Democrática

del Congo Franco 0.00180

Rep.

Dominicana Peso 0.03125

 PAÍS (1) MONEDA EQUIV.

Rep.

Islámica

de Irán Rial 0.10805

Rumania Leu (2) 0.04096

Serbia Dinar 0.01652

Singapur Dólar 0.65372

Siria Libra 0.01915

Sri-Lanka Rupia 0.00902

Suecia Corona 0.14408

Suiza Franco 0.81579

Surinam Dólar 0.36430

Tailandia Baht 0.03044

Taiwan Nuevo

 Dólar 0.03032

Tanzania Chelín 0.00080

Trinidad y

Tobago Dólar 0.15949

Turquía Lira 0.75160

Ucrania Hryvna 0.19853

Uruguay Peso 0.04181

Unión

Monetaria

Europea Euro (3) 1.34520

Venezuela Bolívar (2) 0.46570

Vietnam Dong (2) 0.06219

Notas: (1) Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres ofi ciales, y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les  

  otorgue como país independiente

 (2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas

 (3) Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,  

  Países Bajos y Portugal
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Preámbulo
La celebración del acto jurídico consistente en la creación de 
un vínculo laboral entre un patrón y sus trabajadores (relación 
de trabajo), ineludiblemente genera derechos y obligaciones 
para ambas partes. 

Una de las obligaciones patronales, quizá la más impor-
tante, es realizar el pago de salario a los colaboradores por 
sus labores. 

En ese orden de ideas, por salario se debe entender: la 
retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su tra-
bajo, conforme al contenido del artículo 82 de la Ley Federal 
del Trabajo (LFT).

Con la fi nalidad de dar cumplimiento a esta obligación, 
el patrón cuenta legalmente con diversas modalidades para 
hacerlo  atendiendo a las necesidades de la empresa y los 
trabajadores, así como a la naturaleza de las actividades a 
desarrollar por éstos o el tipo de jornada a desempeñar, de-
biendo pactar ambas partes la forma de pago en el contrato 
de trabajo, o bien, por costumbre en el supuesto de que no 
se hubiese celebrado uno.

Por la relevancia que implica el conocimiento de las diver-
sas formas de pago de salario, se considera oportuno llevar a 
cabo el siguiente análisis, cuya fi nalidad es servir de apoyo a las 
empresas en la determinación de la retribución a aplicar en el 
momento de efectuar contrataciones laborales.

Normatividad
En la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
el salario se encuentra pre-
visto en las fracciones VI, VII, 
VIII y X del apartado A del 
artículo 123. 

Por su parte, la LFT regula 
de manera general este concep-
to en su Título III, Capítulos V: 
Salario, VI: Salario Mínimo 
y VII: Normas Protectoras y 
Privilegios del Salario, pero 
es en los numerales 83 y 286 
donde específi camente se esta-
blecen las formas en las cuales 
se deberá cubrir el salario.

Modalidades
De acuerdo con las características del servicio prestado, los 
trabajadores pueden recibir de sus patrones un salario:
● fi jo
● variable
● mixto

SALARIO FIJO

Aun cuando no existe una defi nición legal que señale lo que 
debe entenderse por percepción o salario fi jo, se puede reto-
mar para ello parte del contenido del artículo 82 de la LFT. 
El salario fi jo es la retribución que debe pagar el patrón al 
trabajador por su trabajo, cuya cuantía es determinada y co-
nocida por las partes desde el momento de la contratación, lo 
que implica que dicho monto no debe ser alterado a futuro, 
salvo cuando existan incrementos salariales.

Este es el tipo de paga mayormente utilizada en las em-
presas, por lo que es imprescindible que conste dentro de los 
contratos laborales, con la fi nalidad de dar certeza jurídica a 
las partes involucradas, lo anterior en términos del artículo 25, 
fracción VI de la LFT.

Asimismo, resulta oportuno señalar que es precisamente la 
cuota diaria del salario la que sirve de base para el pago de 
prestaciones como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, 
lo cual queda confi rmado con la siguiente resolución:

Salario y sus diferentes modalidades
Estudio sobre las diversas formas en que las empresas pueden dar cumplimiento a su más importante 
obligación en materia laboral.

De trascendencia

¿Qué tipo de salario se sugiere pactar?

(1) Generalmente quienes perciben un salario variable, también se les puede asignar un salario fi jo por lo que su ingreso puede ser mixto

 PUESTO SALARIO  SALARIO SALARIO

  FIJO  VARIABLE  MIXTO(1)

Ejecutivos ✔  

Empleados administrativos ✔  

Secretarias ✔  

Propagandistas  ✔ ✔
Vendedores de piso  ✔ ✔
Maquiladores  ✔ ✔
Obreros ✔  

Detallistas  ✔ ✔
Cobradores  ✔ ✔
Repartidores  ✔ ✔
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VACACIONES Y PRIMA DE. SALARIO BASE PARA 
SU PAGO. DEBE SER CONFORME AL ORDINA-
RIO. El salario que debe servir de base para el pago 
de prestaciones como las que se trata, es el que ordina-
riamente se percibe por día laborado, no el conocido 
como integrado y a que se refi ere el artículo 84 de la Ley 
Laboral, dado que, si las vacaciones y su prima sirven 
para conformar lo que legalmente da origen al salario 
integrado, previsto por el invocado precepto, ello exclu-
ye la posibilidad jurídica de que dicho salario integrado 
pueda servir de base para el pago de prestaciones que 
precisamente lo integran. TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
 Amparo directo 91/91. Industrias Aluminio Cons-
tructa, SA 15 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente Alfonsina Bertha Navarro Hidalgo. Secretaria 
Esperanza Guadalupe Farías Flores. 
 Amparo directo 201/90. Industrias Aluminio 
Constructa, SA 12 de septiembre de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente Andrés Cruz Martínez. Secretario 
Constancio Carrasco Daza. 
 Amparo directo 195/90. Jorge Camacho. 5 de 
septiembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente 
Alfonsina Bertha Navarro Hidalgo. Secretaria Esperanza 
Guadalupe Farías Flores.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII. 
Octava Época, noviembre de 1991, pág. 333.

Para obtener la cuota diaria del salario fi jo bastará con di-
vidir el salario semanal, quincenal o mensual pactado en el 
contrato de trabajo entre siete, 15 o 30 días, respectivamente, 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 89, último párrafo de 
la LFT.

SALARIO VARIABLE

A diferencia del fi jo y dada la naturaleza de las labores desa-
rrolladas por los colaboradores se desconoce con precisión la 
cantidad a percibir por éstos durante el período de pago. Por 
ello, la retribución variable puede fi jarse bajo las siguientes 
modalidades:

Unidad de tiempo
Ante la ausencia de una defi nición legal se toma como refe-
rencia al doctor Mario de la Cueva como uno de los máximos 
exponentes mexicanos en materia laboral, quien en su obra El 
Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo señala que: “el salario por 
unidad de tiempo es aquél en el que la retribución se mide en 
función del número de horas durante las cuales el trabajador 
está a disposición del patrón para prestar su trabajo.”

Para la determinación de la cuota diaria en el caso de pago 
de prestaciones, los ingresos variables de todo el año deberán 

sumarse y el resultado se dividirá entre 365 días, conforme a 
lo establecido en el precepto 289 de la LFT, que si bien versa 
sobre el cálculo de la cuota diaria de comisionistas, por analo-
gía aplica a los demás supuestos de ingresos variables, por no 
existir una disposición que expresamente lo regule.

Unidad de obra o destajo
Al igual que el salario por unidad de tiempo, como no existe 
defi nición legal se cita la obra del doctor Mario de la Cueva, la 
cual menciona que: “el salario por unidad de obra es aquél en 
el que la retribución se mide en función de los resultados del 
trabajo que preste el trabajador”. 

Cuando se habla de resultados se refi ere específi camente 
al número de unidades, productos, piezas o insumos genera-
dos por el colaborador en una jornada de trabajo.

Este tipo de asignación salarial ha sido históricamente critica-
da, pues presume una explotación laboral, lo cual no es del todo 
cierto si se considera que los colaboradores siempre tendrán 
como garantía el salario mínimo, es decir, si la producción de 
un día es demasiado baja al grado de no alcanzar dicho ingreso, 
la compañía legalmente está obligada a garantizarle tal ingreso 
mínimo, en términos del artículo 90 de la LFT. 

Para los trabajadores que perciben este tipo de salario, 
para el pago de sus prestaciones como aguinaldo, vacaciones 
y prima vacacional, los patrones deben considerar una cuota 
diaria, esto es el promedio de sus ingresos del último año de 
labores, mismo que es la suma de las cantidades percibidas 
en el período en comento entre 365 días, conforme al artículo 
289 de la LFT.

Precio alzado 
Según la multicitada obra del doctor Mario de la Cueva, el sala-
rio a precio alzado: “es aquél en el que la retribución se mide en 
función de la obra que el patrono se propone ejecutar”. 

El salario a precio alzado en la actualidad tiende a desapare-
cer por facilitar la explotación de los trabajadores, consideran-
do que se determina tomando como base la obra a desarrollar 
en su conjunto, con independencia del número de horas o 
jornadas que implique. 

Para la determinación de la cuota diaria para el pago de 
prestaciones se debe aplicar la regla señalada en los supuestos 
anteriores.

Comisión
Esta modalidad es defi nida por el doctor de la Cueva como 
“aquél en el que la retribución se mide en función de los 
productos o servicios de la empresa vendidos o colocados”. 
La LFT establece en su artículo 286 que este tipo de ingreso 
puede comprender una prima sobre el valor de la mercancía 
vendida o colocada, sobre el pago inicial o los pagos periódi-
cos, o dos o las tres de dichas primas.

El contrato laboral en donde se estipula un pago de sa-
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larios por comisión suele confundirse con el de comisión 
mercantil, por lo que el artículo 285 de la LFT establece que 
los comisionistas son trabajadores cuando su actividad es per-
manente y que el trabajo encomendado lo ejecutan de manera 
directa y no a través de terceros. Para confi rmar lo señalado 
anteriormente se reproduce el texto de la siguiente resolución 
emitida por los tribunales de la materia:

CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL, REQUI-
SITOS QUE SE NECESITAN PARA ACREDITAR LA 
EXISTENCIA DEL, Y DIFERENCIAS CON EL CON-
TRATO LABORAL. Para la existencia de una relación 
derivada de un contrato de comisión mercantil, deben 
acreditarse los siguientes elementos: a).- Que los actos 
realizados fueron transitorios, aislados y que sólo acci-
dentalmente crearon dependencia entre el comisionista 
y el comitente; b).- Que la duración del contrato estuvo 
limitada al tiempo que era necesario emplear para la 
ejecución de los actos; c).- Que los actos verifi cados eran 
precisamente de comercio; y, d).- En caso de no haber su-
cedido así, que las actividades contratadas no se hubie-
ran realizado por quien alega ser trabajador, sino a través 
de otras personas contratadas independientemente por el 
comisionista. Por tanto, si el demandado no demostró la 
actualización de los elementos antes transcritos, no puede 
decirse que haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo y, en 
esas condiciones, es evidente que estamos en presencia 
de una relación laboral. TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
VIGÉSIMO CIRCUITO.
 Amparo directo 157/96. José Cossio Castillo. 3 de 
octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente Francisco 
A. Velasco Santiago. Secretario Walberto Gordillo Solís.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Novena Época. Tomo IV, diciembre de 1996, pág. 381. Tesis 
XX.64 L.

Para la determinación de la cuota diaria resulta aplicable 
el contenido del artículo 289 de la LFT en los términos seña-
lados para las modalidades de unidad de tiempo, de obra o a 
precio alzado.

Salario en dólares
La forma en que el salario debe cubrirse a los trabajadores es 
indiscutiblemente en moneda de curso legal (pesos), según lo 
señalado en el artículo 101 de la LFT, por lo que en estricto sen-
tido no es válido el pago realizado en moneda extranjera.

No obstante, es sabido que un importante número de 
empresas contratan trabajadores extranjeros o nacionales 
de niveles ejecutivos y técnicos, los cuales solicitan su pago 
en moneda extranjera (dólares), en cuyo caso, para cumplir 

con la normatividad en la materia, las compañías pactan 
la retribución en dólares, pagadera en moneda de curso 
legal de acuerdo con el tipo de cambio que rija en el mo-
mento de efectuarse el pago, lo cual es totalmente válido.

Este salario debe considerarse como variable, ya que su 
monto convertido a moneda nacional deriva de la fl uctua-
ción cambiaria.

SALARIO MIXTO

El ingreso mixto es una combinación de un salario fi jo sumado 
a cualquier otro ingreso variable de los ya mencionados. Este 
tipo de salarios además de fi jarse por la naturaleza propia de 
la actividad desempeñada por el trabajador, también tiene por 
objeto estimular su productividad en la organización.

A manera de ejemplo de salario mixto se citan las siguien-
tes resoluciones:

SALARIO MIXTO. CANTIDAD FIJA Y A COMISIÓN. 
Si en la relación laboral se estableció que el trabaja-
dor recibiría como salario una cantidad fi ja de dinero, 
además un porcentaje de las ventas que efectuara, al 
existir controversia sobre la cuantifi cación de este últi-
mo, toca al trabajador probar las ventas que realizó y el 
importe de las mismas, para que la Junta esté en condi-
ciones de calcular el monto de las comisiones reclamadas, 
de conformidad con el artículo 289 de la Ley Federal del 
Trabajo; pues en concordancia con el diverso nume-
ral 784, fracción XII, del propio ordenamiento, la carga 
de la prueba corresponde al patrón únicamente cuando 
existe confl icto sobre el monto y pago del salario, pero 
en cantidad fi ja. Y si el trabajador no probó los extremos 
aludidos, es obvio que la Junta estaba imposibilitada para 
fi jar el monto de las comisiones y, por ende, obró correc-
tamente al absolver a la parte patronal del pago de dicha 
prestación. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
 Amparo directo 242/93. Juan Vázquez Aguilar. 6 
de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente Moisés 
Duarte Aguíñiga. Secretario Gilberto Díaz Ortiz.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Octava Épo-
ca. Tomo XII, diciembre de 1993, pág. 955.

SALARIO MIXTO POR JORNADA Y A DESTAJO, 
CARGA DE LA PRUEBA DEL. En los casos en que el 
trabajador recibe como salario una cantidad fi ja de di-
nero y además cierto porcentaje de las operaciones que 
realiza en el desempeño de su trabajo, en cuanto a esto 
último a él corresponde probar cuáles fueron las ope-
raciones en que intervino y el importe de las mismas 
para demostrar su derecho a cobrar el porcentaje que 
demanda, y no al patrón que niega la celebración de ta-
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les operaciones. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
 Amparo directo 1664/80. Jesús Santos Guerrero. 
26 de enero de 1981. Unanimidad de votos. Ponente 
Rafael Pérez Miravete. Secretario Jaime Leyva García. 
 Nota: En el Informe de 1981, la tesis aparece bajo el 
rubro “SALARIO MIXTO, CARGA DE LA PRUEBA DEL.”.
 Genealogía: Informe 1981. Tercera Parte. Tribuna-
les Colegiados de Circuito, tesis 16, pág. 221.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Séptima Épo-
ca. 145-150 Sexta Parte, pág. 247.

Supuestos especiales
Es frecuente que cuando un colaborador es separado de su 
fuente de trabajo exista confusión en las organizaciones res-
pecto al tipo de salario a utilizar para el pago de indemni-
zaciones y sanciones impuestas por la Junta de Conciliación 
y Arbitraje correspondiente. Estos casos son los relativos al 
salario integrado y a los salarios caídos.

SALARIO INTEGRADO

El concepto de referencia no constituye en sí mismo una re-
tribución a los servicios prestados por los trabajadores, sino 
una base para pagar exclusivamente indemnizaciones deri-
vadas de despidos injustifi cados, conforme a lo señalado en 
los artículos 48 y 89 de la LFT. 

Esta base o referencia se compone de la cuota fi ja a la cual 
se le debe integrar gratifi caciones, percepciones, habitación, 
primas, comisiones, prestaciones en especie, así como cual-
quier otra cantidad o prestación que se cubra al colaborador 
como consecuencia de la prestación directa de sus servicios 
(numeral 84 del citado ordenamiento legal).

Lo anterior se corrobora con las siguientes resoluciones 
aplicables al caso concreto:

SALARIO INTEGRADO, SOLO ES BASE PARA DE-
TERMINAR EL MONTO DE LAS INDEMNIZACIO-
NES. En los términos del artículo 89 de la Ley Federal 
del Trabajo, el monto de las indemnizaciones que deben 
pagarse a los trabajadores se determinará con base al 
salario correspondiente al día en que nazca el derecho 
a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y 
la parte proporcional de las prestaciones de que habla 
el diverso artículo 84 de dicha Ley; de ahí que quede 
excluido el salario integrado para el cálculo del monto 
de las prestaciones como son la prima de antigüedad, el 
aguinaldo, las vacaciones y el fondo de ahorro, por no 
ser de naturaleza indemnizatoria. TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
 Amparo directo 893/93. Horacio Gutiérrez Orea. 
7 de diciembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponen-

te Fernando Narváez Barker. Secretario Isaac Gerardo 
Mora Montero.
 Véase: Semanario Judicial de la Federación. Tribu-
nales Colegiados. Séptima Época 1969-1987. Tomo XVI, 
pág. 5510.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. No-
vena Época. XXV, febrero de 2007, pág. 1889. Tesis II.T.298 L.

SALARIO INTEGRADO, CONCEPTO. EN EL PAGO 
DE CONDENAS. De conformidad con el artículo 84 de la 
Ley Federal del Trabajo, el salario se integra con los pagos 
hechos en efectivo por cuota diaria, gratifi caciones, per-
cepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones 
en especie y cualquier otra cantidad o prestación que 
se entregue al trabajador por su trabajo, por lo que si la 
responsable condenó a la demandada a pagar a la actora 
el salario integrado y no el salario base, tal determinación 
se encuentra ajustada a derecho, de conformidad con el 
numeral citado. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
CUARTO CIRCUITO.
 Amparo directo 37/98. Cover Industrias, SA de CV 
17 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente 
Ramiro Barajas Plasencia. Secretario Epigmenio García 
Muñoz.
 Amparo directo 703/97. Industrial Rubber, SA de 
CV 9 de diciembre de 1997. Unanimidad de votos. Po-
nente Ramiro Barajas Plasencia. Secretario Epigmenio 
García Muñoz.
 Amparo directo 376/97. Cover Industrias, SA de 
CV y otros. 26 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente Juan Miguel García Salazar. Secretario Ángel 
Torres Zamarrón.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. No-
vena Época. Tomo VIII, agosto de 1998, pág. 909. Tesis IV.3.58 L.

Comúnmente esta base salarial es confundida con la de 
cotización para efectos del pago de cuotas obrero-patronales 
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual re-
sulta erróneo, ya que su fi nalidad es diferente y por tanto su 
integración tiene distintas reglas. 

En el caso del Seguro Social son los artículos 5-A, fracción 
XVIII y 27 de la ley de la materia mismos que establecen los 
conceptos conformantes de dicho salario, además de señalar, 
bajo ciertas condiciones, exclusiones a determinadas presta-
ciones e incentivos, cosa que no sucede en materia laboral, lo 
que hace diferentes a estas referencias salariales. 

Resulta importante tener en cuenta esta situación, pues 
utilizar una misma base para la observancia de obligacio-
nes en diferentes ámbitos, tendrá como consecuencia un cum-
plimiento erróneo de las mismas.
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SALARIOS CAÍDOS

Se encuentran regulados por el artículo 48, segundo párrafo de 
la LFT, el cual señala que como consecuencia de un despido 
injustifi cado, si el patrón responsable no acredita la causa de la 
separación, además de condenarlo al pago de la indemnización 
de tres meses, deberá cubrir salarios caídos (cuyo carácter tam-
bién es indemnizatorio) desde la fecha del supuesto despido 
hasta que se dé cumplimiento al laudo respectivo, ya que su fi -
nalidad es resarcir al trabajador los ingresos que dejó de percibir 
como consecuencia del despido.

Lo anterior se confi rma a través de la siguiente resolu-
ción:

SALARIOS CAÍDOS, CARÁCTER INDEMNIZATO-
RIO DE LOS. Si el primer párrafo del artículo 48 de 
la Ley Federal del Trabajo establece el derecho a favor 
del trabajador para que se indemnice con el importe de 
tres meses de salario y, a continuación, en el segundo 
párrafo dicho precepto legal establece que en el caso de 
que el patrón no compruebe la causa de la rescisión 
(lo que constituye un despido injustifi cado), cualquie-
ra que hubiese sido la acción intentada, tiene derecho, 
además, al pago de los salarios vencidos desde la fecha 
del despido hasta que se cumplimente el laudo, del tex-
to de este numeral se desprende la naturaleza indem-
nizatoria de los salarios caídos, por ser una prestación 
que está comprendida en ese artículo y es consecuencia 
propia del despido, la cual se genera por el hecho de ha-
berse roto la relación laboral, por la decisión unilateral 
e injustifi cada del patrón. Lo que signifi ca que, por ello, 
el trabajador tiene derecho a la misma como si hubiese 
seguido laborando y, por ende, el monto debe ser aquel 
que percibía antes del despido y debe pagarse conforme 
a lo dispuesto por los diversos 84 y 89 de la referida ley. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.
 Amparo directo 153/2001. José Luis Acosta Ponce 
de León. 20 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Po-

nente Eugenio Gustavo Núñez Rivera. Secretario Waldo 
Guerrero Lázcares.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta. Novena Época. Tomo XV, marzo de 2002, pág. 1457. Tesis 
VI.2o.T.6 L.

Conclusiones
Establecer con exactitud el tipo de salario a cubrir a los 
trabajadores desde el momento de su contratación permite 
a las empresas asignar la modalidad que más encuadre a 
la naturaleza de los servicios que presta el colaborador en la 
organización.

Asimismo, en caso de controversias legales otorga certeza 
jurídica a ambas partes respecto a la determinación exacta del 
salario con el que se cubrirán las prestaciones e indemnizacio-
nes a los trabajadores.

Por último, resulta importante tener constancia de la 
forma en que se pactaron y se pagan los salarios de los 
trabajadores (contratos y recibos de pago), ya que es una 
obligación patronal, en términos del artículo 804, fracciones 
I y II de la LFT y como consecuencia de ello en los procesos 
legales ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la carga 
de la prueba recae en el patrón, es decir, será éste quien 
tenga que acreditar la modalidad del salario y su cuantía, 
conforme a lo señalado por el precepto 784 del citado orde-
namiento legal.
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Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Para tomarse en cuenta

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 
de Planeación, el pasado jueves 31 de mayo, el Presidente de 
la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa dio 
a conocer el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012.

El PND contempla una serie de directrices en materia de 
política pública para atender las principales problemáticas 
que enfrenta nuestro país, con una visión o proyección hacia 
el futuro. Dentro de esas directrices y retos se encuentra el 
referente al aspecto laboral, el cual se identifi ca en el Eje 2. 
“Economía competitiva y generadora de empleos”, rubro “Pro-
moción del Empleo y Paz Social”.

El objetivo principal de este rubro es la promoción y con-
cepción de políticas que permitan crear las condiciones en 
el mercado laboral para incentivar la generación de empleos 
de alta calidad en el sector formal de la economía. A fi n de 
lograrlo, el PND establece cinco estrategias a seguir:
● promover políticas que fomenten la productividad en las 

relaciones laborales y la competitividad de la economía 
nacional, para así atraer inversiones y generar empleos 
formales y de calidad. Esto podrá alcanzarse siguiendo las 
siguientes políticas:
◗ coordinar a nivel nacional los programas de apoyo al 

empleo y capacitación;
◗ facilitar la colocación en el mercado laboral de trabaja-

dores desempleados, a través del Servicio Nacional de 
Empleo (SNE);

◗ implementar créditos y capacitación a colaboradores 
y sus familias en el uso de tecnologías de informa-
ción y comunicación;

◗ crear un portal de Internet que servirá para vincular la ofer-

ta y demanda de trabajo de sectores público y privado;
◗ promover el diálogo entre los sectores obrero y empresarial 

con la fi nalidad de defi nir estrategias para la generación 
de empleos, y

◗ propiciar transparencia en la información relativa a la 
libertad sindical, actualizando y publicitando documen-
tos de carácter ofi cial en poder de las autoridades fede-
rales del trabajo;

● fomentar la equidad laboral, así como consolidar la previ-
sión social, mediante la generación de condiciones para el 
trabajo digno, bien remunerado, capacitación, seguridad y 
salud;

● incentivar la inclusión de jóvenes al mercado laboral de la 
economía formal, por medio de la implementación de pro-
gramas de apoyo, como el del Primer Empleo;

● conservar la paz laboral y promover el equilibrio entre los 
sectores laboral y empresarial, a través de la legalidad, con-
ciliación y diálogo en las revisiones contractuales, salaria-
les y confl ictos laborales, y

● actualizar la normatividad laboral, con el propósito de pro-
mover la productividad y competitividad, garantizando los 
derechos de los colaboradores.

¡Ya vienen las vacaciones!

Ahora que inician las vacaciones escolares de verano a cau-
sa de la terminación del ciclo académico de estudios, resulta 
lógico que las empresas reciban un importante número de 
solicitudes de días de asueto de los trabajadores que desean 
compartir esos períodos de descanso con su familia.

Por ello, se considera importante recordar a las organi-
zaciones que en aras de lograr o mantener un buen clima 
laboral es necesario que para el otorgamiento de esta pres-
tación tanto el colaborador como el patrón se pongan de 
acuerdo sobre el número de días y fechas en las cuales se 
disfrutará, según las necesidades de trabajo del centro de labo-

res con la fi nalidad de no alterar la productividad de la empresa. 
En caso de controversia respecto a las fechas de goce pre-

valecerá la decisión de la empresa, porque conforme al artí-
culo 81 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) es ésta quien tiene 
la potestad de determinar los períodos vacacionales de sus 
colaboradores.

Asimismo, es importante comentar que durante el lapso 
de disfrute de las vacaciones la organización debe cubrir a los 
trabajadores, además de la prima vacacional correspondiente 
(artículo 80 de la LFT), los salarios de esos días como si efec-
tivamente estuviesen laborando, esto signifi ca que la base de 
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la retribución es la cuota diaria ordinaria, tal y como lo señala 
el precepto 76 de la LFT, criterio confi rmado por la siguiente 
resolución de los tribunales de la materia:

VACACIONES Y PRIMA DE. SALARIO BASE PARA 
SU PAGO. DEBE SER CONFORME AL ORDINA-
RIO. El salario que debe servir de base para el pago 
de prestaciones como las que se trata, es el que ordi-
nariamente se percibe por día laborado, no el conocido 
como integrado y a que se refi ere el artículo 84 de la ley 
laboral, dado que, si las vacaciones y su prima sirven 
para conformar lo que legalmente da origen al salario 
integrado, previsto por el invocado precepto, ello excluye 
la posibilidad jurídica de que dicho salario integrado pue-
da servir de base para el pago de prestaciones que preci-
samente lo integran. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
 Amparo directo 195/90. Jorge Camacho. 5 de sep-
tiembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo. Secretaria Esperanza Guadalupe 
Farías Flores.
 Amparo directo 201/90. Industrias Aluminio 
Constructa, SA 12 de septiembre de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente Ponente: Andrés Cruz Martínez. Se-
cretario Constancio Carrasco Daza.
 Amparo directo 91/91. Industrias Aluminio Cons-
tructa, SA 15 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretaria 
Esperanza Guadalupe Farías Flores.
 Amparo directo 659/92. Joaquín Mendoza Zaragoza. 
31 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretaria Esperanza 
Guadalupe Farías Flores.
 Amparo directo 127/2006. Claudia Patricia Flores 
Sigala. 21 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. 
Ponente José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario 
Martín Villegas Gutiérrez.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta. Novena Época. Tomo XXV, abril de 2007, pág. 1640. Tesis 
III.1o.T. J/70.

Por último, es conveniente señalar que los períodos míni-
mos de disfrute de esta prestación deben otorgarse en bloques 
no menores a seis días, pues de concederse lapsos inferiores al 
señalado, además de que se violaría lo dispuesto en el artículo 
76 de la LFT,  lo que conllevaría a la imposición de una multa 
equivalente de tres a 155 veces el salario mínimo del lugar y 

momento en que se cometió la infracción, de acuerdo con lo 
establecido en el precepto 994, fracción I del ordenamiento 
legal en cita, no se cumpliría la fi nalidad de dicho concepto, 
que es dar oportunidad al colaborador de recobrar las fuerzas 
perdidas en la prestación del servicio, como lo confi rma la 
siguiente resolución:

VACACIONES. IMPROCEDENCIA DE SU PAGO. El 
derecho a las vacaciones se genera por la prestación del 
servicio, atento lo que dispone el artículo 76 de la Ley 
Federal del Trabajo, y consiste en un período en el cual 
el trabajador deja de laborar para recuperar las energías 
pérdidas, por lo que si no se presta el servicio, es eviden-
te que no se justifi ca la condena al pago de dicha presta-
ción. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
 Amparo directo 5241/92. Petróleos Mexicanos. 11 
de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente Horacio 
Cardoso Ugarte. Secretario Rigoberto Calleja López.
 Amparo directo 8091/92. Manuel Antonio Zepeda 
Sánchez. 20 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente Roberto Gómez Argüello. Secretario Jaime 
Allier Campuzano.
 Amparo directo 9831/92. Saúl Muñoz Martínez. 
8 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponen-
te Roberto Gómez Argüello. Secretario Jaime Allier 
Campuzano.
 Amparo directo 10321/92. Javier García Hernández. 
22 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponen-
te Roberto Gómez Argüello. Secretario Jaime Allier 
Campuzano.
 Amparo directo 11511/92. Luis Alarcón Cruz. 19 
de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente 
María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario Guillermo 
Becerra Castellanos.

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Octava Época. 62, febrero de 1993, pág. 24. Tesis 
I.1o.T. J/50.
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Elección de representantes (Conasami)

El 15 de mayo último, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) dio a conocer mediante publicación en el Diario 
Ofi cial de la Federación (DOF) una convocatoria dirigida a 
los sindicatos de trabajadores y a los patrones en general, con 
objeto que cada sector eligiera a las personas que los repre-
sentarán en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami) durante los próximos cuatro años.

La convocatoria contempla un representante por cada una 
de las siguientes actividades económicas:
● agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca
● industrias extractivas
● industrias de alimentos, bebidas y tabaco
● otras industrias de transformación
● construcción
● transportes
● eléctrico
● servicios de enseñanza superior
● otros servicios
● comercio
● industrias y actividades diversas no incluidas en los grupos 

anteriores

La convención en la cual se realizaron las elecciones de re-
presentantes de los trabajadores tuvo verifi cativo el pasado 25 
de junio a las 10:00 horas y la correspondiente a los patrones 
a las 16:00 horas, en el Auditorio del edifi cio “B” de la STPS, 
ubicado en Periférico Sur 4271, colonia Fuentes del Pedregal, 
Delegación Tlalpan, código postal 14149, en México, DF.

La convención se llevó a cabo bajo el apercibimiento de 
que si ningún delegado de los trabajadores, o de los patrones 
concurriera a la misma, o en ésta no se hubiese hecho la 
elección de sus representantes, el Secretario del Trabajo y 
Previsión Social haría las designaciones respectivas, conforme 
lo establecido en los artículos 554, fracción II y 676 de la LFT.

Contrato ley (industria del hule)

El pasado 28 de mayo la STPS, en el DOF, dio a conocer el 
contenido del Contrato Ley de la Industria de la Transformación 
del Hule en Productos Manufacturados 2007-2009, como 
consecuencia de la culminación de los trabajos de ordenación 
y estilo para actualizar las tarifas salariales de los trabajado-
res afectos a esta rama de la industria, quedando el salario 
mínimo de éstos en $100.43.

Asimismo, se dan a conocer las adecuaciones a condicio-
nes generales de trabajo, tales como prestaciones (vacaciones, 

prima vacacional y aguinaldo), jornadas, permisos, descansos, 
reajustes, separaciones y sanciones.
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CLAUSURA ¿RESCISIÓN DEL VÍNCULO LABORAL?
Por incumplimiento a una normatividad en materia de 

permisos, una autoridad administrativa clausuró nues-

tro negocio, colocándole sellos en los accesos. Como 

consecuencia de lo anterior, nuestros colaboradores 

no pueden ingresar a laborar y algunos han comenta-

do que van a dar por terminada la relación laboral por 

causa imputable al patrón, vía demanda laboral. Esto 

nos preocupa mucho por lo que requerimos saber si es 

legalmente válida dicha acción.

La clausura deriva del incumplimiento de ciertas obligaciones 

de la compañía ante una autoridad administrativa, por tal 

razón resulta imputable al patrón.  Esta hipótesis no se ubi-

ca en ninguno de los supuestos de suspensión o terminación 

colectiva de las relaciones laborales reguladas en los artícu-

los 427 y 434 de la LFT, por tal motivo las obligaciones laborales 

relativas al pago de salarios y generación de prestaciones se 

deberán seguir cumpliendo durante el período que dure la clau-

sura, a efecto de dejar subsistente la relación laboral y evitar 

con ello posibles demandas en contra de la organización.

De no cumplir con las obligaciones laborales señaladas, 

específi camente la de generación de salario, efectivamente los 

trabajadores podrían demandar la rescisión de la relación la-

boral imputable al patrón por no cubrir su retribución en tiem-

po y forma, tal y como lo señala el precepto 51, fracción V de 

la LFT. 

Por lo anterior, resulta recomendable en lo sucesivo, man-

tener en orden todos los permisos y licencias administrativas 

correspondientes, a fi n de que en el momento de ser requeri-

dos por los inspectores o notifi cadores éstos sean presentados 

y no existan consecuencias legales que puedan perjudicar la 

relación laboral. 

¿HORAS EXTRAS A COMISIONISTAS?
Uno de nuestros trabajadores, el cual percibe un salario 

a comisión por ventas realizadas fuera de la empresa, 

nos está exigiendo el pago de horas extras argumen-

tando que la mayoría de sus operaciones las efectúa 

una vez concluída su jornada laboral. ¿Estamos obli-

gados legalmente a pagar la jornada extraordinaria 

reclamada?

Por la propia y especial naturaleza de la prestación de servi-

cios de los comisionistas o agentes de ventas, generalmente 

las operaciones realizadas por éstos se llevan a cabo fuera 

de las instalaciones de la empresa, por ende es muy difícil 

llevar un control sobre su jornada laboral porque autoad-

ministran su tiempo de la manera en la que más convenga 

al desempeño de sus funciones; por lo tanto, resulta impro-

cedente la reclamación de dicho trabajador.

No obstante lo anterior, es recomendable establecer en los 

contratos de trabajo que los comisionistas se encuentran su-

jetos a una jornada de ocho horas, así como la prohibición de 

prestar servicios fuera del horario consignado, por lo que de re-

querir realizar ventas después de dicho horario, deberán solici-

tar previamente la autorización por escrito del jefe inmediato, 

y de no cumplir con estas disposiciones será responsabilidad 

del colaborador y no del patrón el tiempo laborado fuera de la 

jornada ordinaria de labores.

Para sustentar el criterio anterior, reproducimos la siguiente 

resolución de los tribunales laborales:

HORAS EXTRAS. IMPROCEDENCIA DEL PAGO 
DE, TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES QUE AU-
TOADMINISTRAN SU JORNADA. La procedencia 
del pago de tiempo extraordinario no está en función 
directa del desempeño efectivo de la actividad del tra-
bajador durante el período extraordinario, sino más 
bien de la subordinación de éste respecto a su patrón, 
con las mismas obligaciones derivadas de la relación 
laboral y supeditado a las órdenes que pudieran emer-
ger de este último. Por tanto, si el patrón prueba que 
el quejoso no estuvo sujeto a una jornada determi-
nada, sino que como supervisor de ventas autoad-
ministraba su tiempo para desarrollar sus labores, es 
de concluirse que no trabajó tiempo extraordinario. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO 
CIRCUITO.
 Amparo directo 886/94. Moisés Guevara Guevara. 
8 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente 
Leandro Fernández Castillo. Secretario Omar René 
Gutiérrez Arredondo. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo I. Novena Época, abril de 1995, pág. 157. Tesis IV.2o.1 L.

PLURALIDAD PATRONAL ¿VÁLIDA?
Como nuestro grupo es un corporativo constituido por 

varias empresas, le pedimos a un colaborador que pres-

tara sus servicios en dos de las negociaciones. En el 

área jurídica nos indican que esto no es posible pues se 

estaría dando una pluralidad de patrones. ¿Resulta 

acertado este criterio?

No existe limitante legal para que un trabajador pueda tener 

diversos patrones, por lo que si en cada una de las sociedades 

realiza labores efectivas y comprobables, conforme a los ar-

tículos 8o, 10 y 20 de la LFT, existe una prestación de servicios 

personales subordinados, por tanto ambas compañías debe-

rán cumplir con sus obligaciones laborales sin condicionante 

La empresa consulta
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alguna, esto es pagar una retribución y otorgar las prestacio-

nes a que tiene derecho cualquier trabajador.

En materia de Seguro Social tampoco existe restricción, 

por lo contrario, se preven incentivos en caso de que la 

suma de los salarios del trabajador excedan del límite supe-

rior de cotización de 25 veces el salario mínimo diario vigente 

en el DF, pues los patrones pueden solicitar a dicho Instituto 

prorratear el pago de cuotas obrero-patronales conforme al 

salario base de cotización que le hubiesen reportado, esto se-

gún lo establecido en los preceptos 33 de la Ley del Seguro 

Social y 49 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en ma-

teria de Afi liación, Clasifi cación de Empresas, Recaudación y 

Fiscalización.

¿VACACIONES EN LABORES MENORES A UN AÑO?
En la organización a la cual pertenecemos, uno de nues-

tros trabajadores laboró por un período inferior a un año 

de servicios, por lo que al cubrir su fi niquito omitimos el 

concepto relativo a sus vacaciones, porque no computó 

un año de servicios como lo señala el artículo 76 de la 

LFT. Él nos requiere dicho pago y argumenta que de 

no hacerlo  nos demandará, por ello nos cuestionamos 

si sería válida su acción. ¿Qué nos pueden comentar al 

respecto?

Si bien el contenido de la disposición legal que cita en su con-

sulta señala que los trabajadores con una antigüedad mayor a 

un año de servicios tendrán derecho al disfrute de vacaciones, 

el precepto 79 del citado ordenamiento legal establece que 

cuando un trabajador, independientemente de la causa, deje 

de prestar servicios antes del cumplimiento de un año, se le re-

conocerá el derecho al disfrute de la parte proporcional de la 

citada prestación, por lo que se le debió pagar tal proporción 

en su fi niquito. De ahí que la reclamación de su colaborador 

resulte válida y de no atenderla sería procedente la demanda 

que llegase a entablar.

Para corroborar lo anterior reproducimos la siguiente tesis 

de jurisprudencia:

VACACIONES. ES PROCEDENTE EL PAGO DE LAS 
PROPORCIONALES. Lo dispuesto en el artículo 76 
de la Ley Federal del Trabajo en el sentido de que los 
trabajadores que tengan más de un año de servicios dis-
frutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, 
no hace improcedente el pago de las vacaciones cuando 
el trabajador prestó sus servicios por menos de un año, 
toda vez que el artículo 79 del mencionado ordenamiento 
prevé su pago tomando en cuenta que la relación de tra-
bajo termine antes de que se cumpla el año de servicios. 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
 Amparo directo 2309/2000. José López Montoya 
y otros. 1o. de marzo de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretaria 
Miryam Nájera Domínguez.
 Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Fe-
deración 1917-1995. Tomo V. Materia del Trabajo, pág. 
398, tesis 599, de rubro: “VACACIONES, DERECHO AL 
PAGO PROPORCIONAL DE LAS.”.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Novena Época. Tomo XI, mayo de 2000, pág. 987. Tesis I.9o.
T.120 L.

¿PENSIÓN ALIMENTICIA A APODERADO?
Un juzgado de lo familiar notifi có a la empresa hace unos 

meses la aplicación de un descuento por concepto de 

pensión alimenticia a uno de nuestros colaboradores; 

la ex-cónyuge se presentaba a cobrar puntualmente su 

pensión, pero en fechas recientes sufrió un accidente 

por lo cual se encuentra imposibilitada a hacerlo. Por 

ello envió a uno de sus familiares con carta poder fi rma-

da por dos testigos, con la fi nalidad de que a su nombre 

realice el cobro correspondiente. ¿Esto es válido?

El artículo 100 de la LFT señala que cuando el trabajador esté 

imposibilitado de realizar personalmente el cobro de salarios, 

lo podrá hacer mediante la designación de un apoderado, otor-

gándole para ello una carta poder suscrita por dos testigos. 

En ese sentido y aplicando el principio jurídico de la analo-

gía, consideramos válido el cobro del concepto señalado, bajo 

la fi gura del apoderado legal, ya que en los casos señalados la 

fi nalidad al realizar pagos laborales a terceros ajenos al víncu-

lo laboral es dar certeza jurídica a la empresa del cumplimien-

to de sus obligaciones.

No obstante, resulta recomendable exigir una identifi ca-

ción ofi cial al apoderado que se presenta a cobrar la pensión, 

así la compañía quedará plenamente satisfecha de que la per-

sona que se presenta a cobrar es efectivamente la indicada en 

la carta poder.
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Comunicación en las empresas
Impacto de este instrumento en las organizaciones, por Ancelmo García Pineda, asesor externo de la 
OIT y colaborador de IDC.

Productividad

Preámbulo
Comunicar en la corporación es transmitir con claridad una 
instrucción para permitir el fl ujo productivo; toda interrup-
ción en la comunicación se convierte en obstáculo a la pro-
ductividad.

En nuestra organización, más allá de la comunicación hu-
mana, y de la interacción entre instrumentos, procesos y mate-
rias primas, se desarrolla un constante fl ujo de informaciones, 
transformaciones y acciones.

En la empresa, cualquiera que sea su tamaño, se desarrolla 
una permanente comunicación y depende de los directivos, 
así como de los colaboradores que la comunicación cierre el 
ciclo de entendimiento y respuesta. 

La producción y productividad es resultado entonces, tam-
bién de un proceso fl uido de intercambio de mensajes, pregun-
tas y respuestas, pues de otro modo no sobrevive y compite 
con ventaja una compañía en el mercado. 

El mensaje preciso se refi ere a la forma en que se codi-
fi cará ese pensamiento, incluyendo la habilidad, actitud, los 
conocimientos y el sistema de costumbres desarrollado en la 
empresa. Una parte del éxito en una meta de cada persona 
se determina también por las habilidades de hablar, escribir, 
escuchar y razonar; es decir de comunicarse.

Mandar-obedecer o 
comunicar-cooperar
Las organizaciones son 
sistemas y, por lo tanto, la 
comunicación dentro del 
sistema se genera en varios 
niveles que será necesario 
identifi car para poder de-
fi nir los factores que inter-
vienen en los procesos de 
comunicación. En ese sen-
tido podemos señalar las 
siguientes estructuras de 
comunicación:
● entre las partes del sistema
● dentro de cada parte del 

sistema
● entre el sistema y su en-

torno

La mayoría de las estructuras organizacionales son tan 
complejas como para transmitir verbalmente todas las co-
municaciones. Por esta razón es que se establecen los or-
ganigramas, los cuales son diagramas de la estructura de 
una organización en el que se muestran las funciones y 
los departamentos o las posiciones y cómo se relacionan. 
Ello establecerá el carácter de los mensajes que se transmi-
ten en la empresa y entre los cuales podemos mencionar los 
siguientes:
● verbales–escritos–multimedia
● individuales–colectivos
● diarios–semanales–mensuales
● imperativos–persuasivos

Sin embargo, y aun cuando el mensaje es la esencia de 
la comunicación, debemos recordar el dicho “al buen enten-
dedor… pocas palabras”. La frase anterior nos ilustra que el 
mensaje se complementa con un adecuado y califi cado emi-
sor del mismo; que puede tratarse de cualquier individuo in-
terno o externo de nuestra empresa.

El emisor es la fuente de comunicación que desea trans-
mitir un pensamiento o idea a otro u otros, pensamiento que 
puede adquirir las características de orden o consulta, y tener 
el objetivo de:
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Tipos de comunicación corporativa

Formal: Es aquella comunicación cuyo contenido 

está orientado a aspectos laborales. En general, 

se utiliza la escritura como medio (comunicados, 

memorandums, etc.) La velocidad es lenta 

debido a que tiene que cumplir todas las 

formalidades burocráticas.

Informal: Es aquel tipo de comunicación cuyo 

contenido, a pesar de ser de aspectos laborales, 

utiliza canales no ofi ciales (reunión alrededor 

del surtidor de agua, encuentros en los pasillos, 

etc.). Es más veloz que la formal.

Vertical: Es aquella comunicación que se 

genera en las áreas directivas de la empresa y 

desciende utilizando los canales ofi ciales. En una 

comunicación corporativa óptima, debería existir la 

comunicación vertical ascendente.

Horizontal: Se desarrolla entre los empleados de 

un mismo nivel corporativo. Muy pocas veces utiliza 

los canales ofi ciales y es totalmente informal. 

También es conocida como comunicación plana.

Rumores: Es la comunicación informal que recorre 

la institución sin respetar canales y a la velocidad 

de la luz. Se le llama también “radio pasillo”.
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● proporcionar información relacionada con el trabajo a 
desempeñar en cada área;

● promover en los miembros de la organización el recono-
cimiento de las metas de ésta;

● enterar a los directivos acerca de los problemas actuales de 
la compañía, y

● ser la fuente primaria de retroalimentación de la dirección 
para determinar la efectividad de la comunicación.
En el caso de una empresa, podría tratarse del gerente, 

secretaria, obrero, cliente, quien sea que tenga necesidad de 
transmitir una información relacionada con los servicios, su-
cesos, etc. que ocurren en la misma.

El mensaje que deseamos transmitir, que puede ser una 
orden o un cuestionamiento, es el producto real de la fuente 
codifi cadora. Si el receptor entendió lo que el emisor transmi-
tió, se logró entonces una comunicación exitosa.

Comunicación horizontal y vertical
Lo importante no es la cantidad de información, o el volumen 
que alcanzamos a dominar, sino que dicha información cumple 
con su cometido al llegar en tiempo y forma a nuestro receptor; 
la clave, entonces, está en un entendimiento entre emisor y re-
ceptor en un proceso interminable de comprensión y acción; eso 
es un proceso de comunicación exitoso; poner en la acción de 
unos, las palabras de otros y viceversa. Así entonces, una orden 
en la empresa es un mensaje codifi cado por medio del cual se 
transmite un mensaje directo, que debería ser también asimila-
do cuando se trata de producir bien, con calidad y sin retrasos.

Los procesos de comunicación en la empresa pueden fl uir 
vertical u horizontalmente. La dimensión vertical se puede 
dividir, además, en dirección:
● descendente, es aquella comunicación que fl uye de un ni-

vel del grupo u organización a uno más bajo. Es el utiliza-
do por los líderes de grupos y gerentes para asignar tareas, 
metas; dar a conocer problemas que necesitan atención e 
instrucciones. Suele coincidir con las cadenas de mando en 
la estructura de jerarquía de la empresa, y

● ascendente, contrario a lo anterior, fl uye de los empleados 
o subordinados hacia la gerencia. Se emplea para propor-
cionar comunicación a los que cumplen sus funciones por 
encima de la estructura jerárquica.
Ambos fl ujos, deben ser empleados para comunicar órde-

nes y sentimientos, éxitos e insatisfacciones; sería un error 
dotar de contenidos técnicos una comunicación como la des-
cendente y sólo de contenidos humanos y sociales la ascenden-
te; estos fl ujos deben llevarse a cabo de manera sustantiva.

En nuestra empresa, el directivo o líder sabe que ambas di-
recciones de comunicación son importantes e imprescindibles 
para lograr las metas propuestas con el mínimo de proble-
mas, pero lamentablemente no todas las organizaciones tienen 
conciencia de ello, por lo que en muchas ocasiones las ideas, 
los pensamientos y las propuestas de los empleados pasan 

desapercibidas; ya que consideran que no infl uirán en el ren-
dimiento laboral.

Suelen utilizarse, para la comunicación vertical, los si-
guientes instrumentos, para la: 
● ascendente:

◗ informes de desempeño preparados por supervisores
◗ buzones de sugerencias
◗ encuesta de actitud de los empleados
◗ procedimientos para expresar quejas
◗ encuestas

● descendente:
◗ órdenes directas o indirectas
◗ informes de marcha de la empresa a los subordinados y 

de resultados de la empresa
◗ explicación de órdenes y solicitudes
Por otra parte, la comunicación horizontal durante muchos 

años fue soslayada; sin embargo, con el advenimiento de for-
mas de organización del trabajo de carácter participativo como 
el trabajo en equipo y los círculos de calidad, adquirió cada 
vez más renovada importancia y hoy se considera de carácter 
sustantivo y vital para la empresa. La comunicación horizon-
tal se da siempre entre jerarquías similares, responsabilidades 
compartidas y conocimientos en común.

Cuando no se mantiene un equilibrio adecuado entre la 
comunicación horizontal y vertical, se pueden causar pro-
blemas en el resultado fi nal, ya que se provoca en el emisor 
un temor al momento de hablar o escuchar, lo que puede 
desencadenar que éste recurra a medios inadecuados para 
comunicarse o intentarlo en el momento menos indicado o 
hacerlo con la persona inapropiada. Por ejemplo, el supervisor 
de un departamento puede recurrir a memorandos o cartas 
para transmitir mensajes, cuando una llamada suele ser no 
sólo más rápida, sino también más apropiada, o incluso un 
mensaje persona a persona, de manera directa (vertical) o a 
través de un compañero de trabajo (horizontal). 

Para lograr que una organización posea tanto una buena 
comunicación horizontal como vertical es muy importante fi -
jar la atención en esta área de forma tal que se puedan aplicar 
correctivos mediante cursos, instructivos, seminarios, activida-
des en grupo, entre otros.

Comunicación formal e informal
Las redes de la comunicación defi nen los canales por los cuales 
fl uye la información. Los canales de una organización pueden 
ser formales o informales y cada uno tiene un uso específi co 
dentro de la empresa. Las redes formales antiguamente eran 
sólo verticales, pero desde que se aplica más el trabajo en 
equipo, se han hecho más importantes y también de carácter 
horizontal, rompiendo o ampliando y enriqueciendo la cade-
na de autoridad. Las redes informales no son rígidas, pueden 
tomar cualquier dirección, saltar niveles de autoridad y segu-
ramente satisface necesidades sociales de los miembros inter-
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nos de la corporación, por ejemplo, los rumores o chismes.
En cuanto a las redes informales, la información puede correr 

entre los miembros en forma de chisme o rumor, por tanto no 
es controlada por la gerencia y es percibida por los trabajadores 
como más confi able y creíble que la información emitida por 
la propia gerencia a través de las redes formales. Los rumores 
emergen como una respuesta a las situaciones que son impor-
tantes, donde existe la ambigüedad y en condiciones que crean 
aprehensión, por ejemplo el secreto y la competencia que 
típicamente prevalecen en las organizaciones alrededor de 
los temas como la designación de nuevos jefes, reubicación 
de las ofi cinas y nuevas asignaciones de trabajo.

Es importante entender que el chisme es una parte de la 
red de información de cualquier grupo u organización, puede 
ser útil en tanto muestra a los gerentes aquellos temas que los 
empleados consideran importantes y provocadores de ansie-
dad, de esta forma el gerente puede minimizar las consecuen-
cias negativas de los rumores al limitar su rango e impacto.

Problemas de comunicación
En nuestra organización debemos atender por igual la impor-
tancia tanto del mensaje, canal, o instrumento de transmisión, 
emisor y receptor. Algunos problemas de distorsión en la co-
municación que suelen ocurrir son los siguientes:
● fi ltración: es la manipulación de la información del emi-

sor para que sea vista más favorablemente por el receptor.  
Mientras más vertical sea la estructura de la organización 
más riesgos de fi ltración habrá;

● percepción selectiva: en el que los receptores ven y escu-
chan en forma selectiva basados en sus necesidades, mo-
tivaciones, experiencia. Lo que impide que se perciba la 
realidad y en su lugar se interprete según el parecer de 
cada cual;

● coraza defensiva: cuando el receptor se siente amenazado, 
tiende a reaccionar en forma que reduce su habilidad para 
lograr un entendimiento mutuo, respondiendo en formas 
que retardan la comunicación efi caz, y

● lenguaje y código inapropiado: la edad, educación y los 
antecedentes culturales son variables que infl uyen en el 
lenguaje que una persona emplea. Las palabras signifi can 
distintas cosas para diferentes personas, lo que crea difi cul-
tades en la comunicación.
Se debe tomar en cuenta que no se puede comunicar lo que 

no se sabe y aunque el emisor lo sepa, es posible que el recep-
tor no lo entienda, aunque en algunos casos también se trata 
de un obstáculo a voluntad; es decir, no se quiere entender. Lo 
que nos lleva a afi rmar que existen ideas preconcebidas sobre 
temas diversos y esas actitudes afectan nuestra comunicación. 
Si en nuestra empresa se obtienen respuestas vagas e inapro-
piadas, se debe a que en el proceso de comunicación existen 
fuentes de distorsión como las siguientes:
● codifi cación realizada con descuido; usamos otro idioma

● selección limitada de símbolos
● confusión en el contexto del mensaje
● selección de un canal inapropiado
● percepción de nivel de ruido o distorsiones altas
● apreciación limitada del receptor de prejuicios, conocimien-

tos y habilidades
● atención y cuidado limitadas en el proceso de decodifi cación

Todos estos factores pueden provocar que el mensaje se 
interprete de manera diferente a la imaginada por el emisor. 
Muchas veces se tiene la información adecuada y se está en 
el momento oportuno, pero, al fi nal, la comunicación no tiene 
éxito y terminamos diciendo “parece que no hablamos el mis-
mo idioma” y es cierto, pues al utilizar un canal diferente, o 
un código distinto, estamos trasladandonos a otra dimensión 
de entendimiento y terminamos por hablar idiomas diferen-
tes. Debemos emplear el canal apropiado, es decir, el instru-
mento adecuado, o la herramienta de entendimiento que más 
se acerque entre el que comunica y el que escucha. El canal es 
el medio o mecanismo a través del cual viaja el mensaje.

En una organización y en cualquier situación es muy im-
portante seleccionar el medio más adecuado para transmitir un 
mensaje y esto dependerá del tipo de información, de quiénes 
deberán recibirlo, así como las condiciones que se requieren 
para el mejor entendimiento del mismo. Si queremos que se 
atienda de inmediato una orden de producción, no la transmiti-
remos a través de una revista semanal de entretenimiento social 
en la empresa y si queremos transmitir un mensaje acerca del 
comportamiento de las fi nanzas en la empresa, no lo haremos 
en cada turno al empezar la jornada, pues ello distorsionaría la 
calidad del mensaje y enrarecería la utilidad del emisor. 

En una empresa, se deben usar las estructuras formales de 
mando para los mensajes formales y las estructuras informa-
les de entendimiento para los mensajes que amplían o aclaran 
las metas de la organización y el rol del individuo en ella, 
alcanzando un equilibrio entre la comunicación de carácter 
vertical y la horizontal.

Conclusión
En la compañía, debemos partir de la idea de que toda infor-
mación es útil, sólo debemos saber desde dónde se origina 
y hacia dónde dirigir el mensaje para que llegue a tiempo 
al receptor adecuado y no se desperdicien energía, talento, 
conocimientos ni aportaciones de los trabajadores que en un 
momento dado son también tanto emisores como receptores. 

El ser humano es un individuo social por naturaleza y, por 
lo tanto, la incomunicación se puede convertir en síntoma, en 
causa y efecto de alguna insatisfacción en el trabajo o de alguna 
difi cultad dentro o fuera del espacio productivo. Al fi nal, se debe 
afi rmar que: todos tenemos algo qué comunicar y qué escuchar. 
Siempre seremos emisores o receptores de algún mensaje, ya 
sea directo o indirecto, de una cadena vertical u horizontal.
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¡Patrón! A partir del 1o de julio:

Cálculo de las cuotas IMSS e Infonavit
Procedimiento y datos a considerar para el correcto cálculo de las cuotas obrero-patronales y de 
vivienda a partir del 1o de julio de 2007.

Aspectos generales
Los patrones están obligados a calcular, recaudar y enterar las 
cuotas necesarias para el fi nanciamiento de los Seguros del Ré-
gimen Obligatorio del Seguro Social (Riesgos de Trabajo –RT–; 
Enfermedades y Maternidad –EM–; Invalidez y Vida –IV–; Re-
tiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez –RCV–; Guarderías 
y Prestaciones Sociales –GPS–) y las aportaciones y amorti-
zaciones destinadas al fi nanciamiento de los créditos otorgados 
por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit) para la adquisición de viviendas; construcción, 
reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, o el 
pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores –artícu-
los 15, fracción III de la Ley del Seguro Social (LSS), 29, fracción 
II de la Ley del Infonavit–.

Para la correcta determinación de cuotas obrero-patronales 
y aportaciones de vivienda, los patrones deben considerar los 
siguientes aspectos:
● topes mínimo y máximo de cotización para los Seguros del 

Régimen Obligatorio del Seguro Social y aportaciones de 
vivienda: 
◗ un salario mínimo general del área geográfi ca donde se 

ubique el centro de labores, y
◗ 25 Veces el Salario Mínimo General Vigente en el DF 

(VSMGVDF) para todos 
los Seguros, a partir del 
próximo 1o de julio;

● aplicación de fórmulas 
especiales previstas en el 
artículo 62 del Reglamen-
to de la Ley del Seguro 
Social en materia de Afi -
liación, Clasifi cación de 
Empresas, Recaudación y 
Fiscalización para la de-
terminación de las bases 

de cotización de los trabajadores de:
◗ semana reducida. La suma de los salarios percibidos en 

una semana, más el importe de las prestaciones y la parte 
proporcional del séptimo día se divide entre siete. Si el re-
sultado es menor al tope mínimo de cotización, el salario 
base de cotización (SBC) se debe ajustar a ese tope, y

◗ jornada reducida. La sumatoria de los ingresos recibidos 
por cada unidad de tiempo en una semana más el monto 
de las prestaciones y la parte proporcional del séptimo día 
se divide entre siete. Igual que en el caso anterior si el re-
sultado es menor que el tope mínimo de cotización, el SBC 
se debe ajustar a dicho tope;

● reglas de ausentismo e incapacidades de los trabajadores 
contempladas en los artículos 31 de la LSS y 33 del Regla-
mento de Inscripción Pago de Aportaciones y Entero de 
Descuentos al Infonavit –Ripaedi– (se causan las cuotas 
del Seguro de EM en ausencias injustifi cadas hasta de siete 
días y en caso de incapacidades únicamente las aportacio-
nes de Retiro y vivienda);

● los incrementos y decrementos de las primas de las presta-
ciones en especie del Seguro de EM y las primas fi jas de los 
demás Seguros del Régimen Obligatorio del IMSS y aporta-
ciones de vivienda. Las vigentes en este año son:

Seguro Social
Trámites y gestiones empresariales

Se incrementan por última vez los topes de cotización de los siguientes Seguros: 

 Invalidez y Vida

Cesantía en Edad Avanzada y Vejez  25 VSMGVDF, esto es: $1,264.25

Aportaciones de vivienda

De no determinar correctamente las cuotas obrero-patronales a su cargo el IMSS le impondrá:

Multa del 40% al 100% del concepto omitido
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 CUOTA BASE

IMSS

Riesgos de Trabajo   Según su siniestralidad laboral   SBC1 71 de la LSS

Enfermedades y Maternidad:

Prestaciones en Especie:

Cuota fi ja por cada trabajador hasta  19.75%2 0.00% 19.75%2 SMGVDF3 106, fracción I y Décimo Noveno

por tres VSMGVDF     Transitorio de la LSS y Acuerdo 692/99

Cuota adicional o excedente4 1.59% 0.56% 2.15% (SBC-3VSMGVDF) 106, fracción II y Décimo Noveno  

     Transitorio de la LSS y Acuerdo 692/99 

Prestaciones en dinero 0.70% 0.25% 0.95% SBC 107, fracciones I y II de la LSS

Gastos médicos para pensionarios y benefi ciarios 1.05% 0.375% 1.425% SBC 25, último párrafo de la LSS

Invalidez y Vida 1.75% 0.625% 2.375% SBC 147 de la LSS

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

Ramo de Retiro 2.00% 0.00% 2.00% SBC 168, fracción I de la LSS

Ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 3.150% 1.125% 4.275% SBC 168, fracción II de la LSS

Guarderías y Prestaciones Sociales 1.00% 0.00% 1.00% SBC 211 de la LSS

Infonavit

Vivienda 5.00% 0.00% 5.00% SBC 29, fracción II de la Ley del Infonavit

Notas: 1 Salario base de cotización, para el cual se tomarán en cuenta los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratifi caciones, percepciones, alimentación, habitación, primas comisiones, prestaciones

 en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios (numerales 5-A, fracción XVIII de la LSS, 29, fracción II de la Ley del Infonavit y 29 del Ripaedi) 
 2  De acuerdo con el artículo Décimo Noveno Transitorio de la LSS, la cuota patronal se incrementa el 1o de julio de cada año en 65 décimas de punto porcentual; sin embargo por disposición del

  Acuerdo 692/99 se produce el 1o enero de cada año esta modifi cación, siendo la última en 2008 para quedar en 20.40%
 3 Salario Mínimo General Vigente en el DF
 4 Según el numeral Décimo Noveno Transitorio de la LSS y Acuerdo 692/99, la tasa con la que cotizarán los trabajadores que perciban un SBC mayor de tres veces el SMGVDF se reducirá, cada 1o de

  enero, en 49 centésimas de punto porcentual la correspondiente a los patrones; y en 16 centésimas de punto porcentual la de los trabajadores. La última modifi cación se realizará el 1o de enero de

  2008  para quedar en: 1.10% para los patrones y 0.40% para los trabajadores

● períodos de pago de las cuotas por Seguro:

SEGUROS

Riesgos de Trabajo

Enfermedades y Maternidad

Invalidez y Vida

Guarderías y Prestaciones Sociales

Retiro, Cesantía en Edad 

Avanzada y Vejez

Aportaciones al Infonavit

PERIODICIDAD

DE PAGO

Mensual

Bimestral 

FUNDAMENTO LEGAL

39 LSS

39 y Vigésimo Séptimo 

Transitorio de la LSS

35 y Sexto Transitorio de 

la Ley del Infonavit

No obstante que el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) 
realiza el cálculo automático de las cuotas obrero-patronales y 
aportaciones de vivienda a enterar a los Institutos de seguridad 
social, es importante conocer el procedimiento de determinación 
de dicha obligación.

A efecto de lo anterior, se presenta el siguiente caso práctico:

Caso práctico
La compañía Todo de Computación, SA de CV que otorga a sus 
trabajadores prestaciones superiores a las establecidas en la Ley 
desea saber el importe que pagará por concepto de cuotas obrero-
patronales en el mes de agosto y cuarto bimestre de 2007.

DATOS GENERALES DE LOS TRABAJADORES
 NÚMERO DE  NOMBRE TIPO FECHA SALARIO DÍAS HORAS AUSENCIAS INCAPACIDADES 

 SEGURIDAD  DEL DE  DE  LABORADOS LABORADAS

 SOCIAL TRABAJADOR  TRABAJADOR INGRESO  EN LA SEMANA POR DÍA 

1196780946 Hernández Pérez  Pensionada por  15/02/1995 $13,000.001   2 en agosto

 Natalia invalidez 

11967909463 Luna Lule Alexander Semana Reducida 10/08/2000 $100.002 3 8  

11967910578 Mandujano Serapio  Jornada Reducida 27/05/2000 $95.003 6 5

 Regina  

90927528621 Plata Pérez Paula Planta 20/12/2003 $13,500.001    8 en agosto

30876635464 Campos Hernández Carlos Eventual 26/05/2005 $7,000.001      

Notas: 1 Mensual 2 Diario 3 Por hora
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1. CÁLCULO DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN

A) DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE PRESTACIONES

Proporción diaria de aguinaldo

 FÓRMULA HERNÁNDEZ LUNA MANDUJANO PLATA CAMPOS

  PÉREZ LULE SERAPIO PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA ALEXANDER REGINA PAULA CARLOS 

 Días de aguinaldo 30 30 30 30 30

Entre: Días del año 365 365 365 365 365

Igual: Proporción diaria de aguinaldo 0.0821 0.0821 0.0821 0.0821 0.0821

Proporción diaria de prima vacacional

 FÓRMULA HERNÁNDEZ LUNA MANDUJANO PLATA CAMPOS

  PÉREZ LULE SERAPIO PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA ALEXANDER REGINA PAULA CARLOS 

 Días de vacaciones 30 20 20 15 13

Por: % prima vacacional 30% 30% 30% 30% 30%

Igual: Prima vacacional 9.00 6.00 6.00 4.50 3.90

Entre: Días del año 365 365 365 365 365

Igual: Proporción diaria de prima vacacional 0.0246 0.0164 0.0164 0.0123 0.0106

Factor de prestaciones para trabajadores con jornada y semana reducida

 FÓRMULA LUNA  MANDUJANO

  LULE SERAPIO

  ALEXANDER REGINA  

 Proporción diaria de aguinaldo 0.0821 0.0821

Más: Proporción diaria de prima 

vacacional 0.0164 0.0164

Igual: Factor de Integración 0.0985 0.0985

Factor del séptimo día para trabajadores con jornada y semana reducida

 FÓRMULA LUNA  MANDUJANO

  LULE SERAPIO

   ALEXANDER REGINA 

 Séptimo día  1 1

Entre: Días laborables en la semana 3 6

Igual: Factor proporcional del 

séptimo día  0.3333 0.1666

Factor de prestaciones para trabajadores con jornada y semana normal 

 FÓRMULA HERNÁNDEZ PLATA CAMPOS

  PÉREZ PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA PAULA  CARLOS 

 Unidad (representa a la cuota diaria) 1 1 1

Más: Proporción diaria de aguinaldo 0.0821 0.0821 0.0821

Más: Proporción diaria de prima vacacional 0.0246 0.0123 0.0106

Igual: Factor de integración 1.1067 1.0944 1.0927

B) DETERMINACIÓN DEL IMPORTE PROPORCIONAL DE PRESTACIONES

Trabajador con semana reducida
 FÓRMULA LUNA LULE

  ALEXANDER 

 Salario por día laborado $100.00

Por: Factor de integración 0.0985

Igual: Monto proporcional de prestaciones $9.85
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Trabajador con jornada reducida

 FÓRMULA SERAPIO

  MANDUJANO

  REGINA 

 Salario por unidad de tiempo (hora laborada) $95.00

Por: Número de horas laboradas durante el día 5

Igual: Salario diario percibido en jornada reducida $475.00

Por: Factor de integración 0.0985

Igual: Monto proporcional de prestaciones $46.79

C) DETERMINACIÓN DEL IMPORTE SALARIAL PROPORCIONAL DEL SÉPTIMO DÍA

Trabajador con semana reducida

 FÓRMULA LUNA

  LULE

  ALEXANDER

 Salario por día laborado $100

Por: Factor porporcional del séptimo día 0.3333

Igual: Monto salarial proporcional 

del séptimo día $33.33

Trabajador con jornada reducida

 FÓRMULA MANDUJANO

  SERAPIO

  REGINA

 Salario diario percibido en jornada reducida $475.00

Por: Factor porporcional del séptimo día 0.1666

Igual: Monto salarial proporcional 

del séptimo día $79.14

D) DETERMINACIÓN DEL SBC
Trabajador con semana reducida

 FÓRMULA LUNA

  LULE

  ALEXANDER

 Salario por día laborado $100.00

Más: Monto proporcional de prestaciones 9.85

Más: Monto salarial proporcional del séptimo día 33.33

Igual: Subtotal $143.18

Por: Días laborados en la semana 3

Igual: Importe total de la percepción semanal $429.54

Entre: Siete 7

Igual: SBC* $61.36

VS SBC del SM (área A) 52.86

Igual: SBC a comunicar al IMSS  $61.36

Nota: * Se compara con el mínimo integrado del área geográfi ca correspondiente, si resulta 

                 menor se ajusta a este último (numeral 62, fracción II del RACERF)

Trabajador con jornada reducida

 FÓRMULA MANDUJANO

  SERAPIO

  REGINA

 Salario diario percibido en jornada reducida $475.00

Más: Monto proporcional de prestaciones 46.79

Más: Monto salarial proporcional del séptimo día 79.14

Igual: Subtotal $600.93

Por: Días laborados en la semana 6

Igual: Importe total de la percepción semanal $3,605.58

Entre: Siete 7

Igual: SBC* $515.08

VS SBC del SM (área A) 52.86

Igual: SBC a comunicar al IMSS  $515.08

Nota: * Se compara con el mínimo integrado del área geográfi ca correspondiente, si resulta 

                menor se ajusta a este último (artículo 62, fracción I del RACERF)

Trabajadores con semana y jornada normal
 FÓRMULA HERNÁNDEZ PLATA CAMPOS

  PÉREZ PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA PAULA  CARLOS 

 Salario Mensual $13,000.00 $13,500.00 $7,000.00

Entre: Días del mes 30 30 30

Igual: Cuota diaria $433.33 $450.00 $233.33

Por: Factor de integración 1.1067 1.0944 1.0927

Igual: SBC a comunicar 

al IMSS $479.57 $492.48 $254.96
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Por: Prima obrera 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%

Igual: Subtotal 1.192 0.152 1.282 1.232 0.632

Por: Días del mes 31 31 31 233 31

Igual: Cuota obrera $37.17 $4.76 $39.92 $28.32 $19.76

 Total de cuotas a cubrir $141.24 $18.08 $151.69 $107.61 $75.09

Prestaciones en especie

           Cuota fi ja

 SMGVDF  $50.57 $50.57 $50.57 $50.57 $50.57

Por: Días del mes 31 31 31 233 31

Igual: SMGVDF  $1,567.67  $1,567.67  $1,567.67  $1,163.11  $1,567.67 

Por: Prima patronal 19.75% 19.75% 19.75% 19.75% 19.75%

Igual: Cuotas patronales $309.61 $309.61 $309.61 $229.71 $309.61

2. CÁLCULO DEL TOPE MÁXIMO DE COTIZACIÓN PARA TODOS LOS SEGUROS
 FÓRMULA HERNÁNDEZ LUNA MANDUJANO PLATA CAMPOS

  PÉREZ LULE SERAPIO PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA ALEXANDER REGINA PAULA CARLOS 

 SBC $479.57 $61.36 $515.08 $492.48 $254.96

VS Tope salarial máximo  1,264.25   1,264.25   1,264.25   1,264.25   1,264.25

(25VSMGDF=25 X $50.57)*  

Igual: SBC máximo $479.57 $61.36 $515.08 $492.48 $254.96

Nota: * Si el salario de los trabajadores es superior a este límite, el patrón debe ajustarlo a éste (numeral Vigésimo Quinto Transitorio de la LSS)

3. CÁLCULO DE CUOTAS DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO

 FÓRMULA HERNÁNDEZ LUNA MANDUJANO PLATA CAMPOS

  PÉREZ LULE SERAPIO PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA ALEXANDER REGINA PAULA CARLOS 

 SBC $479.57 $61.36 $515.08 $492.48 $254.96

Por: Prima 2.59840% 2.59840% 2.59840% 2.59840% 2.59840%

Igual: Subtotal 12.461 1.591 13.381 12.791 6.621

Por: Días del mes 292 31 31 233 31

Igual: Cuotas por cubrir $361.37 $49.43 $414.90 $294.32 $205.37

Notas:1 Se presentan estas cantidades hasta el centésimo, pero en el cálculo se consideran todos los decimales a efecto de que el importe de las cuotas por cubrir sea igual al determinado por el SUA

 2 En las ausencias injustifi cadas por períodos menores a ocho días, consecutivos o ininterrumpidos no se cubren las cuotas de este Seguro (precepto 31, fracción I de la LSS)
 3 Tratándose de días amparados por certifi cados de incapacidad temporal para el trabajo, no es obligatorio pagar las cuotas relativas a este Seguro (artículo 31, fracción IV de la LSS)

4. CÁLCULO DE CUOTAS DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD

 FÓRMULA HERNÁNDEZ LUNA MANDUJANO PLATA CAMPOS

  PÉREZ LULE SERAPIO PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA1 ALEXANDER REGINA PAULA CARLOS

Prestaciones en dinero

 SBC $479.57 $61.36 $515.08 $492.48 $254.96

Por: Prima patronal 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70%

Igual: Subtotal 3.352 0.422 3.602 3.442 1.782

Por: Días del mes 31 31 31 233 31

Igual: Cuota patronal $104.07 $13.32 $111.77 $79.29 $55.33

 

 SBC $479.57 $61.36 $515.08 $492.48 $254.96
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 FÓRMULA HERNÁNDEZ LUNA MANDUJANO PLATA CAMPOS

  PÉREZ LULE SERAPIO PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA1 ALEXANDER REGINA PAULA CARLOS

Cuota adicional o excedente 

             SBC                 $479.57                      $61.36            $515.08         $492.48        $254.96

Por: Días del mes 31 31 31 233 31

Igual: SBCM $14,866.67  $1,902.16  $15,967.48   $11,327.04  $7,903.76 

Menos: 3SMGVDF (3*31*$50.57) y 

(3*23*$50.57)  4,703.01   4,703.01   4,703.01   3,489.33   4,703.01 

Igual: Excedente  $10,163.66   $0.00 $11,264.47  $7,837.71   $3,200.75 

Por: Prima patronal 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59%

Igual: Cuota patronal a cubrir $161.60 $0.00 $179.11 $124.62 $50.89

 Excedente   $10,163.66   $0.00 $11,264.47  $7,837.71   $3,200.75 

Por: Prima obrera 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%

Igual: Cuotas obreras a retener $56.92 $0.00 $63.08 $43.89 $17.92

 Total de cuotas a cubrir $218.52 $0.00 $242.19 $168.51 $68.81

Gastos médicos para pensionados
 SBC $479.57 $61.36 $515.08 $492.48 $254.96

Por: Prima patronal 1.05% 1.05% 1.05% 1.05% 1.05%

Igual: Subtotal 5.032 0.642 5.402 5.172 2.672

Por: Días del mes 31 31 31 233 31

Igual: Cuota patronal  $156.10 $19.97 $167.66 $118.93 $82.99

  

 SBC $479.57 $61.36 $515.08 $492.48 $254.96

Por: Prima obrera 0.375% 0.375% 0.375% 0.375% 0.375%

Igual: Subtotal 1.792 0.232 1.932 1.842 0.952

Por: Días del mes 31 31 31 233 31

Igual: Cuotas obreras a retener $55.75 $7.13 $59.88 $42.48 $29.64

 Total de cuotas a cubrir $211.85 $27.10 $227.54 $161.41 $112.63 

 Total de cuotas a cubrir por el  $881.22 $354.79 $931.03 $667.24 $566.14

Seguro de Enfermedades y 

Maternidad 

Notas:1 Por los días de ausencia injustifi cados se cubren únicamente las cuotas de este Seguro (numeral 31, fracción I de la LSS)
 2 Se presentan estas cantidades hasta el centésimo, pero en el cálculo se consideran todos los decimales a efecto de que el importe de las cuotas a cubrir sea igual al determinado por el SUA
 3 Por los días de ausencia amparados por certifi cados de incapacidad no es obligatorio pagar las cuotas de este Seguro (artículo 31, fracción IV de la LSS)

5. CÁLCULO DE CUOTAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA
 FÓRMULA HERNÁNDEZ LUNA MANDUJANO PLATA CAMPOS

  PÉREZ LULE SERAPIO PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA1 ALEXANDER REGINA PAULA CARLOS

 SBC $479.57 $61.36 $515.08 $492.48 $254.96

Por: Prima patronal 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%

Igual: Subtotal 8.392 1.072 9.012 8.612 4.462

Por: Días del mes 0 31 31 232 31

Igual: Cuota patronal a cubrir $0.00 $33.29 $279.43 $198.22 $138.32

 SBC $479.57 $61.36 $515.08 $492.48 $254.96

Por: Prima obrera 0.625% 0.625% 0.625% 0.625% 0.625%

Igual: Subtotal 2.992 0.382 3.212 3.072 1.592
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 FÓRMULA HERNÁNDEZ LUNA MANDUJANO PLATA CAMPOS

  PÉREZ LULE SERAPIO PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA1 ALEXANDER REGINA PAULA CARLOS

Por: Días del mes 0 31 31 233 31

Igual: Cuotas obreras a retener $0.00 $11.89 $99.80 $70.79 $49.40

 Total de cuotas a cubrir $0.00 $45.18 $379.23 $269.01 $187.72

Notas: 1 Los trabajadores pensionados por invalidez y sus patrones no están obligados a pagar las cuotas relativas a este Seguro (artículo 196, primer párrafo de la LSS)
  2 Se presentan estas cantidades hasta el centésimo, pero en el cálculo se consideran todos los decimales a efecto de que el importe de las cuotas a cubrir sea igual al determinado por el SUA
 3 Tratándose de los días de ausencia amparados por certifi cados de incapacidad temporal para el trabajo, no es obligatorio cubrir las cuotas obrero-patronales de este Seguro 

 (numeral 31, fracción IV de la LSS)

6. CÁLCULO DE CUOTAS DEL SEGURO DE GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES
 FÓRMULA HERNÁNDEZ LUNA MANDUJANO PLATA CAMPOS

  PÉREZ LULE SERAPIO PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA ALEXANDER REGINA PAULA CARLOS

 SBC $479.57 $61.36 $515.08 $492.48 $254.96

Por: Prima patronal 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Igual: Subtotal 4.791 0.611 5.151 4.921 2.541

Por: Días del mes 292 31 31 233 31

Igual: Cuota patronal a cubrir $139.08 $19.02 $159.67 $113.27 $79.04

Notas: 1 Se presentan estas cantidades hasta el centésimo, pero en el cálculo se consideran todos los decimales a efecto de que el importe de las cuotas a cubrir sea igual al determinado por el SUA

 2 Por los días de ausencia injustifi cados por períodos menores a ocho días, consecutivos o ininterrumpidos no se pagan las cuotas relativas a este Seguro (precepto 31, fracción I de la LSS)
 3 En caso de los días de ausencia amparados por certifi cados de incapacidad temporal para el trabajo, no se cubren las cuotas de este Seguro (artículo 31, fracción IV de la LSS)

7. CÁLCULO DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES A PAGAR EN AGOSTO
 FÓRMULA HERNÁNDEZ LUNA MANDUJANO PLATA CAMPOS

  PÉREZ LULE SERAPIO PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA ALEXANDER REGINA PAULA CARLOS

 Riesgos de Trabajo $361.37 $49.43 $414.90 $294.32 $205.37

Más: Enfermedades y Maternidad 881.22 354.79 931.03 667.24 566.14

Más: Invalidez y Vida 0.00 45.18 379.23 269.01 187.72

Más: Guarderías y Prestaciones Sociales 139.08 19.02 159.67 113.27 79.04

Igual: Total de cuotas mensuales a cubrir $ 1,382.07   $468.42   $1,884.83   $1,343.84   $1,038.27 

8. CÁLCULO DE CUOTAS DEL SEGURO DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

 FÓRMULA HERNÁNDEZ LUNA MANDUJANO PLATA CAMPOS

  PÉREZ LULE SERAPIO PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA ALEXANDER REGINA PAULA CARLOS

Retiro

 SBC $479.57 $61.36 $515.08 $492.48 $254.96

Por: Prima patronal 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

Igual: Subtotal 9.591 1.221 10.301 9.841 5.091

Por: Días del bimestre 602 62 62 623 62

Igual: Cuota patronal $575.48 $76.09 $638.70 $610.68 $316.15
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 FÓRMULA HERNÁNDEZ LUNA MANDUJANO PLATA CAMPOS

  PÉREZ LULE SERAPIO PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA ALEXANDER REGINA PAULA CARLOS

Cesantía y Vejez

 SBC $479.57 $61.36 $515.08 $492.48 $254.96

Por: Prima patronal 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150%

Igual: Subtotal 15.101 1.931 16.221 15.511 8.031

Por: Días del bimestre 602 62 62 544 62

Igual: Cuota patronal por cubrir $906.39 $119.84 $1,005.95 $837.71 $497.94

 SBC $479.57 $61.36 $515.08 $492.48 $254.96

Por: Prima obrera 1.125% 1.125% 1.125% 1.125% 1.125%

Igual: Subtotal 5.391 0.691 5.791 5.541 2.861

Por: Días del bimestre 602 62 62 544 62

Igual: Cuotas obreras a retener $323.71 $42.80 $359.27 $299.18 $177.83 

Total de cuotas del Ramo 

de Cesantía y Vejez a cubrir  $1,230.10   $162.64 $1,365.22  $1,136.89  $675.77

 Total de cuotas a cubrir  $1,805.58  $238.73  $2,003.92  $1,747.57  $991.92 

Notas: 1 Se presentan estas cantidades hasta el centésimo, pero en el cálculo se consideran todos los decimales a efecto de que el importe de las cuotas a cubrir sea igual al determinado por el SUA

 2 Por los días de ausencia injustifi cados por períodos menores a ocho días, consecutivos o ininterrumpidos no se cubrirán las cuotas obrero-patronales de este Seguro (artículo 31, fracción I de la LSS)
 3 Por los días de ausencia amparados por certifi cados de incapacidad temporal para el trabajo es obligatorio cubrir las cuotas relativas a este Seguro (numeral 31, fracción IV de la LSS)
 4 Por los días de ausencia amparados por certifi cados de incapacidad temporal para el trabajo no se pagarán las cuotas obrero-patronales de este Seguro (artículo 31, fracción I de la LSS)

9. CÁLCULO DE APORTACIONES AL INFONAVIT
 FÓRMULA HERNÁNDEZ LUNA MANDUJANO PLATA CAMPOS

  PÉREZ LULE SERAPIO PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA ALEXANDER REGINA PAULA CARLOS

 SBC $479.57 $61.36 $515.08 $492.48 $254.96

Por: Prima patronal 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Igual: Subtotal 23.971 3.061 25.751 24.621 12.741

Por: Días del bimestre 602 62 62 623 62

Igual: Aportaciones patronales  $1,438.71   $190.22  $1,596.75  $1,526.69  $790.38

Notas: 1 Se presentan estas cantidades hasta el centésimo, pero en el cálculo se consideran todos los decimales a efecto de que el importe de las cuotas a cubrir sea igual al determinado por el SUA
 2 Tratándose de los días de ausencia injustifi cados no es obligatorio cubrir las aportaciones de vivienda (precepto 33, fracción I de la Ley del Infonavit)
 3 En los días amparados por certifi cados de incapacidad temporal para el trabajo subsiste la obligación de pagar las aportaciones de vivienda (numeral 33, fracción III de la Ley del Infonavit)

10. CÁLCULO DE LAS CUOTAS BIMESTRALES A CUBRIR
                         FÓRMULA  HERNÁNDEZ LUNA MANDUJANO PLATA CAMPOS

  PÉREZ LULE SERAPIO PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA ALEXANDER REGINA PAULA CARLOS

  CUOTAS CUOTAS CUOTAS CUOTAS CUOTAS

 PATRONAL OBRERA PATRONAL OBRERA PATRONAL OBRERA PATRONAL OBRERA PATRONAL OBRERA

 Retiro $575.48 $0.00 $76.09 $0.00 $638.70 $0.00 $610.68 $0.00 $316.15 $0.00

Más: Cesantía en Edad  906.39  323.71 119.84 42.80 1,005.95 359.27 837.71 299.18 497.94 177.83

Avanzada y Vejez 

Más: Aportaciones al  1,438.71 0.00  190.22  0.00  1,596.75 0.00  1,526.69  0.00  790.38  0.00

Infonavit   

Igual: Monto de cuotas y  $2,920.58  $323.71 $386.15 $42.80  $3,241.40  $359.27  $2,975.08  $299.18  $1,604.47  $177.83

aportaciones 

bimestrales  
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11. DETERMINACIÓN TOTAL DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES Y APORTACIONES DE VIVIENDA A PAGAR EN EL CUARTO    

         BIMESTRE DE 2007
  HERNÁNDEZ LUNA MANDUJANO PLATA CAMPOS

  PÉREZ LULE SERAPIO PÉREZ HERNÁNDEZ

  NATALIA ALEXANDER REGINA PAULA CARLOS

  CUOTAS CUOTAS CUOTAS CUOTAS CUOTAS

 SEGURO PATRONAL OBRERA PATRONAL OBRERA PATRONAL OBRERA PATRONAL OBRERA PATRONAL OBRERA

 Monto cuotas  $1,231.83  $149.84  $444.64  $23.78  $1,622.15  $262.68  $1,158.36  $185.48  $921.55  $116.72

mensuales 

Más: Monto cuotas y  2,920.58  323.71 386.15 42.80  3,241.40 359.27  2,975.08  299.18  1,604.47  177.83

aportaciones 

bimestrales  

Igual: Total de cuotas  $4,152.41  $473.55  $830.79  $66.18  $4,863.55  $621.95 $4,133.44  $484.66  $2,526.02 $294.55

y aportaciones 

bimestrales  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Para tomarse en cuenta

El pasado 31 de mayo la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público dio a conocer en el Diario Ofi cial de la Federación el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual contiene los 
objetivos nacionales, estrategias, prioridades y programas que 
regirán la actuación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en este sexenio.

En materia de seguridad social, lo más destacable del Plan 
Nacional de Desarrollo se encuadra en el rubro de economía 
competitiva y generadora de empleos donde se abordan los 
siguientes tópicos:

Sistema nacional de pensiones
Tras la necesidad de incrementar la cobertura de la seguridad 
social y crear un sistema más equitativo se buscará consolidar 
un sistema nacional de pensiones en el cual se propiciará la 
incorporación de los trabajadores independientes y la trans-
formación de los sistemas de reparto públicos en sistemas de 
cuentas individuales con portabilidad entre los sistemas ya 
reformados.

A efecto de lo anterior, las acciones del gobierno se enfoca-
rán en las siguientes estrategias:
●  reforzar el Sistema de Ahorro para el Retiro, pues un siste-

ma de pensiones basado en cuentas individuales da certi-
dumbre y propiedad al trabajador respecto de sus benefi cios 
pensionarios, y

●  contribuir a la transformación de los sistemas pensiona-
rios de reparto existentes; para ello, se harán compatibles 
los diversos sistemas públicos que coexisten actualmente 
de tal manera que reconozcan la antigüedad de los trabaja-
dores en otro sistema pensionario.

Vivienda
Como la vivienda constituye la base del patrimonio familiar, 
se ampliará el acceso al fi nanciamiento y se llevarán a cabo 
proyectos de construcción en un contexto de desarrollo orde-
nado, racional y sustentable de los asentamientos humanos.

Para ello, las estrategias a seguir por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal serán:

Consideraciones fi nales
Es importante cumplir con las obligaciones patronales de de-
terminación, retención y entero de las cuotas obrero-patronales 
y aportaciones de vivienda; pues ante el incumplimiento, los 
Institutos de seguridad social están facultados para determinar 
y notifi car los créditos a su favor, así como sus accesorios (actua-
lización y recargos) cobrarlos y en caso de no percibirlos aplicar 
el procedimiento administrativo de ejecución.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN
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●  ampliar la cobertura de atención y las opciones de fi nan-
ciamiento a la vivienda y construcción, mediante la pro-
moción de una mayor movilidad del patrimonio que permi-
ta a los hogares mejorar el tamaño y características de sus 
viviendas de acuerdo con su ingreso, capacidad de pago y 
necesidades específi cas. Asimismo, se fomentará el desarro-
llo de nuevos instrumentos y opciones de fi nanciamiento 
que permitan a las empresas del sector conseguir los recur-
sos sufi cientes para sus proyectos;

●  consolidar el sistema nacional de vivienda, el cual con 
concurrencia de los sectores público, social y privado defi -
nirá y operará los objetivos, estrategias y prioridades de la 
política nacional en el ramo de vivienda. En este sentido, se 
impulsará un sistema nacional de información e indicado-
res mediante el cual se registrarán las variables que permi-
tan el análisis, diagnóstico y prospectivo, de las necesidades 
y tendencias del crecimiento habitacional del país, y

●  promover el mejoramiento de la vivienda existente y las 

condiciones para impulsar la vivienda progresiva y la 
producción social de vivienda, mediante nuevas alternati-
vas de productos fi nancieros y apoyo para la población de 
menores ingresos. Para esto, se estimulará la ampliación 
de la oferta sin garantía hipotecaria y se impulsarán me-
canismos que fortalezcan la capacidad de ahorro familiar, 
a efecto de que las familias de menores ingresos puedan 
obtener una vivienda o mejorar la que poseen.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

AFILIACIÓN DE TRABAJADORA EMBARAZADA
El 2 de mayo pasado contratamos a una trabajadora 

para realizar labores administrativas en la empresa, 

por lo que la afi liamos al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) el 4 de mayo siguiente. El 1o de junio nos 

comunicó que tiene cuatro meses de embarazo. ¿Es po-

sible que el Instituto nos fi nque un capital constitutivo 

por tal motivo?

Según el Área Jurídica del Seguro Social, en su obra Nueva Ley 

del Seguro Social comentada, un capital constitutivo es “la 

cantidad necesaria de dinero para que el IMSS pueda cubrir el 

faltante que se originó en las reservas de los seguros que admi-

nistra por otorgar las prestaciones de seguridad social a un tra-

bajador o a los benefi ciarios de éste, en razón de que el patrón 

no cumplió oportuna y correctamente con las obligaciones 

impuestas por la Ley del Seguro Social”.

De ahí que una de las causas del fi ncamiento de un capital 

constitutivo sea la omisión del patrón de presentar los avisos 

afi liatorios de sus trabajadores. Situación en la cual ustedes no 

se ubican, porque cumplieron con su obligación de afi liar a su 

colaboradora dentro de los cinco días siguientes a aquél en que 

inició la relación laboral, por lo que resultaría improcedente la 

imposición de un capital constitutivo por parte del Instituto 

(artículo 15, fracción I de la Ley del Seguro Social –LSS–).

No obstante, para que su trabajadora tenga derecho a reci-

bir el subsidio que el IMSS otorga a las aseguradas durante los 

42 días previos y posteriores al parto (100% del último salario 

diario de cotización comunicado), deberá cumplir con los si-

guientes requisitos, previstos en el numeral 102 de la LSS:

haber cubierto por lo menos 30 cotizaciones semanales en el 

período de 12 meses anteriores a la fecha en que debiera co-

menzar el pago del subsidio;

contar con la certifi cación institucional de su embarazo y la 

fecha probable de parto, y

no ejecutar trabajo alguno mediante retribución durante 

los períodos anteriores o posteriores al parto.

Si su colaboradora no reúne las condiciones mencionadas, es 

obligación del patrón pagar el salario íntegro correspondiente a 

las seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al parto 

(artículos 103 de la LSS  y 170, fracción V de la Ley Federal del 

Trabajo –LFT–).

¿REGISTRO DE BENEFICIARIO MAYOR DE EDAD?
Recientemente contratamos a un trabajador que tiene un 

hijo de 30 años de edad que padece esquizofrenia. Al pre-

sentarse en su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para 

registrarlo como su benefi ciario, personal del Instituto le 

dijo que no podía inscribirlo porque su padecimiento es 

anterior al aseguramiento. ¿Esto es correcto?

Los asegurados bajo el Régimen Obligatorio del Seguro Social 

pueden registrar como benefi ciarios a sus hijos cuando no pue-

dan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad 

crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca 

la incapacidad que padecen (84, fracción VI de la LSS). 

Bajo este contexto, el registro del hijo de su trabajador en 

el IMSS es procedente, pues un padecimiento psíquico sólo es 

una limitante para el aseguramiento tratándose de la incor-

poración voluntaria en el Régimen Obligatorio (numeral 82, 

●

●

●
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fracción II del Reglamento de la Ley del Seguro Social en ma-

teria de Afi liación, Clasifi cación de Empresas, Recaudación y 

Fiscalización –RACERF–)

Por todo lo anterior, el Instituto no tiene porqué negarle al 

trabajador la inscripción de su hijo enfermo. En tal virtud, el co-

laborador debe solicitar por escrito al Seguro Social el registro 

en comento. El organismo está obligado a resolver lo condu-

cente dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presen-

tación de la petición, y en caso de no hacerlo, el afectado podrá 

promover la demanda correspondiente ante la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 294 y 295 de la LSS.

INCAPACIDAD POR DOS DÍAS ¿QUIÉN LA PAGA?
Una de nuestras trabajadoras enfermó gravemente y 

acudió a su UMF donde le expidieron un certifi cado de 

incapacidad temporal por 28 días y a su vencimiento le 

emitieron otro por dos días más. Como el Seguro Social 

sólo está obligado a pagar el subsidio a partir del cuarto 

día de incapacidad, ¿nosotros debemos cubrir los últi-

mos dos días otorgados a nuestra colaboradora?

Para que el médico tratante expida un certifi cado de incapaci-

dad temporal para el trabajo, debe valorar el estado de salud 

del trabajador para determinar el tiempo en que probable-

mente esté recuperado de su padecimiento y pueda reincorpo-

rarse a su trabajo. 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 141, fracción 

III del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS (RPM) el 

médico familiar o no familiar puede expedir certifi cados de 

incapacidad temporal por el lapso de uno a 28 días; no obs-

tante, si al vencimiento de dicho certifi cado el asegurado sigue 

incapacitado por el mismo padecimiento, el médico tratante 

puede expedir un certifi cado subsecuente (artículo 140, frac-

ción II del RPM).

Por lo anterior, como los últimos dos días de incapacidad 

otorgados a su trabajadora derivan del mismo padecimiento 

y por ello están amparados por un certifi cado de incapacidad 

temporal subsecuente, el IMSS está obligado a cubrir el subsi-

dio correspondiente (numeral 96 de la LSS).

MULTA POR RT EN JORNADA EXTRAORDINARIA
Durante el mes de junio, los trabajadores de la empresa 

estuvieron laborando tiempo extraordinario, rebasan-

do en la mayoría de las veces los márgenes permitidos 

por la LFT. El encargado de la bodega sufrió una caída 

y queremos evitar dar aviso del riesgo al IMSS porque 

probablemente nos impondrá una multa, ya que el ac-

cidente ocurrió fuera de la jornada ordinaria. ¿Qué nos 

pueden comentar al respecto?

Es una obligación patronal dar aviso al Instituto de los riesgos 

de trabajo ocurridos en sus instalaciones o fuera de ellas, de no 

hacerlo el patrón omiso se hará acreedor a una multa por el 

equivalente de 20 a 350 veces el salario mínimo diario vigen-

te en el DF, esto es: de $1,011.40 a $17,699.50 (artículos 304-A, 

fracción XII y 304-B, fracción IV de la LSS).

Es importante comentar que ni en la LSS ni en sus reglamentos 

se prevé una sanción para el patrón en caso de que sus trabaja-

dores sufran accidentes de trabajo durante una jornada extraor-

dinaria; la única consecuencia para éste de que sus trabajadores 

laboren más tiempo extraordinario del permitido por la LFT, es la 

integración del excedente al salario base de cotización de sus co-

laboradores (numeral 27, fracción IX de la LSS).

MODIFICACIONES DE SALARIO CONSECUTIVAS
Hace dos meses ascendimos de cajero a gerente a uno de 

nuestros trabajadores, pero a los 15 días nos comunicó 

que por las responsabilidades del puesto quiere volver 

a ser cajero sin importarle que su salario se vea dismi-

nuido otra vez. ¿Tendríamos problemas al presentar dos 

modifi caciones de salario fi jo en tan poco tiempo?

De acuerdo con los artículos 15, fracción I y 34, fracción I de la 

LSS es obligación del patrón comunicar al IMSS las modifi cacio-

nes de salario de sus trabajadores dentro de plazos no mayores 

a cinco días hábiles; por ello mientras ustedes presenten los avi-

sos respectivos dentro del tiempo señalado, no tendrán ningún 

problema con el Seguro Social, siempre que con antelación hu-

biesen celebrado con su colaborador el convenio modifi catorio 

de las condiciones de trabajo, el cual debe estar ratifi cado ante 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje respectiva (numeral 

33 de la LFT).

Finalmente, también debe considerarse que las modifi ca-

ciones salariales descendentes presentadas fuera de los plazos 

legales, surtirán efectos a partir de la fecha de recepción por 

parte del Instituto (numeral 54 del RACERF).

PENSIÓN POR CEA ¿SÓLO ANTES DE 2009?
Un trabajador de 60 años de edad aún quiere seguir la-

borando en la compañía; sin embargo, quiere presentar 

su renuncia porque dice que se enteró de que este es el 

último año para solicitar su pensión completa por ce-

santía en edad avanzada bajo el régimen de la LSS de 

1973. ¿Es cierto?

El artículo Tercero Transitorio de la LSS vigente establece que 

los asegurados inscritos al Seguro Social con anterioridad al 

1o de julio de 1997, podrán optar por acogerse al benefi cio de 

la Ley de 1973 o al esquema de pensiones establecido en la LSS 

vigente, al momento de cumplirse los supuestos legales esta-

blecidos en el ordenamiento que hubiesen elegido.

Por lo anterior, el momento en que su trabajador debe so-

licitar la pensión por cesantía en edad avanzada es aquél en 

que reúna los requisitos establecidos en el artículo 145 de la 

LSS de 1973 (quedar privado de trabajo remunerado, tener 

60 años cumplidos y 500 semanas de cotización reconocidas 

por el IMSS) o los de la legislación actual (quedar privado de 
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trabajo remunerado, tener 60 años de edad cumplidos y 1,250 

semanas cotizadas).

Probablemente la inquietud de su trabajador deriva de las 

reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE), la cual dispone 

que los trabajadores al servicio del Estado inscritos con ante-

rioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley, deberán escoger 

el sistema de pensiones bajo el cual decidan pensionarse a más 

tardar el 31 de diciembre de 2009 (artículo Décimo Transitorio 

de la Ley del ISSSTE).

¡Cuidado! Alerte a sus trabajadores

Para tomarse en cuenta

Infonavit

Actualmente existen muchas personas que ofrecen a los traba-
jadores realizar en su nombre el trámite para el otorgamiento 
de un crédito de vivienda; les resulta fácil engañar a los inte-
resados en obtener un crédito pues cuentan con credenciales y 
papelería que aparentemente los vinculan con el Infonavit.

Al ofrecer sus servicios hacen fi rmar al trabajador una carta 
poder que los autoriza para realizar el trámite ante el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y 
le piden documentos donde constan sus percepciones, afi liación 
al Instituto Mexicano del Seguro Social y Registro Federal de 
Contribuyentes, lo cual es necesario para precalifi car al interesa-
do en comprar una vivienda.

A medida que avanzan en el procedimiento para el otor-
gamiento del crédito cobran al trabajador cierta cantidad de 
dinero, lo cual es un fraude pues todos los trámites que se 
hacen ante el Infonavit son gratuitos.

Por el perjuicio que sufren los trabajadores, es importante 
que los patrones los alerten y les informen que:
● el trámite para conseguir un crédito de vivienda lo pueden 

realizar ellos mismos fácil y gratuitamente;
●  se les otorgará un crédito de vivienda cuando reúnan 116 

puntos;
●  para precalifi carse y conocer los puntos acumulados, pueden 

acudir a las ofi cinas del Infonavit, o bien, ingresar a la página 
de Internet de dicho organismo (www.infonavit.gob.mx);

●  sólo los derechohabientes del Infonavit pueden conseguir 
un crédito de vivienda de este organismo;

●  ninguna persona puede regularizar y vender una vivienda 
irregular, pues éstas pertenecen al Instituto y están en liti-
gio porque los trabajadores a quienes les fueron otorgadas 

no las terminaron de pagar;
●  los pagos mensuales sólo pueden disminuir cuando:

◗ el crédito se obtuvo después del 1o de enero de 1993 o 
antes del 1o de julio de 1997;

◗  las amortizaciones se han cubierto en tiempo y forma, o
◗  medie solicitud del acreditado ante el Instituto;

●  el trabajador que cuenta con una relación laboral debe cu-
brir las amortizaciones con los descuentos efectuados por 
su patrón y sólo puede incorporarse al Régimen Especial 
de Amortización cuando:
◗  pierda su relación laboral y no hubiese tramitado opor-

tunamente su prórroga;
◗  venza la prórroga y no esté sujeto a una relación laboral;
◗  sea pensionado o jubilado;
◗  cambie de empleo a una relación laboral sujeta al Apar-

tado “B” del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y

◗  el patrón retiene las amortizaciones pero no las entera 
al Instituto, previa autorización de éste.

Si la empresa demuestra interés por sus trabajadores, el 
ambiente laboral mejora y por lo tanto la productividad.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN
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Los tribunales resolvieron

Caducidad  en materia de Infonavit
CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DEL INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES PARA DETERMINAR APOR-
TACIONES PATRONALES OMITIDAS. DEBE APLI-
CARSE LA LEY DE LA MATERIA Y NO EL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- Cuando en el juicio con-
tencioso administrativo, se haga valer que operó la cadu-
cidad de las facultades del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores para liquidar las aporta-
ciones patronales que se estimaron omitidas; deberá apli-
carse lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
pues es en tal numeral en el que se prevé que, la extinción 
de las facultades de esta Institución para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones de la ley, así como para 
determinar las aportaciones omitidas y sus accesorios, se 
produce en el término de cinco años, no sujeto a interrup-
ción contado a partir de la fecha en que el propio Instituto 
tenga conocimiento del hecho generador de la obligación, 
pudiéndose conocer tal hecho a través de: visita domicilia-
ria, auditorías e inspecciones a los patrones, o bien, con el 
requerimiento para la exhibición de libros y documentos 
que acrediten el cumplimiento de las obligaciones que en 
materia de vivienda obrera les impone la Ley; ya que es 
evidente que al contemplar el referido ordenamiento legal 
la fi gura jurídica de la caducidad, es éste el aplicable en 
la especie, en atención al principio de derecho que refi ere 
que, la norma especial prevalece sobre la general, siendo 
por ello inaplicable la caducidad regulada en el artículo 67 
del Código Fiscal de la Federación. Y además porque, la 
fi gura de la caducidad prevista en ambos cuerpos legales, 
tiene diversa regulación, pues mientras en la Ley del Ins-
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores se sanciona la inactividad de la autoridad para de-
terminar y liquidar las aportaciones patronales omitidas, 
en el Código en cita, se castiga la inactividad del fi sco 
respecto a sus facultades de inspección, comprobación, 

determinación y sanción, tocante a las infracciones que 
se pudieran determinar con relación a las disposiciones 
fi scales.
 Juicio Contencioso Administrativo No. 1802/04-
03-01-8/118/05-S2-09-04. Resuelto por la Segunda Sec-
ción de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de mayo de 
2006, pro unanimidad de 5 votos. Magistrado Ponen-
te Luis Carballo Balvanera. Secretaria licenciada Rosa 
Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 19 de septiembre de 
2006).

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, número 73. Quinta Época, Año VII, enero 
2007, págs. 978 y 979.

Es atinado este criterio emitido por el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, ya que considera el principio 
general de derecho que señala que la norma especial prevalece 
sobre la general. Así, para la caducidad del ejercicio de las fa-
cultades de comprobación del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) debe aplicarse lo 
dispuesto en la Ley de la materia, pues sólo en el caso de que 
no hubiese regulación expresa en dicha Ley, deberá observar-
se lo contemplado en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Por lo anterior, el plazo de caducidad en materia del Infonavit 
no puede ampliarse a 10 años, reducirse a tres años o suspen-
derse, ya que estos tres supuestos previstos en el artículo 67 del 
CFF sólo tienen lugar tratándose del ámbito fi scal.

Así, el patrón que quiera hacer valer la caducidad en un 
juicio de nulidad deberá invocar el precepto 30 de la Ley del 
Infonavit el cual establece que dicho organismo cuenta con 
un plazo de cinco años, no sujeto a interrupción, contado a 
partir de la fecha en que dicho Instituto tenga conocimiento 
del hecho generador de la obligación.
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10 mandamientos en licitaciones públicas
Aplique los principios básicos para que su contratación con el gobierno sea exitosa, por el licenciado 
Roberto Hernández García, socio y director de COMAD, S.C.

Introducción 
Contratar con el Estado no es fácil, y ello lo pueden constatar quie-
nes han fracasado en el intento. Sin embargo, las empresas 
que han logrado hacer de los gobiernos sus principales clientes, 
o por lo menos  incluirlos  en su cartera principal, los reconocen 
como una importante fuente de negocios. 

Parecería que este tipo de contratación requiere de capaci-
dades extraordinarias para tener éxito, pero en realidad no es 
así. Por ello, atender ciertos principios básicos facilitará que, si 
bien no en el primer intento, sí en la trayectoria y experiencias 
de una empresa, ésta se vaya consolidando como proveedor o 
contratista del gobierno. 

En este orden de ideas, se presentan 10 consejos prácticos que, 
producto de la experiencia, pueden ser aplicados por su empresa 
para tener mejores resultados.  

No pensar que contratar 
con el Estado es igual 
que con un particular
Uno de los comentarios más 
comunes recibidos por clientes 
con poca experiencia con el 
gobierno es: “Pero si en mis re-
laciones comerciales esto no es 
así”. Efectivamente, contratar 
con el gobierno es completa-
mente distinto a una relación 
comercial entre particulares, 
pues mientras en las relacio-
nes privadas lo que rige es la 
voluntad y el acuerdo de las 
partes con el apoyo de la ley 
aplicable para suplir sus defi -
ciencias,  en la contratación con 
el Estado impera la aplicación 
de las Leyes de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP), o de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 
(LOPSRM).  Los contratos de-
ben ajustarse a los principios 
legales que son parte del dere-

cho público y de orden público caracterizados por ser de obser-
vancia obligatoria y no sujetos a negociación, además de que los 
derechos derivados de ellos son irrenunciables, con lo cual sus 
principios son rígidos e infl exibles como principio general. 

Así pues, mientras en las relaciones privadas la contraparte 
es un particular comerciante o persona de derecho civil, que 
puede libremente disponer de sus bienes con pocas restriccio-
nes de ley, en las relaciones derivadas de la contratación pública 
la contraparte de las empresas es una dependencia o entidad del 
Gobierno Federal o local, representado por servidores públicos 
obligados a cumplir y hacer cumplir la ley, susceptibles de ser 
acreedores de sanciones administrativas, civiles y hasta penales. 
Con ello, la contratación se torna sumamente formal en aras de 
cumplir con lo que se denomina en términos genéricos como 
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“Normatividad” (leyes, reglamentos, circulares, acuerdos, y demás 
instrumentos aplicables a la materia).

Deber de capacitarse e informarse 
Aproximadamente hace un año asesoré a un grupo de empresas 
en un proyecto a celebrarse fuera del país. Una de ellas ha sido 
una participante permanente en licitaciones y ha ganado im-
portantes proyectos. 

En una reunión, el Director General de la referida com-
pañía parecía no apreciar la diferencia entre el límite de las 
garantías otorgadas en un contrato, y mucho menos de la 
responsabilidad derivada de éste. Como consecuencia de lo 
anterior, se le expuso en forma gráfi ca los aspectos que apli-
caban a ambos casos, señalando sobretodo que las personas 
interesadas consideran que tener un conocimiento general de 
la LOPSRM o la LAASSP es sufi ciente para contratar con el 
Estado. Al fi nal, este ejecutivo comentó: “he celebrado contra-
tos con el gobierno sin saber lo que hacía”. 

Escuchar estos comentarios de los representantes de las 
compañías es aterrador y una clara señal de que las empresas 
no saben con quién ni qué están contratando,  tampoco cono-
cen los benefi cios o riesgos que surgen de ello. 

Durante uno de los cursos impartidos a las empresas en 
esta materia, regularmente mencionan los muchos años de 
experiencia obtenida en determinado giro y muestran cierta 
desconfi anza hacia la capacitación. Posteriormente, esas mis-
mas personas se percatan de que han estado trabajando con 
el Estado en forma instintiva. Algunos han corrido con suerte 
y otros no tanto, y son quiénes argumentan que contratar con 
el Estado es sumamente complicado.

Por ende, el consejo es: capacitarse con los expertos en  
materia de contratación con el Estado; leer e investigar; pre-
guntar y permitir que en su empresa, todos los involucrados 
en el proceso de una licitación, tengan esa herramienta, que 
no es un costo, sino una inversión. 

Leer el DOF y participar en asociaciones y 
cámaras empresariales
Leer el Diario Ofi cial de la Federación y los medios públicos, 
así como participar en asociaciones vinculadas con el sector 
en el que se trabaja permite a la empresa saber qué está suce-
diendo, qué requiere el Estado y cuándo se contratará. Muchas 
asociaciones empresariales tienen vínculos cercanos con las 
dependencias y entidades lo cual les permite obtener informa-
ción de primera mano en forma legal. 

Como todo en la vida, no basta con saber la teoría de la 
Ley, sino también actualizarse de acuerdo con las necesidades 
y experiencias surgidas de la práctica, sean buenas o malas. 

Conocer las leyes aplicables y demás normas 
Mucha gente basa sus expectativas, recursos, defensas y argumen-
taciones en esta materia bajo la frase: “Es que la ley dice”, pero en 

realidad la ley no dice nada de lo que interpretan. En este sentido, 
recomiendo leer los textos normativos, preguntar a expertos y 
servidores públicos quienes tienen la obligación legal de atender 
las inquietudes de los ciudadanos. Pregunte cada vez más.  

Otro consejo muy importante: no se limite a la ley, existen 
múltiples normas aplicables a la contratación pública que com-
plementan todo el sistema de contratación gubernamental. 

En un curso impartido a una empresa de construcción, se co-
mentó sobre la importancia de revisar el contenido de las “Po-
líticas Bases y Lineamientos”, (los famosos “POBALINES”) pu-
blicados por entidades como Petróleos Mexicanos y Comisión 
Federal de Electricidad para organizar y sentar los principios de 
sus contrataciones. 

La sorpresa con esta corporación y sus gerentes, quienes 
cuentan con muchos años de experiencia en el sector, fue que 
no sabían de su existencia e importancia. A veces conocer 
estos textos es determinante para defenderse o salir airoso en 
una reclamación o un tema litigioso ante el Estado. 

Prestar atención a las bases de licitación
En muchos casos las bases de licitación son leídas por personas 
sin experiencia o que se consideran del tipo “se las saben de to-
das todas” o piensan que “todas las licitaciones son iguales”. La 
sugerencia, por doloroso que resulte, es que deben leerse todas las 
bases para evitar sorpresas desagradables. En más de una ocasión 
he tenido que tratar y defender temas que “estaban en la licitación 
anterior, pero que quitaron en la segunda licitación”, con las conse-
cuencias que conlleva ya que son muy difíciles de defender. 

Preguntar en las juntas de aclaraciones
Las juntas de aclaraciones son una fase determinante de los 
procedimientos de contratación. Es la única etapa en la que 
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los licitantes pueden investigar, cuestionar y aclarar todo lo re-
lativo a una compra pública o a un proyecto. Muchas personas 
piensan que es indiferente hacer las preguntas pues “nunca 
cambian las bases”. No hay nada más falso. En experiencia 
propia, sí es posible modifi car las bases de licitación si las 
aclaraciones son adecuadas, sustentadas y bien hechas. 

Un temor basado en la apatía es que las entidades y depen-
dencias únicamente contestan: “Apéguese a las bases”, sin dar 
mayor detalle y dejando a los licitantes con la misma duda. 
En este sentido, la ley es muy clara en que una respuesta así 
es indebida, y ante ello proceden acciones legales, si así lo 
amerita el caso en particular. 

Otro aspecto esencial de la revisión de las bases de licita-
ción es la evaluación de los requisitos legales y del contrato a 
celebrar, del cual se pueden desprender cargas demasiado gra-
vosas o bien ilegales. Esta revisión debe llevarse a cabo por un 
abogado y no por un ingeniero, administrador o contador, pues 
requiere del entendimiento del sistema jurídico, de las normas 
administrativas, civiles, e inclusive, de precedentes judiciales. 

Por último, para despejar las dudas respecto a la importan-
cia y seriedad de las juntas de aclaraciones, se aconseja que 
conforme a las últimas reformas a la LAASSP y LOPSRM, 
cualquier objeción a las bases de licitación forzosamente se 
realizará en las juntas de aclaraciones, y de no ser así, se ten-
drán por aceptadas no obstante su improcedencia o lo ilógico 
que parezcan.  

En consecuencia, es mejor preguntar y que los temas sean 
aclarados, o de no ser así, se pueda acudir a alguna instancia si 
el asunto lo amerita. 

Revisar la propuesta 
Si bien el pretexto de: “No hay propuesta perfecta”, además de 
ser famoso es un buen justifi cante para los que cometen los 
errores, ello no impide una revisión adecuada de la oferta a 
presentar. Por lo anterior, es necesario atender no solamente 
aspectos de fondo, sino también los de forma solicitados en 
las bases de licitación. 

Por diversos motivos muchas propuestas se cierran a úl-
tima hora, pero debe haber un responsable de revisarlas con 
detalle para evitar sorpresas innecesarias. 

Es por eso que en muchas ocasiones, excelentes ofertas téc-
nicas y económicas se descalifi can por errores que pudieron 
subsanarse en su oportunidad. 

Enviar personal capacitado a las etapas de la  licitación
Los actos de apertura de propuestas son momentos valiosos 
en los procedimientos de contratación. En ellos uno se puede 
percatar del ambiente de la licitación, los participantes y sus 
propuestas, los observadores, e inclusive de la aplicación y el 
cumplimiento de las normas en dicho acto; lo anterior impli-
ca, en un momento determinado, una ventaja en el proceso y 
la obtención de un contrato. 

Muchos licitantes envían personas como mensajeros o em-
pleados que no tienen la capacidad ni sensibilidad de tales 
actos, privándoles de una gran oportunidad en dicha ocasión.

El tener gente capacitada y consciente de esta fase, que no 
es meramente una simple entrega de documentos, dará una 
ventaja sustancial a su empresa. 

Considerar  el poder inconformarse o quejarse
Las inconformidades y las quejas son instrumentos legales 
para defenderse de acciones que hubiesen sido resueltas no 
apegadas a derecho o caracterizadas por abusos o irregulari-
dades del sector público. 

Muchos servidores públicos advierten indebidamente a 
los licitantes que no tendrán ningún contrato o defi niti-
vamente no podrán seguir licitando si se inconforman o 
quejan; de ello, no existe nada formal como una “lista negra”; 
es decir, no hay consecuencia legal por inconformarse o que-
jarse, salvo que la interposición de la inconformidad o queja 
no esté fundada o se base en declaraciones falsas o dolosas. 
Defi nitivamente cualquiera de las acciones primeramente des-
critas es un motivo de sanción para los servidores públicos. 

A nadie le agrada cuando le señalan que está procediendo 
indebidamente, pero el afectado tiene el derecho de acudir  ante 
la autoridad para quejarse de una actuación ilegal por parte de 
funcionarios públicos, siempre que las circunstancias lo ameriten 
y sea por el bien de la empresa, la licitación y hasta del propio 
país. 

No corromper ni dejarse corromper
Incurrir en prácticas de corrupción puede derivar en conse-
cuencias penales y administrativas (inhabilitación, multa); de 
igual forma, va deteriorando el mercado del sector público y 
privado en perjuicio de todos. 

En este orden, los esfuerzos de la Secretaría de la Función 
Pública,  entidades, dependencias  y organismos internaciona-
les  como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos deben ser respaldados en la práctica, tanto por 
servidores públicos como por las empresas.  

Conclusiones
Contratar con el Estado implica un sinnúmero de esfuerzos 
por parte de las empresas, lo cual se traduce en tiempo y 
recursos materiales. 

Los consejos presentados en este artículo no son exhausti-
vos, pero son el resultado de experiencias reales y del contacto 
con diversos problemas que surgen en el proceso de una lici-
tación. Y muchos de ellos pudieron haberse evitado con una 
adecuada prevención legal en benefi cio de la empresa. 
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Patentes ¿protegidas en el extranjero?

Para tomarse en cuenta

En virtud de que las patentes son derechos territoriales, las 
invenciones sólo están protegidas en los países o regiones 
donde se ha obtenido protección a través de la patente. Si 
no se ha concedido una patente en un país determinado, su 
invención no estará protegida en ese país, permitiéndole a 
cualquier persona fabricar, utilizar, importar o vender su in-
vención en ese país. La protección por patente en países ex-
tranjeros permitirá a su empresa gozar de derechos exclusivos 
sobre la invención.

Patentar en el extranjero puede permitir a su empresa 
conceder licencias a empresas extranjeras sobre la invención, 
desarrollar relaciones de contratación de servicios externos y 
acceder a esos mercados en asociación con otros.

La fecha de la primera solicitud para una invención se 
llama fecha de prioridad y cualquier solicitud posterior que 
presente en otros países dentro de los 12 meses siguientes (en 
el período de prioridad), tendrá preferencia sobre las demás 
solicitudes presentadas por otros después de dicha fecha, para 
la misma invención. Por lo mencionado, se recomienda pre-
sentar las solicitudes durante el referido período.

Agotado el período de prioridad y hasta que la patente es 
por primera vez publicada por la ofi cina de patentes (gene-
ralmente 18 meses después de la fecha de prioridad) seguirá 
teniendo la posibilidad de solicitar protección para la misma 
invención en otros países, pero ya no podrá reivindicar la 
prioridad de su anterior solicitud. Una vez que la invención 
hubiese sido divulgada o publicada, es posible que no pueda 
obtener protección por patente en el extranjero, debido a la 
pérdida de la novedad.

Ahora bien, una de las desventajas de proteger la invención 
en diversos países es lo costoso que puede resultar, por lo 
cual las empresas deben seleccionar cuidadosamente los paí-
ses donde necesitan protección, contestándose las siguientes 
preguntas: ¿Dónde hay posibilidades de comercializar el pro-
ducto patentado? ¿Cuáles son los principales mercados para 
productos similares? ¿Cuáles son los costos de patentar en 
cada uno de los mercados a los que va destinado el producto 
y cuál es el presupuesto con el que se cuenta? ¿Dónde están 
establecidos los principales competidores? ¿Dónde se fabri-
cará el producto? ¿Qué difi cultades tendrá al hacer valer los 
derechos de una patente en un país determinado?

Para proteger una patente en el extranjero se recomiendan 
tres vías:
● nacional, donde se puede solicitar protección a la ofi cina na-

cional de patentes de cada país que le interese, presentando 
una solicitud de patente en el idioma correspondiente y 
pagando los derechos necesarios. La desventaja es que esta 
protección puede resultar muy engorrosa y costosa si el 
número de países es grande;

● regional, cuando varios países son miembros de un siste-
ma regional de patentes, puede solicitar protección válida 
en los territorios de todos o de algunos de estos países 
presentando una solicitud en la ofi cina regional correspon-
diente. Las ofi cinas regionales de patente son: Organiza-
ción Africana de la Propiedad Intelectual –OAPI– (www.
oapi.wipo.net); la Organización Regional Africana de la 
Propiedad Industrial –ARIPO– (www.aripo.org); la Organi-
zación Euroasiática de Patentes –EAPO– (www.eapo.org); 
la Ofi cina Europea de Patentes –EPO– (www.epo.org); y la 
Ofi cina de Patentes del Consejo de Cooperación del Golfo 
(www.gulf-patent-offi ce.org.sa), e

● internacional, si su empresa desea tener la opción de 
proteger una invención en cualquiera de los países miem-
bros del Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
(PCT), debe estudiar la posibilidad de presentar una solici-
tud internacional PCT. Para tener derecho a hacerlo debe 
ser un ciudadano o residente de un Estado contratante del 
PCT, o su empresa debe tener una presencia industrial o 
comercial real y efectiva en esos países. Al presentar la 
solicitud, puede solicitar simultáneamente la protección de 
una invención por patente en los más de 125 países miem-
bros del PCT. Esta solicitud puede presentarse en su ofi cina 
nacional o regional de patentes y/o en la ofi cina receptora 
de las solicitudes en virtud del PCT de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra (Suiza).

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN
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Lo relevante del PND

El pasado 31 de mayo fue publicado en el Diario Ofi cial de la 
Federación el “Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012” (PND), 
cuyos cinco ejes de política pública son:
● estado de derecho y seguridad
● economía competitiva y generadora de empleos

● igualdad de oportunidades
● sustentabilidad ambiental
● democracia efectiva y política exterior responsable.

Los aspectos principales para el sector empresarial que 
previene el PND, son:

Certeza jurídica

Procuración e impartición de justicia 

Cultura de la legalidad

Sistema fi nanciero efi ciente

Promoción de la productividad y 

competitividad

Pequeñas y medianas empresas

Telecomunicaciones y transportes

Energía, electricidad e hidrocarburos

Sector hidráulico

Salud

Gestión y justicia en materia ambiental

Residuos sólidos y peligrosos

Transparencia y rendición de cuentas 

La norma se cumplirá sin distinciones. La defensoría de ofi cio será efi caz y transparente. Habrá cambios normativos para 

proteger la propiedad industrial e intelectual

Fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de efi cacia en la integración de la averiguación previa. 

Se promoverá la implementación gradual de juicios orales

Promover una mayor profesionalización de los abogados, adoptando la colegiación obligatoria y el seguimiento de códigos 

de ética y de conducta 

Promover la competencia en el sector fi nanciero a través de la entrada de nuevos participantes, la promoción de una 

mayor diversidad de productos y servicios fi nancieros, y de la educación fi nanciera de la población que han accedido 

recientemente a los servicios bancarios; promover e impulsar el sano desarrollo del sector fi nanciero popular a través 

del fortalecimiento del marco regulatorio que lo rige; conducir a la banca de desarrollo al incremento en el crédito hacia 

sectores estratégicos que aún tienen acceso limitado al  fi nanciamiento 

Buscar la mejora regulatoria, el combate a los monopolios y la promoción de una política de competencia 

El grupo de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas recibirán atención del Gobierno Federal a través de fi nanciamiento, 

comercialización, capacitación y consultoría, gestión e innovación y desarrollo tecnológico

Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel 

nacional como regional

Garantizar el abasto de petróleo crudo, gas natural y productos derivados a precios competitivos, minimizando el impacto 

al medio ambiente y con estándares de calidad internacionales, estableciendo medidas que eleven la efi ciencia y 

productividad en los distintos segmentos de la cadena productiva, y permitiendo atraer mayores inversiones

Se requiere impulsar: una agenda para utilizar el agua de manera efi ciente, garantizando el desarrollo sustentable y la 

preservación del medio ambiente; y la realización de obras de infraestructura, con la concurrencia de los tres órdenes de 

gobierno y del sector privado, para garantizar el abasto de agua potable y la prestación efi ciente de los servicios de drenaje 

y alcantarillado

Fortalecer los servicios no personales de salud hacia la protección contra riesgos sanitarios a los que está expuesta la 

población; estimular la participación social para proteger a la población vulnerable, e incrementar la efectividad de las 

políticas de prevención en salud

Es necesario fomentar prácticas de gestión ambiental que logren procesos productivos y productos más efi cientes y con un 

mejor desempeño ambiental que favorezcan la incursión en nuevos mercados internacionales competitivos. Se requiere un 

desarrollo económico efi ciente basado en el uso adecuado de los recursos naturales, la generación de valor agregado y en 

el desarrollo de capacidades que ofrezcan más y mejores oportunidades. El marco jurídico ambiental se debe revisar para 

dotar a la gestión ambiental de los instrumentos necesarios para hacer cumplir la garantía de un medio ambiente sano y la 

protección a los recursos naturales 

Desarrollar y reforzar mecanismos para corresponsabilizar del manejo de estos residuos a las organizaciones que los 

generan, para que participen en su recolección y reutilización, y establecer una estrategia de verifi cación del cumplimiento 

de la normatividad ambiental de las instalaciones que generan una mayor cantidad de este tipo de residuos, con el 

propósito de controlar los efectos adversos a la salud y al medio ambiente

Crear los mecanismos y propiciar las reformas legales necesarias, para que tanto las administraciones estatales como las 

municipales estén obligadas a explicar puntualmente cómo invierten los recursos que reciben de la Federación y cuál es su 

impacto en términos económicos y sociales, y desarrollar una ley que regule a aquéllos que se encuentran en poder de los 

particulares, que incluya los principios de protección de datos personales reconocidos por los tratados internacionales

 OBJETIVOS  CONTENIDO
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Comodatario ¿benefi ciario del arrendamiento?

Política exterior palanca del desarrollo 

nacional

Perfeccionar los mecanismos de resolución de controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; promover 

el cumplimiento y la armonización de la legislación a nivel nacional con los instrumentos internacionales que ha fi rmado 

y ratifi cado México para impulsar la modernización y el perfeccionamiento de la normatividad en materia de derechos 

humanos, transparencia y combate a la corrupción, la lucha contra el crimen organizado y la conservación de la diversidad 

y patrimonio culturales

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2497 del Código 
Civil para el Distrito Federal (CCDF), el comodato es un con-
trato por el cual uno de los contratantes (comodante) se obliga 
a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, sea 
un bien mueble o inmueble, y el otro (comodatario) contrae la 
obligación de restituirla individualmente. En este sentido deberá 
entenderse como no fungible, según el artículo 763 del mismo 
Código, los bienes que no pueden ser sustituidos por otros de 
la misma especie, calidad y cantidad. Por lo tanto, el comoda-
tario estará obligado, al término del contrato de comodato, a 
restituir el bien otorgado en comodato, en las mismas condi-
ciones en las que fue entregado inicialmente.

Ahora bien, el artículo 2500 del CCDF dispone que el co-
modatario está facultado para conceder a un tercero el uso de 
la cosa entregada en comodato, por lo cual el referido como-
datario puede otorgar el bien en arrendamiento; asimismo, si 
bien es cierto que el artículo 2501 del citado ordenamiento, 
concede al comodatario el derecho a usar del bien, también 
lo es que no lo tiene respecto de los frutos y accesiones de la 
cosa prestada, y en estricto sentido, las rentas derivadas del 

arrendamiento debieran pertenecer al comodante. Sin embar-
go, el artículo 6o del CCDF otorga a éste último el derecho de 
renunciar a tales frutos, por lo que es totalmente válido pactar 
en el contrato de comodato respectivo, que el comodatario 
tenga derecho tanto a otorgar el bien en arrendamiento como 
a percibir las rentas por el mismo. 

Cabe señalar que en este caso, el comodatario sería quien 
percibe el ingreso; por tanto, sería el contribuyente, mismo 
que debe cumplir con todas las obligaciones fi scales.

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

CONVOCATORIA POR UN ACCIONISTA ¿LEGAL?
Uno de los accionistas de una sociedad anónima desea 

convocar al resto de sus integrantes a asamblea, en vir-

tud de que durante dos años no se han entregado resul-

tados fi nancieros ni de la administración de la sociedad. 

¿Qué debe hacer para ello?

Según lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles (LGSM), la petición de convocar a una 

asamblea general de accionistas puede realizarla el titular de 

una sola acción, cuando:

no se hubiese celebrado ninguna asamblea de accionistas 

durante dos ejercicios consecutivos, y

las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hubie-

sen ocupado de los asuntos que indica el artículo 181 de la 

misma ley, referidos a la discusión y aprobación del informe 

de los administradores, nombramiento de los miembros del 

●

●

La empresa consulta
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consejo de administración, comisarios o administrador úni-

co, así como la determinación de los emolumentos corres-

pondientes a los administradores y comisarios.

En este caso, el accionista podrá pedir por escrito, en cual-

quier tiempo, al administrador o consejo de administración o 

a los comisarios, la convocatoria a una asamblea general de 

accionistas, para tratar los asuntos que indique en su petición. 

Si cualquiera de estos órganos se rehusaren a hacer la convo-

catoria, o no la hicieren dentro del término de 15 días, desde 

que se hubiese recibido la solicitud, la convocatoria podrá ser 

hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad.

ACUERDOS SIN PROTOCOLIZACIÓN ¿NULOS?
Después de una revisión de los documentos corporativos 

de la empresa, nos percatamos de que algunas actas ex-

traordinarias no fueron protocolizadas. Dicha situación, 

¿causa la nulidad de los acuerdos tomados por los socios?

El artículo 194 de la LGSM indica que las actas de las asam-

bleas extraordinarias deben ser protocolizadas ante notario e 

inscribirse en el Registro Público de Comercio (RPC). En virtud 

de que, según el supuesto planteado, las actas de asamblea 

extraordinarias respectivas no fueron protocolizadas, podría 

decirse que los acuerdos en ellas tomados no pueden tener 

efectos frente a terceros; sin embargo, son válidos y legales, y 

por tanto no pueden ser considerados nulos. Esa Ley tampoco 

establece un término dentro del cual en relación con los acuer-

dos tomados en dichas asambleas, por lo cual se sugiere se 

protocolicen de inmediato e inscriban en el RPC respectivo.

¿RESERVA LEGAL EN S DE RL?
Constituimos una sociedad mercantil bajo el régimen de 

sociedad de responsabilidad limitada en la que algunos 

de los socios no están de acuerdo en constituir la reser-

va legal, en razón de considerar que la ley no los obliga 

a ello. ¿Podrían decirnos si ésto es correcto?

La fi gura de la reserva legal se encuentra contenida en el artículo 

20 de la LGSM dentro del Capítulo I de ese ordenamiento, denomi-

nado “De la Constitución y Funcionamiento de las Sociedades en 

General”. Dicho artículo prescribe que: “De las utilidades netas de 

toda sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo 

para formar el fondo de reserva, hasta que importe la quinta par-

te del capital social. El fondo de reserva deberá ser reconstituido 

de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo”. 

Así las cosas, las sociedades de responsabilidad limitada 

sí están obligadas a constituir una reserva legal, tal y como lo 

indica el artículo 20 de la LGSM, toda vez que el Capítulo I de 

la misma se aplica de manera general a las seis clases de so-

ciedades mercantiles reguladas en la misma, aun cuando en el 

Capítulo IV no exista expresamente la obligación.

Por lo anterior, según lo dispuesto en el artículo 21 de la 

LGSM, en caso de no haber hecho las separaciones de las uti-

lidades para constituir la reserva legal, los administradores 

responsables quedarán limitada y solidariamente obligados 

a entregar a la sociedad una cantidad igual a la que debió 

haberse separado. Asimismo, el artículo 22 del referido orde-

namiento determina que para hacer efectiva la obligación im-

puesta a los administradores respecto de la constitución de la 

reserva legal, cualquier socio o acreedor de la sociedad podrá 

demandar su cumplimiento en la vía sumaria.

VALIDEZ DE PODERES EN LIQUIDACIÓN
Hace un par de años la asamblea general de accionistas 

acordó la liquidación de la sociedad, misma que se pen-

só se llevaría a cabo en un plazo de 12 meses. Para ello, 

se nombró a los liquidadores respectivos, y en virtud de 

que nos resta efectuar algunos trámites, la sociedad no 

se ha liquidado del todo. ¿Podrían decirnos si en este su-

puesto los poderes siguen siendo válidos?

El artículo 2595 del Código Civil para el Distrito Federal dispone 

que el mandato termina, entre otras causales, por:

revocación

la muerte del mandante o mandatario

el vencimiento del plazo y conclusión del negocio para el 

que fue concedido

En razón de ello, y de que los poderes otorgados a los liqui-

dadores no han sido revocados por la asamblea, ni ha sido so-

licitada la inscripción de la cancelación de la empresa ante el 

RPC, y en consecuencia, la sociedad no se ha extinguido, los 

poderes otorgados a los liquidadores siguen estando vigentes.

Lo anterior, se encuentra sustentado en la siguiente tesis 

emitida por el Alto Tribunal:

MANDATO. NO TERMINA POR DISOLUCIÓN DE 
LA SOCIEDAD, SINO HASTA QUE ÉSTA SE LIQUI-
DE. Si una persona jurídica deja de existir por haber 
sido liquidada, debe considerarse que el mandato otor-
gado a un apoderado termina por la causa prevista en 
la fracción III del artículo 2595 del Código Civil para 
el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 
República en Materia Federal, toda vez que, tratándose 
de una sociedad mercantil, su extinción es equiparable 
a la muerte de una persona física. Por el contrario si 
una persona jurídica subsiste mientras no haya sido 
liquidada, conservando su personalidad aun después 
de disuelta, según lo establece el artículo 244 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, cabe inferir que 
continua vigente el mandato otorgado a su apoderado.
Amparo en revisión 184/91. Drogueros, S.A. de C. V. 
2 de marzo de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Po-
nente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Graciela M. 
Landa Durán.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Octava Época, Tomo IX, Tesis a. XXI/92, marzo de 1992, pág. 22.

●

●

●
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A renovar la inscripción en el RNIE
Renovar en tiempo y forma su inscripción a este registro le permitirá evitar sanciones y molestias.

Obligación a cumplir
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 32 y 35 de la Ley 
de Inversión Extranjera (LIE), y 38 y 43 de su Reglamento, las 
siguientes personas tienen la obligación de efectuar su inscrip-
ción y renovación anual en el Registro Nacional de Inversio-
nes Extranjeras (RNIE):
● sociedades mexicanas en las que participen: 

◗ la inversión extranjera 
◗ los mexicanos que posean o adquieran otra nacionali-

dad y tengan su domicilio fuera del territorio nacional
◗ la inversión neutra

● quienes realicen habitualmente actos de comercio en la 
República Mexicana, y se trate de: 
◗ personas físicas o morales extranjeras
◗ mexicanos que posean o adquieran otra nacionalidad y 

tengan su domicilio fuera del territorio nacional. 

Término para su cumplimiento
En consecuencia, tales personas deben renovar anualmente, 
durante los primeros siete meses de cada año, la constancia de 
inscripción presentando un cuestionario económico fi nanciero 
ante el RNIE, de conformidad con el siguiente calendario que 
depende de la letra con la cual inicia el nombre, denomina-
ción o razón social de la persona que presentará el informe:

 LETRAS PERÍODO DE RENOVACIÓN

 A a la D Abril

 E a la J Mayo

 K a la P Junio

 Q a la Z Julio

Forma y lugar de cumplimiento
El trámite a efectuar se denomina SE-02-004-B, Renovación 
de constancia de inscripción en el Registro Nacional de Inver-
siones Extranjeras, y se cumple con el formato “SE-02-001-2, 
Solicitud de inscripción; cancelación de inscripción; modifi ca-
ción a la información previamente proporcionada a la Sección 
Segunda –Primera o Tercera– del Registro Nacional de Inver-
siones Extranjeras; presentación de informe sobre ingresos y 
egresos que no afecten el capital social; y presentación de in-
forme económico” (fi guras 1, 2 y 3), publicado en el Diario Ofi -
cial de la Federación el 10 de diciembre de 2004, mediante la 
presentación del informe económico anual ante la Dirección 
General de Inversión Extranjera (DGIE), de la Secretaría de 

Economía (SE) sita en Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, C.P. 
01030, México, D.F. o en cualquier delegación o subdelegación 
de la SE, de las 9:00 a las 14:00 horas, debidamente llenado y 
con la documentación comprobatoria que sustente la solicitud 
y los avisos que deban notifi carse al RNIE.

Del formato a utilizar deberá llenarse únicamente la ca-
rátula y módulo III, y será llenado a máquina o con letra de 
molde, en español y por duplicado. 

La forma debe acompañarse necesariamente del documen-
to original y copia que acredite el pago de derechos que se 
causen, previstos en la Ley Federal de Derechos vigente. En el 
supuesto de que el trámite a realizar se presente extemporá-
neamente, deberá anexarse original y copia del comprobante 
del pago de la sanción correspondiente.

Este formato puede obtenerse en las siguientes direcciones 
de Internet: www.cofemer.gob.mx, de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, o en  www.economia.gob.mx de la SE. 
También puede obtenerse directamente en la DGIE o en cual-
quier delegación o subdelegación federal de la SE.

Si la SE no realiza ningún requerimiento dentro de los si-
guientes 20 días hábiles a la presentación del formato original, 
se entenderá que éste fue debidamente formulado y si la solici-
tud se presenta de manera incompleta, la autoridad deberá indi-
carlo al particular en el momento de la presentación del trámite.

Criterios para determinar su cumplimiento
El trámite de renovación de inscripción en el RNIE se resolve-
rá favorablemente si no se hubiere omitido la presentación al 
RNIE de los avisos o informes previstos en el RLIE como: avi-
so de modifi cación a la información previamente proporcionada, 
informe trimestral sobre ingresos y egresos y renovación de 
constancia de inscripción mediante la presentación de infor-
me económico anual; y es de de resolución inmediata.

Emisión de constancia de cumplimiento
La copia simple del formato utilizado para este trámite será 
considerada como constancia de renovación de inscripción en el 
RNIE, siempre y cuando tenga el sello de la SE, número, fecha 
de presentación, e indique que el formato se presentó sin errores 
u omisiones. De existir éstos, la SE tiene 20 días hábiles para 
realizar una prevención derivada de omisiones o inconsistencias 
de la información asentada en el referido formato. Transcurrido 
el mencionado plazo sin haberse emitido prevención alguna, se 
considerará que el formato se presentó correctamente.

Trámites y gestiones empresariales
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Multa por omitir efectuar la renovación
En caso de que se omita realizar la renovación en el RNIE, el 
obligado se hará acreedor a la imposición de una multa de 30 

a 100 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal 
al momento de determinarse la infracción (actualmente de 
$1,517.10 a $5,057.00).

Figura 1 Figura 2

Figura 3
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Los tribunales resolvieron

Ley de medios: inconstitucional
La SCJN devolvió al Estado su carácter rector, y a la inversion la claridad y oportunidad de licitar, 
comenta Clara Luz Álvarez*. 

La radio y televisión abierta (gratuita) es un servicio que impacta 
directamente el ejercicio de derechos fundamentales como la 
libertad de expresión y el derecho a la información, los cuales 
inciden en el régimen democrático. Para prestar radio y televisión 
abierta es indispensable utilizar, como medio de transmisión, un 
bien de dominio público que es el espectro radioeléctrico. La 
Ley Federal de Radio y Televisión (LFRTV) data de 1960, sin 
que jamás se hubiera impugnado su constitucionalidad hasta 
mayo de 2006 cuando, tras las reformas a la LFRTV y la Ley 
Federal de Telecomunicaciones (conocidas dichas reformas como 
la Ley Televisa), un grupo de entonces Senadores de la República 
interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra de 
estas reformas expresando diversos conceptos de invalidez por 
considerarlos violatorios a la Constitución.

Antecedentes
La LFRTV de 1960 señalaba que, en materia de radio y televisión 
abierta, se otorgarían concesiones a aquéllos con fi nes de lucro y 
permisos para estaciones ofi ciales, culturales y otras sin fi nes de 
lucro. En ambos casos se ejercía la discrecionalidad del Ejecutivo 
Federal para el otorgamiento de concesiones y permisos que 
permitieran el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para 
prestar el servicio de radio y televisión abierta o radiodifusión. 

El espectro radioeléctrico1 permite que se propaguen ondas 
electromagnéticas, sin utilizar una guía artifi cial (sin cables) y de 
manera convencional se fracciona en “bandas de frecuencias”1 
dependiendo de sus características2. El espectro radioeléctrico es 

un recurso natural fi nito3 y escaso. La escasez se deriva de que:
● según las características de la banda de frecuencia, será el 

o los servicios  de comunicaciones que se puedan prestar 
● en algunas zonas existe saturación de una banda de frecuen-

cia producto de que diversos usuarios la están ocupando 
● sólo se pueden aprovechar las bandas de frecuencias que 

permita el avance tecnológico. 
Si bien es cierto que la evolución tecnológica hace posible 

un uso más efi ciente del espectro radioeléctrico y además que 
una misma banda de frecuencias puede utilizarse simultánea-
mente para diferentes usos a títulos primario y secundario4, 
ello no implica que se “amplíe” el espectro radioeléctrico, sino 
únicamente que se está utilizando de manera óptima.

En 2004 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ex-
pide el denominado Acuerdo de Política de Televisión Digital5 
que en esencia establece:
● la renovación de concesiones para que venzan en el 2021 
● el otorgamiento de un canal adicional o espejo para poder 

realizar la transición a la televisión digital, prestando simulta-
neamente el canal analógico (tradicional) y el canal digital6. 
Para refrendar las concesiones y recibir el canal espejo, los 

concesionarios actuales no pagaron contraprestación por el 
uso de un bien de dominio público de la Nación. 

Con un mercado altamente concentrado en televisión 
abierta7 y habiendo recibido los concesionarios un canal es-
pejo, se inicia el proceso de aprobación de la Ley Televisa esta-
bleciendo, entre otros:

1  En términos simples, las ondas realizan ciclos a diferente velocidad y es a lo que se le llama “frecuencia”. La unidad de medida de las frecuencias es el Hertz que se refi ere al número de ciclos que realiza una 

onda por segundo.

2  Las características de las frecuencias pueden ser –entre otras-, (i) si las ondas pueden atravesar muros (p. ej., aquellas para radio FM “Frecuencia Modulada”, o las utilizadas para la telefonía celular); (ii) si 

requieren tener línea de vista, es decir, si el equipo transmisor debe estar sin obstáculo alguno entre dicho equipo y la antena receptora (p. ej., las estaciones transmisoras a satélite o microondas punto a 

punto para prestar servicios dedicados para transmisión de datos); o (iii) en virtud del alcance o distancias que pueden recorrer sin que se distorsionen las señales transmitidas.

3  El espectro es fi nito porque las frecuencias que lo componen son hoy día únicamente las que están entre 3 Hertz y 3,000 GHz.

4  Se puede utilizar una banda de frecuencias a título primario que signifi ca que está protegido su uso contra interferencias de aquellos servicios que la utilizan a título secundario. A su vez, los servicios que 

operan a título secundario (1) no deben causar interferencia perjudicial a los servicios que operan a título primario, (2) no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales de servicios a título 

primario, y (3) sí tienen derecho de protección contra interferencias perjudiciales causadas por el mismo servicio o de otros servicios a título secundario a los cuales se les asignen frecuencias posteriormen-

te. (Artículo 5, sección II, apartados 5.28, 5.29, 5.30 y 5.31 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones)

5 Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México. (Diario Ofi cial de la Federación de 2 

de julio de 2004).

6  Cabe destacar que el otorgar canales espejo ha sido la práctica internacional para realizar la transición a televisión digital, toda vez que de un día para otro sería imposible “apagar” el canal analógico e 

iniciar el canal digital porque se requiere que las personas adquieran nuevos televisores digitales.

7  Con base en información de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se estima que el 95% de las concesiones de televisión está en dos grupos corporativos.
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● el esquema de licitación pública mediante subasta para el 
otorgamiento de concesiones de radio y televisión

● la solicitud de opinión favorable de la Comisión Federal de 
Competencia para participar en la licitación

● el refrendo automático de las concesiones
● el plazo fi jo de las concesiones por 20 años
● el pase automático de los concesionarios de radiodifusión 

al mercado de las telecomunicaciones para prestar servi-
cios adicionales de telecomunicaciones

● el procedimiento para la obtención de permisos para la 
radio y televisión sin fi nes de lucro

● el requisito de la no objeción del Senado para el nombramien-
to de Comisionados de la Comisión Federal de Telecomuni-
caciones, y

● cierta regulación relacionada con propaganda electoral. 

Acción de inconstitucionalidad
Las inconstitucionalidades declaradas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de mayor trascendencia son los siguientes.

LICITACIÓN Y SUBASTA

La licitación pública es un procedimiento transparente y objetivo 
para el otorgamiento de concesiones. Sin embargo, la Corte de-
terminó que es inconstitucional la parte relativa a la subasta que 
hace prevalecer un criterio económico, porque evitaría la plura-
lidad y llevaría a una mayor concentración en grupos de poder 
económico. Entonces ¿eliminando la subasta se regresa a un es-
quema de discrecionalidad? De ninguna manera. La licitación 
pública permanece como el esquema para otorgar concesiones y 
la autoridad deberá establecer criterios objetivos para determinar 
quién es la persona idónea para prestar el servicio de radio y 
televisión abierta.

Además de los requisitos técnicos, existen muchos criterios a 
contemplar en futuras subastas como contar con códigos de éti-
ca vinculantes que garanticen el derecho de réplica, contemplar 
un ombudsman de la audiencia, establecer medidas para hacer 
accesibles los contenidos a personas con discapacidad (como el 
subtitulaje), entre otros. Es importante hacer notar que las discu-
siones de la Corte en este tema siempre estuvieron vinculadas a 
la importancia de la radiodifusión para el régimen democrático, 
por lo que considero que no deben extenderse estos argumentos 
para otros sectores en los cuales se otorgan concesiones para ser-
vicios públicos o para el uso de bienes de dominio de la Nación.

REFRENDO

El refrendo (renovación) de concesiones conforme a la Ley Televisa 
establecía que no tendrían que pasar por licitación y tendrían pre-
ferencia los actuales concesionarios sobre terceros. Al no tener 
que participar en una licitación y al mismo tiempo tener prefe-
rencia sobre terceros, la Corte determinó que los actuales conce-

sionarios tendrían exclusividades en bienes indispensables para 
la radiodifusión que permiten la libertad de expresión necesa-
ria para la democracia. Ahora bien, permanece la preferencia 
sobre terceros lo cual viene a ser un reconocimiento de que en 
igualdad de circunstancias tras un procedimiento de licitación, 
el concesionario original tendrá preferencia sobre terceros. En 
esencia la Corte dijo sí a la competencia que puede elevar la calidad 
programática de los medios de comunicación, y no a la concen-
tración, porque en radiodifusión puede afectarse la democracia al 
establecer privilegios y negar el acceso a medios indispensables 
para la pluralidad. 

Se podría pensar que se está desincentivando a la inversión o 
generando inseguridad jurídica a los actuales concesionarios. Si 
bien pueden ser preocupaciones legítimas, considero que no son 
procedentes. En primer lugar, las concesiones de radiodifusión 
contemplan un plan de inversión durante el plazo de vida de 
la concesión. Siempre es posible realizar inversiones adiciona-
les, las cuales en muchas ocasiones se realizan por iniciativa del 
propio concesionario porque se prestará un servicio de manera 
más efi ciente y a menor costo. La resolución de la Corte de 
ninguna manera desincentiva la inversión, sino que fomenta 
la competencia, lo cual es muy distinto. En segundo lugar, las 
concesiones tienen un plazo que debe respetarse por el Esta-
do. La Corte nunca autorizó disminuir el plazo de los títulos de 
los concesionarios actuales, sino simplemente señaló que deberá 
seguirse el procedimiento de licitación y dejando a salvo el que 
los concesionarios actuales puedan ser preferidos sobre terceros.

Lo resuelto no tiene porque impactar negativamente a otros 
sectores. La función de la radiodifusión dista mucho de servi-
cios toda vez que:
● muchos servicios públicos tienen sustitutos, como es el trans-

porte de carga por ferrocarril o por carretera), mientras que la 
radio y televisión al público carecen de un sustituto real

● a diferencia de otros sectores, los medios masivos de comu-
nicación deben ser espacio para la libertad de expresión, 
indispensable para un régimen democrático

● existen diferentes tipos de concesiones (por ejemplo el ser-
vicio público, obra pública, uso de bienes públicos), por lo 
que cualquier generalización dejaría de reconocer particu-
laridades trascendentes de cada tipo de concesión.

PLAZO FIJO

“El término de una concesión será de 20 años” establecía el 
artículo 16 de la reforma a la LFRTV, por lo que la Corte 
declaró inconstitucional el establecer un plazo fi jo, porque el 
Estado pierde la rectoría al carecer de facultad para determinar 
un plazo menor a fi n de hacer una efi ciente administración 
de un recurso público, y además establece una barrera a la 
entrada a nuevos interesados que tendrían que esperar 20 
años para poder participar en una licitación.
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SERVICIOS ADICIONALES

La Ley Televisa estableció un pase automático de los conce-
sionarios de televisión para prestar servicios adicionales de 
telecomunicaciones sobre las mismas bandas de frecuencias 
otorgadas para la radiodifusión. Recuérdese que conforme 
a la Ley Federal de Telecomunicaciones los actuales conce-
sionarios de telecomunicaciones tuvieron que pasar por una 
licitación y pagar una contraprestación, en tanto que los ac-
tuales concesionarios de radiodifusión no participaron en una 
licitación, ni pagaron contraprestación alguna. Conforme a la 
Ley Televisa sólo requerían de presentar solicitud para poder 
prestar servicios adicionales de telecomunicaciones. Además, 
el mercado de las telecomunicaciones es un mercado en com-
petencia, por lo que si los agentes del mercado son tratados de 
manera distinta, entonces se generan distorsiones al mercado. 
Es por ello que la Corte determinó que se trata de una discri-
minación injustifi cada. Se ha pretendido difundir que la reso-
lución de la Corte frenará la convergencia tecnológica, lo cual 
carece de sustento. Ni antes de la Ley Televisa, ni con ella, ni 
tras la resolución de la Corte, se benefi ciaba u obstaculizaba la 
modernización y convergencia. La Corte se pronunció a favor 
de la convergencia, pero en un marco de igualdad. 

Conclusiones
La Corte determinó que los puntos fundamentales de la Ley 
Televisa son violatorios de la Constitución. La Corte ha con-
tribuido con su ejemplo de transparencia y con su resolución 
a construir el régimen democrático en México. Es necesario 
analizar la resolución de la Corte en su debida dimensión para 
evitar tanto trazar analogías inoperantes con otros sectores 
como que se distorsione su verdadero sentido que fue: 
● no a la violación de los principios de igualdad, seguridad 

jurídica, rectoría del Estado, el de evitar fenómenos de con-
centración, la libertad de expresión y el derecho a la infor-
mación 

● sí a la licitación, la competencia, la transparencia y la con-
vergencia.

* La autora es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de las Américas-Puebla, donde 

recibió la Medalla por el promedio más alto. Posteriormente, como becaria del Gobierno de México, 

obtuvo el grado de maestría en Derecho Comparado en New York University. Fue Comisionada en la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones de México y titular del Área General de Asuntos Jurídicos. En 

septiembre de 2006 fue nombrada relatora de la Cuestión de Estudio relativa a la accesibilidad a las 

telecomunicaciones por personas con discapacidad, de la Unión Internacional de Telecomunicacio-

nes. Para más artículos ver: http://telecomysociedad.blogspot.com

Herramientas útiles

MATRIMONIO Y DIVORCIO
Monroy Juárez, Victor Manuel. Editorial SISTA, México, 2007, 217 págs.

Con un lenguaje sencillo y fácil de comprender, esta obra es una asesoría sobre la regu-

lación jurídica del matrimonio para aquellos que, sin ser abogados, pretenden casarse. Del 

mismo modo, es una primera aproximación sobre los alcances jurídicos que la decisión 

del divorcio tiene en los involucrados. 

El autor no se restringe al ámbito legal y comenta algunos aspectos de la vida cotidiana 

que son importantes tomar en cuenta antes de casarse y durante el matrimonio, al igual que 

antes de iniciar y ser parte en un juicio de divorcio.

Con motivo de la emisión de la Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal, el 

autor comentan los requisitos, derechos y obligaciones que se originan tras su celebración 

y la forma de concluirla.

A lo largo del libro, se ejemplifi can diversas hipótesis legales, de manera que el lector las 

comprenda y tenga una visión más amplia para tomar mejores decisiones, con el respaldo 

de un abogado especialista en temas del derecho de familia.
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Normas ofi ciales

Disposiciones dictadas en materia de Normalización, publicadas en el DOF del 30 de mayo 
al 13 de junio.

Secretaría de Salud
NOM Y FECHA DE PUBLICACIÓN

NOM-014-SSA2-1994, Para la prevención, detección, diagnóstico, 

tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino

(31 de mayo)

CAMPO DE APLICACIÓN

A todo el personal de salud de los sectores público, social y privado que realiza 

acciones de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del 

cáncer cérvico uterino

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
NOM-019-SEMARNAT-2006, Que establece los lineamientos técnicos de los 

métodos para el combate y control de insectos descortezadores

Modifi cación

(12 de junio)

A todas las personas que realicen estas actividades

De actualidad

Disposiciones relacionadas con el sector empresarial, publicadas en el DOF del 30 de mayo 
al 13 de junio.

Secretaría de Economía
 DISPOSICIÓN CONTENIDO

Acuerdo por el que se fi ja el precio máximo para el gas licuado de petróleo  Tarifas máximas por región

al usuario fi nal correspondiente al mes de junio de 2007  (1o de junio)

IDC 160 Jurídico-Corporativo www.saludempresarial.com
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Para cualquier información relacionada con lo publicado en los apartados que integran 

esta seción, comuníquese con el Corrdinador Editorial: Lic. Julio Ernesto Martínez Pantoja, 

correo electrónico: emartinez@expansion.com.mx o Editor Titular: Lic. Maria Virginia Flores 

Andaluz, correo electrónico vandaluz@expansion.com.mx. Av. Constituyentes # 956 Col. 

Lomas Altas. Teléfono: 9177-4152.. 
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Reglas de origen en el TLCUEM
Conclusión a la colaboración del licenciado Luis Alberto Quiroz Martínez, quien expone en forma 
práctica las reglas para conferir origen.

“La globalización ha hecho posible que personas, empresas y 
Estados-nación ejerzan infl uencia –más rápida y profunda-
mente y a menor costo que en cualquier otro momento de la 
historia– en lo que se hace y lo que ocurre en todo el mundo, y 
que ello les reporte benefi cios”. 1

Como se ha visto en la primera parte del estudio, en el Tratado 
de Libre Comercio de la Unión Europea y México, la identifi ca-
ción y en consecuencia el reconocimiento de un bien producido 
enteramente en la región, no tiene mayor complicación para 
conferirle origen; sin embargo, como en la mayoría de las re-
glas de origen, la integración de insumos, partes, refacciones, 
etc., no originarios, a un producto elaborado en los países de la 
región, resulta indispensable para gozar de un trato arancelario 

preferente o de la aplicación de regulaciones no arancelarias 
en los países de la zona.

Este último proceso de las reglas de origen (defi nidas en 
la primera parte), permite identifi car  la condición para que 
en la elaboración o transformación aplicada a los materiales 
no originarios, se confi era el carácter de originario al bien 
terminado; ya sea por la elección de la regla de origen de la 
columna (3) ó (4), a conveniencia del productor; o en su caso, 
cuando sólo exista una regla de origen para determinada mer-
cancía, cumplir lo que en ella se especifi ca.

A efecto de entender las reglas de origen, enseguida se 
exponen seis casos de mercancías susceptibles de trato aran-
celario preferencial al amparo del tratado, ello al conferirse 
origen a las mismas.

De trascendencia

CASO 1. YOGUR (FRACCIÓN ARANCELARIA: 0403.10.01)

Esta regla, esta precedida por otra referente a los productos 
del Capítulo 04 (ex), en el que se clasifi ca el yogur, la cual 
menciona que en la fabricación de estos productos, todos los 
materiales del Capítulo 04, deben ser obtenidos en su totali-
dad; a excepción de los de la partida 0403. Sin embargo, la re-
gla de origen de la partida 0403, tiene tres condicionantes, la 
primera es exactamente en el mismo sentido, pero además, 
las otras dos determinan a los productos no originarios a 
que los jugos de fruta de la partida 2009, deben ser origi-
narios, y por último, que el valor de todos los materiales del 
Capítulo 17 (azúcares y artículos de confi tería) utilizados no 

exceda del 30% del precio franco fábrica del producto. 2

De tal suerte que en la fabricación del yogur, se debe cum-
plir con tres condiciones, siendo la primera que los materiales 
del Capítulo 04 utilizados deben ser obtenidos en su totalidad; 
es decir, se toma como referencia un yogur con fresas de 150 
gramos, con ingredientes como la leche descremada pasteu-
rizada, leche descremada en polvo, grasa de leche 2.4% y cul-
tivos lácticos, que deberán ser originarios de la región, por 
ejemplo de Francia. 

Otros materiales, como el preparado de fruta (fresas, azú-
cares, almidón modifi cado y/o pectina y/o goma guar, ácido 

IDC 160 Comercio Exterior www.saludempresarial.com
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 PARTIDA SA DESCRIPCIÓN DE LAS  ELABORACIÓN O TRANSFORMACIÓN APLICADA EN LOS MATERIALES NO ORIGINARIOS QUE

  MERCANCÍAS CONFIERE EL CARÁCTER DE ORIGINARIO

 (1) (2) (3) (4)

0403 Suero de mantequilla; leche y nata 

(crema) cuajadas, yogur, kefi r y 

demás leches y natas (cremas), 

fermentadas o acidifi cadas, incluso 

concentrados, con  adición de azúcar 

u otro edulcorante, aromatizados o 

con frutas u otros frutos o cacao

Fabricación en la que:

los materiales del capítulo 04 utilizados deben ser obtenidos 

en su totalidad

todos los jugos de frutas (excepto los de piña, lima o 

pomelo) incluidos en la partida 2009 utilizados deben ser 

obtenidos en su totalidad

el valor de todos los materiales del capítulo 17 utilizados no 

exceda del 30% del precio franco fábrica del producto

●

●

●

1 Extracto del discurso del Director General Pascal Lamy de la Organización Mundial del Comercio, el 1o de noviembre de 2006, en la Conferencia Malcolm Wiener impartida en la Facultad de Administración   

 Pública John F. Kennedy de la Universidad de Harvard
2 Puesto en fábrica
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cítrico, saborizante, sorbato 
de potasio, colorantes –rojo 
17, rojo 7 y amarillo 4–), po-
drán tener un origen extra 
regional, por ejemplo Brasil, 
pues no se clasifi ca en la 
partida 2009. Mientras que 
el último ingrediente utili-
zado, el azúcar, su valor no 
deberá excederse en más de 
un 30% del precio franco 
fábrica del yogur, por lo que 
podría ser un componente 
no originario, por ejemplo 
Colombia. Así que fi nalmen-
te, en el caso planteado, el 
yogur podría califi car como 
comunitario y tener prefe-
rencias arancelarias para ser 
exportado al mercado mexi-
cano. 

CASO 2. SAL PARA CONSUMO HUMANO –DE MESA– (FRACCIÓN ARANCELARIA: 2501.00.01)
 (1) (2) (3)

ex Capítulo 25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales Fabricación en la que todos los materiales utilizados se clasifi can en una

 y cementos; con excepción de: ... partida diferente a la del producto

No aplica la condicionante de origen (4) 

Este producto, conocido como sal refi nada, se puede pre-
sentar en el mercado mexicano en contenedores de 250 gra-
mos, con ingredientes como cloruro de sodio, aluminosilicato 
de sodio, fl uoruro de potasio de 612 a 765 miligramos por 
kilogramos de sal, yodato de potasio de 34 a 68 miligramos 
por kilogramos de sal y ferrocianuro de sodio. “En el proceso 
de producción de las sales (cloruro de sodio) para consumo 
humano, una vez secadas, molidas y clasifi cadas hasta obtener 

la granulometría deseada, pasan por un proceso de adición de 
varios compuestos”.3

De lo anterior se concluye que, mientras todos los mate-
riales distintos a la sal o cloruro de sodio, utilizados en la 
fabricación, se clasifi quen en una partida distinta a la 2501, 
los materiales no originarios, como el fl uoruro de potasio par-
tida 2826 y yodato de potasio 2829, podrán ser utilizados, sin 
importar que no sean originarios de la región.

CASO 3. JABÓN DE TOCADOR (FRACCIÓN ARANCELARIA: 3401.11.01)

www.saludempresarial.com Comercio Exterior IDC 160
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 (1) (2) (3) (4)

ex Capítulo 

34

Jabón, agentes de superfi cie orgánicos, 

preparaciones para lavar, preparaciones 

lubricantes, ceras artifi ciales, ceras preparadas, 

productos de limpieza, velas y artículos 

similares, pastas para modelar, «ceras para 

odontología» y preparaciones para odontología 

a base de yeso fraguable, con excepción de: ...

Fabricación en la que todos los materiales 

utilizados se clasifi can en una partida 

diferente a la del producto. No obstante, 

pueden utilizarse materiales clasifi cados en la 

misma partida siempre que su valor no exceda 

del 20% del precio franco fábrica del producto

Fabricación en la cual el valor de todos los 

materiales utilizados no exceda del 40% del 

precio franco fábrica del producto

Importaciones y exportaciones entre México y 
la Unión Europea
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Fuente: www.banxico.org.mx

La balanza comercial durante marzo de 2007 registró un superávit solamente con Bélgica y Países 

Bajos, siendo defi citaria con el resto de la Unión Europea

3 http://www.ecuasal.com.ec/espanol/sal/produccion/produccion.htm
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El jabón de tocador, se clasifi ca en la partida 3401, del 
Sistema Armonizado y su nota explicativa señala: “la presente 
partida sólo comprende los jabones solubles en agua, es decir, 
los jabones propiamente dichos. Constituyen un tipo de agen-
tes de superfi cie aniónicos con una reacción alcalina que, en 
disolución acuosa, producen abundante espuma”

Continúa la nota explicativa más adelante, “el jabón duro, 
que se fabrica casi siempre con sosa (hidróxido de sodio) o 
carbonato de sodio y que constituye la mayor parte del jabón 
común. Puede ser blanco, coloreado o jaspeado”.

Tomando como referencia los ingredientes de un jabón de 
tocador en barra de 150 gramos, con ingredientes tales como 
oleato de sodio; laurato de sodio; agua; dodecibencenosulfonato 
de sodio; MEA cocamida; perfume; glicerina; cocamidopropil, 
betaína; dióxido de titanio; ácido fosfórico; ácido cítrico; 
tetradibutil pentaeritritil hidroxihidrocinamato y pentetato de 

pentasodio, se mostrará en que condiciones se podrá cumplir 
con la regla de origen.

Para este caso, al jabón de tocador se le aplican dos re-
glas de origen a seleccionar para su cumplimiento de parte 
del productor. La primera –columna (3)– señala que todos los 
materiales no originarios utilizados deben clasifi car en una 
partida diferente a la del producto, 3401. No obstante, pueden 
utilizarse materiales clasifi cados en la misma partida siempre 
que su valor no exceda del 20% del precio franco fábrica del 
producto. Por lo que se cumple con lo dispuesto en esta condi-
cionante, toda vez que ninguno de los ingredientes menciona-
dos se puede clasifi car en la partida 3401. La segunda opción 
consiste en tomar el valor de todos los materiales utilizados 
no originarios, y si la suma no excede el 40% del precio franco 
fábrica del producto, entonces el jabón de tocador califi caría 
como originario.

CASO 4. CALZADO DE HULE CON PUNTERA METÁLICA DE PROTECCIÓN       

(FRACCIÓN ARANCELARIA 6401.10.01)

En este ejemplo, la norma de origen señala que los produc-
tos clasifi cados en la partida 6406, los cuales son las partes de 
calzado (incluidas las partes superiores fi jadas a las palmillas 
distintas de la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, 
amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes; que se 
integren al calzado en conjuntos formados por la parte supe-
rior de un calzado con suelas o palmillas, o con otras partes 
como el talón o las tapas, no podrán ser de otro origen más 
que de México o la Comunidad.

No obstante, el calzado de hule con puntera metálica de 
protección, que cubra el tobillo; su proceso de fabricación se-
gún la nota explicativa de la partida 6401 es el siguiente:

“Moldeado en prensa.
En este procedimiento, un núcleo, eventualmente recu-
bierto por un escarpín de materia textil que constituirá 
el forro del artículo, se coloca en un molde con esbozos 
calibrados o granulados. El molde lleno de este modo 
se cierra y se coloca entre los platos de una prensa a 
temperatura alta. 
Por la acción del calor, el esbozo o los granulados alcan-
zan un cierto grado de viscosidad, llenan totalmente los 
huecos existentes entre el núcleo y las paredes del molde 

y el exceso de materia se elimina a través de respiraderos. 
Se vulcanizan (caucho o hule) o se gelifi can (policloruro 
de vinilo). Al cabo de cierto tiempo, el moldeado esta aca-
bado y el artículo puede sacarse del molde extrayéndose 
el núcleo del calzado”.

Ya una vez moldeadas las partes del corte superior, junto 
con la suela y la puntera metálica, se colocan en la forma 
del calzado y se adhieren al calentar ligeramente el caucho, 
uniendo mediante una prensa, cada una de las partes en un 
proceso de vulcanizado.

Así pues, si se considera que el caucho granulado de la 
partida 4005 pudiera ser de origen coreano; los moldes de 
acero de la partida 8480, originarios de Singapur; y tanto 
la suela con talón, partida 6406 (hay que notar que esta 
parte de calzado no se presentan en conjunto con la parte 
superior), como la puntera metálica, de la partida 7326, fue-
sen de China; entonces si la elaboración o transformación 
aplicada en los materiales no originarios se llevase a cabo 
en España, esta condición permitiría obtener al calzado el 
origen comunitario.

IDC 160 Comercio Exterior www.saludempresarial.com
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 (1) (2) (3)

6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, 

cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por 

medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, 

ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera

Fabricación a partir de materiales de cualquier partida, con excepción de 

conjuntos formados por partes superiores de calzado con suelas primeras 

o con otras partes inferiores de la partida 6406

No aplica la condicionante de origen (4) 
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CASO 5. JUEGO DE HERRAMIENTA COMPUESTO POR 20 LLAVES DE AJUSTE DE MANO, DE BOCA FIJA Y VARIABLE, 15 CUBOS DE 

AJUSTE INTERCAMBIABLES Y TRES PIEZAS DE DESTORNILLADORES (FRACCIÓN ARANCELARIA: 8206.00.01)

Este producto, comúnmente conocido como juego de llaves 
o herramienta de mano, contiene llaves de ajuste y cubos inter-
cambiables, de la partida 8204; además de tres destornilladores 
de la partida 8205, acondicionados para su venta al por menor 
en dicha presentación. Al respecto, la regla dice que los materia-
les utilizados deberán ser distintos a los materiales clasifi cados 
en el rango de partidas de la 8202 a 8205; por lo que las partidas 
de las herramientas están contempladas, y en consecuencia no 
podrían ser califi cadas como originarias; a excepción, continúa 
la regla, de que dichas herramientas no originarias se incorporen 
al juego de herramientas, siempre que su valor no exceda del 
15% del precio franco fábrica del surtido.

Así que en el supuesto de que los tres destornilladores 
fueran originarios de Brasil, y se sumaran al juego de herra-
mienta de 20 llaves de ajuste de mano, de boca fi ja y variable, 
15 cubos de ajuste intercambiables, fabricados en México, la 

mercancía en conjunto puede califi car como mexicana para 
ingresar al mercado europeo; siempre que los tres destornilla-
dores no rebasen el 15% del precio franco fábrica del surtido.

Esta excepción a la regla, esta permitida de conformidad con 
el artículo 10, del Anexo III, de la Decisión del Consejo Conjunto 
del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas 
con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, por una 
Parte, y la Comunidad Europea, por otra, como ya se ha visto, la 
cual se cita a continuación para su mejor comprensión:

“Los surtidos, según se defi nen en la Regla General 3 del Sis-
tema Armonizado, se considerarán como originarios cuando to-
dos los productos que entren en su composición sean originarios. 
Sin embargo, un surtido compuesto de productos originarios y 
no originarios se considerará como originario en su conjunto, 
siempre que el valor de los productos no originarios no exceda 
del 15% por ciento del precio franco fábrica del surtido”.

CASO 6. CEPILLOS DE DIENTES (FRACCIÓN ARANCELARIA: 9603.21.01)

Para este producto de uso cotidiano, el proceso de fabrica-
ción es muy estandarizado en todo el mundo, pues consiste 
en elaborar el mango, mezclado con pigmentos y resinas, los 
cuales se depositan en una máquina de inyección que funde 
los materiales y los inyecta al molde. Una vez concluido el 
proceso, se extrae el mango del molde y se procede a la 
colocación de los fi lamentos (cerdas) del cepillo mediante 
una máquina que los engrapa a los orifi cios ubicados en la 
cabeza del mango. Por último, el cepillo se introduce en una 
máquina, que a través de calor estampa la marca o decorado 
específi co del cepillo (mediante hot stamping o calcomanías) 
y se empaca.

En la elaboración del mango de los cepillos se utilizan 
resinas plásticas (que representan 80% de la composición 
del cepillo dental) y las cerdas son de nylon de diferentes 
calidades. 

Las proporciones de los materiales usados sólo varían 
en cuanto a las calidades, según el modelo a fabricar, el 

Lic. Luis Alberto

Quiroz Martínez,

Colaborador del 

CIACI y dictaminador 

aduanero adscrito 

a la aduana interior 

de la Cd. de México, 

bajo la administración 

del Segundo 

Reconocimiento 

Aduanero de la 

empresa SGS 

Société Générale de 

Surveillance, S.A. de C.V.
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8206 Herramientas, de dos o más de las partidas 8202 

a 8205, acondicionadas en juegos (surtidos) para 

la venta al por menor

Fabricación en la que todos los materiales utilizados se clasifi can en una partida diferente a 

las partidas 8202 a 8205. No obstante, las herramientas de las partidas 8202 a 8205 podrán 

incorporarse siempre que su valor no exceda del 15% del precio franco fábrica del surtido

No aplica la condicionante de origen (4) 

 (1) (2) (3)

ex 9603 Escobas, cepillos y brochas (excepto raederas y similares y cepillos de pelo de marta o de ardilla), escobas 

mecánicas de uso manual excepto las de motor, almohadillas y rodillos para pintar, rasquetas de 

caucho o de materia fl exible análoga (enjugadoras) y trapeadores (fregonas)

Fabricación en la cual el valor de todos los 

materiales utilizados no exceda del 50% del 

precio franco fábrica del producto

No aplica la condicionante de origen (4) 
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molde utilizado y el uso para el destinatario, niño o adulto, 
siendo los siguientes insumos, para:
● la elaboración del mango se utiliza SAN (estireno, acrilo, 

nitrilo), polipropileno, goma (Elvax y Kraiburg), resina 
antibacterial, pigmento en polvo, celulosa de acetato pro-
pionato, tenite propionato (acetato de celulosa), resina de 
poliéster y Eastar BR003 (copoliéster)

● incorporar las cerdas al cepillo se utiliza generalmente 
alambre de alpaca o latón (grapas), fi lamentos de poliéster de 
calibres 007, 008 y 009, fi lamentos de nylon DNM, fi lamen-
tos indicadores de desgaste, o bien fi lamentos de nylon 
6.12, calibres 007 al 011 4

Tomando en cuenta la regla de origen específi ca para la 
partida 9306, donde se clasifi can los cepillos dentales, se ana-
liza un caso de costos de producción, para ver si califi ca como 
originario de la región del TLCUEM:

 CONCEPTO VALOR EN USD %

Precio franco fabrica Cd. de Toluca, del cepillo 1.00 100.0

de dientes (pieza)

1 tanto de SAN de Corea 0.10 10.0

1 tanto de polipropileno de China 0.05 0.5

1 tanto de goma China 0.02 0.2

1 tanto de resina antibacterial de EUA 0.02 0.2

1 tanto de pigmento en polvo de EUA 0.01 0.1

1 tanto de celulosa de acetato   

propionato de México 0.02 0.2

1 tanto de resina de poliéster de Corea 0.03 0.3

1 tanto de acetato de celulosa de Corea 0.03 0.3

1 tanto de copoliéster de Corea 0.02 0.2

1 tanto de fi lamentos de poliéster y   

nylon de Corea 0.20 20.0

Costo unitario de ensamble en Toluca 0.15 15.0

Empaque y embalaje 0.02 0.2

Otros costos 0.05 0.5

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

La suma de todos los insumos no originarios de diferentes 
países, dan un total de 47.7%, sobre el precio franco fábrica del 
producto; por consiguiente, el cepillo de dientes podrá gozar 
de un acceso preferencial al mercado europeo.

CONCLUSIÓN

Durante todo el análisis de las reglas de origen, se observa que 
estas normas sirven para establecer un parámetro entre los 
actores gubernamentales que las imponen y los comerciales 
que las cumplen. A los primeros les sirven para comprobar el 
país de origen en el cual se produjo o se transformó un bien, 
con el fi n de conocer las condiciones con las que ingresarán a 
su territorio. A los segundos, las reglas de origen les sirven, en 
principio, para conocer las condiciones de acceso al mercado de 
su elección, pero además, tendrán la oportunidad (cuando se 
trate de reglas de origen preferenciales) de establecer planes 
de negocios que les permitan cumplir con la integración re-
gional de materiales no originarios, satisfaciendo el objetivo 
primordial en los negocios internacionales: bajos costos de 
producción, calidad de estándares internacionales y precios 
competitivos para los mercados globales.

Los actores económicos que vean en las reglas de origen 
establecidas en un Tratado de Libre Comercio, como el de 
México y la Unión Europea, a un mecanismo estratégico para 
hacer negocios en la región, aprovechando las ventajas que 
ofrecen estas normas para establecer origen, incorporando a 
productos regionales materiales de terceros países, podrán 
aprovechar un mercado tan atractivo como el europeo y  
mexicano; pero además, podrán formar alianzas estratégicas 
de proveeduría con las empresas de terceros países que quie-
ran tener acceso a dichos mercados. 
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4 Numeral 14, de la Resolución preliminar por la que se concluye la investigación Antidumping sobre las importaciones de cepillos de dientes, mercancía clasifi cada en la fracción arancelaria 9603.21.01 de la 

tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, originarias de China, independientemente del país de procedencia, DOF 28 de diciembre de 2005

COMERCIO EXTERIOR
Reglas de origen en el TLCUEM (15 de junio de 2007)�
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Enajenación de bienes IMMEX

Para tomarse en cuenta

Los titulares autorizados de las empresas de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 
(IMMEX), podrán enajenar las mercancías que hubieran impor-
tado temporalmente al amparo de su programa para elabora-
ción, transformación o reparación e inclusive los activos fi jos.

Antes de efectuar dicha enajenación y siempre que las mer-
cancías se encuentren dentro de la vigencia de permanencia 
en territorio nacional, se deberán cambiar del régimen tempo-
ral al defi nitivo; lo cual implica el pago de las contribuciones 
al comercio exterior con actualizaciones y recargos a partir de 
la fecha en que se importaron temporalmente y hasta el mo-
mento en que se paguen, pudiendo solicitar tasa arancelaria 
preferencial establecida en algún tratado de libre comercio 
suscrito por México cuando se cuente con el certifi cado de 
origen; así como las cuotas compensatorias y el cumplimiento 

de las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables.
Para el cambio de régimen no se estará obligado a presen-

tar las mercancías ante la aduana (artículos 109 y 110 de la 
Ley Aduanera y 157 de su Reglamento; así como regla 3.3.12. 
de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2007 –RCGCE 2007–).

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

Clave de pago en estímulos fi scales

En el pedimento de importación defi nitiva de jugos, néctares y 
otras bebidas a los que les sea aplicado el estímulo fi scal con-
forme al Decreto por el que se establece un estímulo fi scal a 
la importación o enajenación de jugos, néctares y otras bebidas 
(publicado en el Diario Ofi cial de la Federación –DOF– el 19 de 
julio de 2006), se deberá declarar el documento que ampara la 
forma de pago, siendo ésta la 18 “Estímulo fi scal”, establecida en 
el Apéndice 13, del Anexo 22 de las RCGCE 2007, publicado 
en el DOF el 14 de mayo de este año.

Asimismo, el pedimento deberá contener la declaración del 
identifi cador de caso “EF Estímulo fi scal” a nivel partida, con 
nulo en sus complementos (Identifi cadores del Apéndice 8 del 

Anexo 22) y la clasifi cación arancelaria deberá corresponder a 
las fracciones determinadas para tales mercancías (boletín P042 
de fecha 25 de mayo de 2007, emitido por la Administración Cen-
tral de Informática de la Administración General de Aduanas).

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

Ratifi cación de la Constancia Altex

Para hacer uso del benefi cio de la devolución inmediata de 
saldos a favor del IVA, las Empresas Altamente Exportadoras 
(Altex) deberán contar con la Constancia Altex expedida por 
la Secretaría de Economía; y en su caso, con la ratifi cación 
de la misma (artículos 8 y 11 del Decreto para el Fomento y 
Operación de las Empresas Altamente Exportadoras).

Para obtener la ratifi cación automática de la Constancia 
Altex para 2007, los titulares del programa deberán presentar 
en tiempo el reporte anual de operaciones de comercio exte-

rior 2006, cuyo plazo límite de presentación se extendió al 
31 de julio de este año (Cuarta Modifi cación al Acuerdo por 
el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de 
carácter general, en materia de Comercio Exterior, publicado 
en el DOF el 1o de junio de este año).

Por lo anterior, se recomienda presentar el reporte lo antes 
posible y obtener la ratifi cación de la Constancia; pues en caso 
de no tenerla, las autoridades fi scales responderán en sentido 
negativo las promociones de devolución del IVA.

www.saludempresarial.com Comercio Exterior IDC 160
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Fomentar comercio exterior: PND 2007-2012
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 contiene, entre otras, las estrategias para fomentar la política en materia de co-
mercio exterior traducidas como un seguimiento de acciones ya planteadas en otros años. 

Promover la creación, 

desarrollo y consolidación de

las micro, pequeñas y 

medianas empresas 

(Mipymes)

Apoyar el desarrollo 

económico, social y político 

del país a partir de una 

inserción de México en el 

mundo

Impulsar el desarrollo de proveedores, 

elevando el porcentaje de integración 

de insumos nacionales en productos de 

exportación 

Consolidar el esquema de apoyo a las 

Mipymes

Aprovechar la red de los tratados de libre 

comercio y acuerdos comerciales suscritos por 

México

Promover y lograr la diversifi cación de 

las exportaciones e identifi car nuevas 

oportunidades para las empresas

Perfeccionar el marco jurídico de los 

mecanismos de resolución de controversias 

del TLCAN

Fomentar el comercio exterior que elimine 

las barreras proteccionistas impuestas a las 

exportaciones de los países en desarrollo

Promover el cumplimiento y la armonización 

de la legislación nacional con los 

instrumentos internacionales fi rmados y 

ratifi cados por México

●

●

●

●

●

●

●

La consolidación de  cadenas productivas de exportación ha sido una acción 

que ha tomado la Secretaría de Economía (SE) desde hace tiempo, la cual se 

ha visto mermada desde 2003, entre otras, por la eliminación del programa 

de proveedores nacionales. Dicho programa daba la naturaleza de exportación 

vía operaciones virtuales y permitía ventas a empresas de fomento a las 

exportaciones con tasa 0% del IVA, haciéndolas más rentables al no tener 

que desembolsar el impuesto, situación que de alguna manera desvió las 

oportunidades de proveduría del extranjero.

En este rubro el Gobierno Federal con apoyo, entre otros, de Nacional 

Financiera (Nafi n) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), han 

recorrido un buen trecho al implementar una serie de acciones y programas 

para incorporar a esas empresas a los procesos de desarrollo e incursionar 

competitivamente en nuevos mercados, entre otros: PyMExporta; ProMéxico; 

programa en materia de compras de gobierno con capacitación, asesoría 

técnica y fi nanciamiento; programa de fi nanciamiento para compra de 

maquinaria estadounidense, etc

Al contar México con los benefi cios de 12 tratados suscritos con 44 países de 

América del Norte, Europa –el cual incluye la adhesión de Bulgaria y Rumania 

como miembros de la Comunidad Europea y por ende de la Decisión 2/2000 

suscrito por ese bloque–, América Latina y Asia, desde hace algunos años 

ha sido tarea  buscar: la forma de promover el aprovechamiento de dichos 

tratados para posicionarse en los mercados de esas naciones (en lugar de 

sólo utilizarlos para importar con tasas preferenciales) un ejemplo de ello es 

el PIAPYME, programa creado por la SE y la Comunidad Europea (operado 

por el Centro Empresarial México -Unión Europea –CEMUE–) para fortalecer 

las relaciones económicas, comerciales y empresariales, sobre todo de los 

exportadores mexicanos; así como la creación de organismos de promoción 

de comercio exterior, integrados por las Secretarías de Economía, Relaciones 

Exteriores, Agricultura, Turismo, Hacienda y organismos como el Consejo 

Mexicano de Comercio Exterior, Asociación Nacional de Importadores y 

Exportadores de la República Mexicana, Asociación Mexicana de Secretarios de 

Desarrollo Económico, etc

 OBJETIVO ESTRATEGIA  COMENTARIO
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Posibles soluciones comerciales: México - China 

Actualmente se busca impulsar la integración económica a través del TLCAN 

y ASPAN, creando el Consejo de Competividad de América del Norte que 

permitirá en forma mancomunada facilitar, promover el crecimiento económico, 

la seguridad y competividad de México, Estados Unidos de América (EUA) y 

Canadá; además del Proyecto de apertura al cruce transfronterizo de los servicios 

de transporte de carga entre México y EUA.

Como una forma de fortalecer los vínculos comerciales con Corea del Sur, se 

tienen negociaciones para la implementación de un acuerdo comercial, para 

promover el comercio de bienes y servicios de productos estratégicos (caso 

México bienes del sector agropecuario y alimentos elaborados, etc).

Por otra parte, desde el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio 

en noviembre de 2001, la SE ha negociado bilateralmente una serie de medidas 

para evitar un fuerte impacto en la economía nacional y no afectar las relaciones 

comerciales, tal es el caso del Acuerdo por el cual se da a conocer el mecanismo de 

salvaguardia de transición contenido en el artículo 16 del Protocolo de Adhesión 

de la República Pópular China a la Organización Mundial de Comercio, publicado 

en el DOF el 21 de abril de 2005.

Seguir actualizando los compromisos 

adquiridos en el marco del TLCAN, entre otros, 

para avanzar en el libre tránsito de mercancías 

y revisión de prácticas proteccionistas

Aprovechar el Foro de Cooperación  

Económica Asia - Pacífi co (APEC) para  

derivar acuerdos gubernamentales y 

empresariales con países de la Cuenca del 

Pacífi co y fortalecer los vínculos con China, 

Japón, India, Corea, Singapur, Australia y  

Nueva Zelandia

●

●

Impulsar la proyección 

de México en el entorno 

internacional

PARA CONOCER MÁS AL RESPECTO, CONSULTE LOS SIGUIENTES TEMAS EN

El Secretario de Economía y el Ministro de Comercio de China 
llevaron a cabo una reunión de trabajo, en donde el funcio-
nario mexicano planteó los problemas que causan desequili-
brios comerciales al país (propiedad intelectual; introducción 
ilegal de mercancías; triangulación de importaciones a través 
de terceros país y subvenciones a las exportaciones chinas), y 
solicitó acciones de cooperación para evitar tales prácticas.

Asimismo, expresó la voluntad del gobierno mexicano 
para trabajar en una agenda que desarrolle el posicionamien-
to de productos mexicanos en el mercado chino, mediante el 
fomento del comercio bilateral y la promoción de la inversión 
mutua; específi camente, mejorar el acceso a los productos 
agrícolas mexicanos.

Como respuesta a la promoción de exportaciones mexica-
nas en China, el funcionario de ese país invitó a México a par-
ticipar en la Feria de Productos Latinoamericanos que se lle-
vará a cabo en Beijing en noviembre de este año, ofreciéndole 
establecer un pabellón especial. En relación con la inversión, 
coincidió en  crear sinergias para la inversión, particularmente 
en el sector minero. 

Ambos funcionarios acordaron dar seguimiento a los te-
mas discutidos, así como a otros que ayuden a mejorar la 
relación económica bilateral.

 OBJETIVO ESTRATEGIA  COMENTARIO
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Autotrasporte de carga TLCAN (5 de junio de 2007)
Organismo de promoción del comercio (15 de febrero de 2007)
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Financia maquinaria de EUA: Nafi n (30 de junio de 2006)
Acuerdo Estratégico: México -Corea (15 de mayo de 2006)
Protocolo de adhesión de China  a la OMC (31 de mayo de 2005)
Llegó la hora de exportar a la Unión Europea (15 de enero de 2005)
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CONSULARIZACIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN
Se va a exportar a Argentina, y por tratarse de bienes 

originarios de México, se solicitará un certifi cado de ori-

gen ALADI a la Secretaría de Economía para que nuestro 

cliente pueda solicitar preferencia arancelaria por tener 

acuerdo comercial con nuestro país. Tenemos entendido 

que ese documento debe estar consularizado, ¿es cierto?

Quienes pretendan exportar bienes a los países miembros de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), deberán 

cumplir con la norma de origen para obtener las preferencias 

arancelarias previstas en los Acuerdos Comerciales fi rmados 

en el marco de la ALADI (Capítulo II, artículo Décimo, Régimen 

General de Origen de la ALADI –Resolución 252 del Comité de 

Representantes–); entre ellos, el Acuerdo de Complementación 

Económica No. 6, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos 

y la República de Argentina.

Entendiéndose que dicha norma de origen corresponde a 

la presentación del certifi cado de origen ALADI, debe tomarse 

en cuenta que éste deberá estar validado por las autoridades 

de los países signatarios, en el caso de México por la Secretaría de 

Economía (SE), no así fi rmado por el cónsul de Argentina en nues-

tro país como indica su proveedor. 

FACTURACIÓN DE EXPORTACIÓN EN IDIOMA INGLÉS
Nos dedicamos a la comercialización de mercancías y 

un cliente que tenemos en el extranjero, nos pide que a 

partir de este mes le sean facturadas en inglés, ¿tendría-

mos algún problema en elaborarle sólo a él las facturas 

en idioma distinto al español?

Actualmente no existe disposición legal alguna que prohíba 

facturar mercancías al extranjero en idioma distinto al espa-

ñol, por lo cual consideramos que no existiría ningún incon-

veniente si factura como se lo están pidiendo; sin embargo, le 

sugerimos acompañar a la factura una traducción en español 

para cualquier aclaración posterior.

¿REPORTES EN DRAW BACK?
Desde inicio de año se ha solicitado a la SE la devolución 

del impuesto general de importación pagado en la im-

portación defi nitiva de mercancías que fueron exporta-

das en tiempo y forma como se requiere. Ante los repor-

tes de comercio exterior que presentan otras empresas 

autorizadas por esa dependencia, podrían señalarnos si 

para el caso Draw Back, ¿se requiere reportar también 

las importaciones y exportaciones?

El Decreto que establece la devolución del impuesto de im-

portación a los exportadores no señala obligación alguna de 

presentar reportes anuales de comercio exterior de las impor-

taciones o exportaciones realizadas, ni mucho menos de las 

devoluciones del impuesto general de importación obtenidas.

No obstante, quienes obtengan la devolución de dicho im-

puesto, están obligados a conservar la documentación respec-

tiva dentro del plazo de los cinco años establecidos en el Código 

Fiscal de la Federación (artículo 8o del Decreto en mención).

¿DECLARACIÓN DE ORIGEN EN ORDEN DE ENTREGA?
Al recibir la documentación para importar mercancías 

originarias y procedentes de Bélgica cuyo valor es de 

5,000 euros, detectamos que la factura no contiene la 

declaración en origen, sino que está incluida en una or-

den de entrega del proveedor, ¿podrían rechazarnos el 

trato preferencial con este documento?

En el artículo 15, numeral 1, inciso b), del Anexo III de la Deci-

sión 2/2000 celebrada entre México y la Comunidad Europea 

(publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 26 de junio 

de 2000), se permite para la importación de envíos de bienes 

originarios que no excedan de los 6,000 euros, presentar la de-

claración del origen en una factura, orden de entrega inclusive 

en cualquier documento comercial que describa los productos 

a detalle para su identifi cación.

Por lo anterior, con la presentación del documento en men-

ción no debería existir ningún problema para que le sea aplica-

da la preferencia arancelaria en la importación al amparo de la 

Decisión.

Dicho criterio fue confi rmado por la segunda Sección de la 

Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-

tiva, en la tesis de rubro: ACUERDO INTERINO SOBRE COMER-
CIO Y CUESTIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO EN-
TRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD 
EUROPEA.- ALCANCE NORMATIVO DE LA REGLA 2.3.1, INCI-
SO B, DE LA RESOLUCIÓN EN MATERIA ADUANERA PARA LA 
APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 2/2000 DEL CONSEJO CON-
JUNTO DEL CITADO ACUERDO INTERINO, EN SUPUESTOS 
DE EXCEPCIÓN A UN CERTIFICADO DE ORIGEN, Revista del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, No 73, Quin-

ta Época, Año VII, enero 2007, pág. 1329.

RETORNO DE EMBARCACIONES IMPORTADAS 
TEMPORALMENTE
Nuestro cliente importó temporalmente una embar-

cación para transportar bienes a granel al amparo del 

artículo 106 de la Ley Aduanera, una vez que se baja 

la mercancía se envía la embarcación a nuestro muelle 

para limpiarla El cliente nos pide que en lugar de regre-

sárselo para retornarla al extranjero, seamos nosotros 

quienes hagamos los trámites para el despacho de la 

embarcación desde nuestro muelle, ¿es correcto?

El retorno de las embarcaciones importadas temporalmen-

La empresa consulta
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te al amparo del artículo 106, fracción V, inciso c) de la Ley 

Aduanera y 143 de su Reglamento, bajo alguno de los procedi-

mientos establecidos en la regla 3.2.9 de las Reglas de Carácter 

General en materia de Comercio Exterior para 2007, sólo podrá 

efectuarse por el interesado (importador) ante el personal de 

BANJERCITO que opera los Módulos CIITEV (Módulo de Control 

de Importación e Internación Temporal de Vehículos) en las 

aduanas de salida en donde se deberá presentar para registrar 

y obtener el comprobante de retorno.

Por lo anterior, siempre será su cliente (el importador de 

dicha embarcación) quien deberá presentarse en los módulos 

CIITEV en la aduana marítima que elija y registrar el retorno y 

cancelación de la importación temporal.

NOTA DEL EDITOR
En la edición 159, del 15 de junio de 2007, página 10, en la 
consulta titulada Cumplimiento de NOM´s en depósito fi scal, 
en la respuesta se señala la Norma Ofi cial Méxicana de eti-
quetado comercial de juguetes, dice: NOM-016-SCFI, y debe 
decir: NOM-015-SCFI.

Cuarta reforma a la Miscelánea de la LCE
Nuevas disposiciones requeridas para la correcta aplicación de las operaciones de comercio exterior y 
programas de fomento.

La Secretaría de Economía (SE) actualiza las disposiciones de 
carácter general en materia de comercio exterior y da a cono-
cer nuevos criterios aplicables a importaciones vía Programas 
de Promoción Sectorial (Prosec) de la industria electrónica 
y de trasporte (Acuerdo por el que la Secretaría de Economía 
emite reglas y criterios de carácter general, en materia de 
comercio exterior, publicado en el Diario Ofi cial de la Federa-
ción –DOF– el 21 de julio de 2006).

Por la importancia que tiene para las personas involucradas 
en las operaciones de comercio, la aplicación e interpretación 
de las reglas y criterios se comentan sus contenidos.

Disposiciones generales
DEFINICIONES

(Regla 1.2.1., Reforma)
Para efectos del Acuerdo, se considerará por:
● Decreto Automotriz, Decreto para el apoyo de la competi-

tividad de la industria automotriz terminal y el impulso al 
desarrollo del mercado interno de automóviles, publicado 
en el DOF el 31 de diciembre de 2003, y

● Regla 2., Regla 2 de las Generales de la fracción I del ar-
tículo 2o. de la Ley de los Impuestos Generales de Im-
portación y de Exportación (LIGIE) para la aplicación e 
interpretación de la Tarifa de la propia Ley.

Otras disposiciones
PROSEC A VEHÍCULOS NUEVOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

(Regla 1.4.2., Reforma)
Se entenderá por industria automotriz terminal, a las empresas 
productoras de vehículos automotores ligeros nuevos autori-
zados por la SE en los términos del Decreto Automotriz y a 
las empresas manufactureras de vehículos de autotransporte 
nuevos, autorizadas por esa dependencia conforme al artículo 
4o, fracción XIX, inciso a) del Decreto Prosec.

Aranceles y medidas de regulación y restricción 
no arancelarias del comercio exterior
ACTUACIÓN DE LA SE ANTE INEXISTENCIA DE DISPOSICIONES

(Regla 2.1.1., Reforma)
Se reforman las disposiciones que la SE debe cumplir para 
enviar el estudio, proyección y propuesta de modifi caciones 
arancelarias al Ejecutivo Federal.

Cuando no cuente con información pública disponible que 
permita el análisis de protección efectiva señalado, la SE tendrá 
que dar una explicación.

Programas de fomento a las exportaciones
OPERACIÓN DE SUBMAQUILA

(Regla 3.2.8. Reforma)
Las empresas con Programa IMMEX también podrán estar 
ubicadas en un mismo domicilio con otras empresas o perso-
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nas sin Programa, para ello, deberán: tener la legal posesión 
del inmueble y las instalaciones estar delimitadas físicamen-
te entre sí y ser independientes.

Otros programas de fomento
APLICACIÓN DE TASA PROSEC

(Regla 4.1.4., Reforma)
Las mercancías podrán presentarse ante la aduana en una 
o varias remesas o por una o varias aduanas y aplicarse la 
tasa arancelaria Prosec sin que se entienda que por ello se 
contraviene la Regla 2., pues se establece que el objeto del 
Decreto es permitir importar cualquier mercancía contenida 
en el artículo 5o del Decreto (según corresponda) al sector 
de que se trate, sin haber establecido restricción cualitativa o 
cuantitativa alguna.

MERCANCÍAS CLASIFICADAS COMO OPERACIONES ESPECIALES

(Regla 4.1.8., Adición)
Para los efectos de la Regla 8a, la nota 1 de la Sección XXII, 
Operaciones Especiales de la LIGIE, así como de los artículos 
5o y 11 del Decreto PROSEC, las mercancías podrán presen-
tarse ante la aduana en una o varias remesas o por una o 
varias aduanas y aplicar la tasa arancelaria establecida en el 
Decreto Prosec sin que se entienda que se contraviene lo dis-
puesto en la Regla 2, pues de conformidad con dicha nota a 
las mercancías clasifi cadas como operaciones especiales no les 
son aplicables las Reglas Generales para la aplicación e inter-
pretación de la TIGIE.

CRITERIOS EN PROSEC

(Regla 4.1.9., Adición)
Para la aplicación de los benefi cios del Decreto Prosec, se apli-
carán los siguientes criterios, a los productores:
● registrados en el Prosec de la industria electrónica, inciso 

b), pueden importar desde el 30 de enero de 2004 los bie-
nes del artículo 5 fracción II, incisos a) y b) del Decreto

● inscritos en el Prosec de la industria del transporte, excepto 
el sector de la industria Automotriz y de Autopartes, conti-
nuarán inscritos en el artículo 4o del programa, inciso a), 
cuando sigan produciendo, a partir del 29 de noviembre 
de 2006, los bienes del inciso a) mencionado, sin que se re-
quiera autorización particular de la SE, con lo que podrán 
continuar importando los bienes ubicados en el artículo 5 
fracción XV, inciso a), del Decreto

● registrados a partir del 29 de noviembre de 2006 en el 
Prosec de la industria del transporte, excepto el sector de la 

industria automotriz y de autopartes, inciso b), del artículo 
4o, tendrán derecho a importar, los bienes ubicados en el 
artículo 5o fracción XV, inciso b), del Decreto

EMPRESA FABRICANTE PROSEC

(Regla 4.1.10., Adición)
Se considerará empresa fabricante bajo los artículos 3o y 4o, 
fracción XIX, inciso a) del Decreto Prosec, la empresa con 
Registro de empresa productora de vehículos automotores li-
geros nuevos al amparo del Decreto Automotriz, cuando ma-
nufacturen vehículos que correspondan al artículo 3o, fracción 
I del Decreto Automotriz.

Dichas empresas, no estarán obligadas a presentar solici-
tud para operar al amparo del Decreto, toda vez que se les 
considerará como empresas fabricantes bajo dicho Decreto y 
la SE les entregará, en su caso, su Prosec junto con su registro 
de empresa productora de vehículos automotores ligeros nue-
vos al amparo del Decreto Automotriz.

Transitorios
ENTRADA EN VIGOR

Artículo Primero
El Acuerdo entró en vigor a partir del pasado 2 de junio.

PRÓRROGA DE PRESENTACIÓN DE REPORTES DE COMERCIO EXTERIOR

Artículo Segundo
Se prorroga del 31 de mayo al 31 de julio de 2007, la fecha de 
presentación del Reporte Anual de las Operaciones de Comer-
cio Exterior 2006, a los titulares de los Programas IMMEX 
(antes Pitex y Maquiladoras); Ecex, Altex y Prosec.

ABROGACIÓN DE DECRETOS PROSEC

Artículo Tercero
Se abrogan los Criterios de aplicación de SE en materia de los 
Prosec, publicados en el DOF el 29 de enero de 2007.

Comentario fi nal
No cabe duda que en el ámbito de su competencia, la SE ha to-
mado en serio su facultad de emitir en un solo documento las 
reglas de carácter general, normas y criterios necesarios para 
el cumplimiento de las disposiciones en materia de comercio 
exterior, lo cual representa para las personas físicas y morales 
efectuar sus operaciones con mayor certeza jurídica y re-
ducción de costos y tiempos, como parte de la simplifi cación 
administrativa que está llevando a cabo dicha dependencia.
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Cuotas compensatorias

Elementos esenciales de las Resoluciones Antidumping dictadas por la Secretaría de Economía, cuya 
publicación se produjo en el Diario Ofi cial de la Federación, durante el período comprendido del 30 
de mayo al 13 junio de 2007.

DESCRIPCIÓN, FRACCIÓN ARANCELARIA Y

FECHA DE PUBLICACIÓN (DOF)

Placa de acero en rollo

7208.10.02, 7208.25.99 y 7208.37.01

(6 de junio) 

Tubería de acero al carbono con costura longitudinal 

recta, con diámetro exterior superior a 406.4 mm.

7305.11.01)

(8 de junio)

RESOLUCIÓN

Se declara concluido el procedimiento de examen y se determina la continuación por cinco años más 

de la vigencia de la cuota compensatoria defi nitiva impuesta en la resolución fi nal de 29.30%, a las 

importaciones originarias de Rusia, independientemente del país de procedencia. Los cinco años correrán 

a partir de 7 de junio de 2006

Se declara concluido el procedimiento administrativo de investigación en materia de prácticas 

desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios, sin la imposición de 

cuotas compensatorias defi nitivas a las importaciones originarias de la República Federal de Alemania, 

independientemente del país de procedencia

Normas ofi ciales

Disposición dictada por la Secretaría de Economía, cuya publicación se produjo en el Diario Ofi cial de 
la Federación, durante el período comprendido del 30 de mayo al 13 junio de 2007.

 NOM Y FECHA DE PUBLICACIÓN (DOF) CAMPO DE APLICACIÓN

NOM-EM-012-SCFI-2006 Se prorroga por seis meses la vigencia de dicha NOM

Bebidas alcohólicas-Bebidas alcohólicas-Destilados de agave-

Especifi caciones, información comercial, etiquetado y métodos de prueba

(31 de mayo) 

De actualidad

Acuerdos y decretos
1. Decreto por el que se aprueba el Protocolo por el que 

se adicionan disposiciones en materia de acumulación 

textil al Tratado de Libre Comercio entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua, suscrito 

en la Ciudad de Managua, el dieciocho de diciembre de 

mil novecientos noventa y siete, fi rmado el doce de abril 

de dos mil siete

Decreto de la Cámara de Senadores mediante el cual se 
aprueba el Protocolo por el que se adicionan disposiciones 
de origen en materia de acumulación textil al Tratado de 
Libre Comercio suscrito entre México y Nicaragua (Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 30 de mayo).

2. Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 47 

de la Comisión Administradora del Tratado de Libre 

Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la Repú-

blica de Colombia y la República de Venezuela, por la 

que se otorga una dispensa temporal para la utilización 

de materiales de fuera de la zona de libre comercio para 

que determinados bienes textiles y del vestido reciban 

el trato arancelario preferencial del Tratado de Libre 

Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la Repú-

blica de Colombia y la República de Venezuela

Durante el período comprendido del 1o de junio al 31 
de diciembre de 2007, se otorgará una dispensa temporal 
mediante la cual México aplicará el arancel correspondiente 
a bienes originarios previsto en el calendario del Anexo 1 al 
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artículo 3-04 del Tratado a los siguientes bienes:
● textiles y del vestido de los capítulos 58, 60, 61, 62 y 63 del 

Sistema Armonizado elaborados totalmente en Colombia, 
a partir de los materiales producidos u obtenidos fuera de 
la zona de libre comercio cuya descripción y clasifi cación 
a nivel de fracción arancelaria se mencionan en las colum-
nas A y B del cuadro de la Decisión; y que cumplan con las 
condiciones aplicables para el trato arancelario preferen-
cial conforme el Tratado

● descritos en el punto 1 de la Decisión, los cuales quedan 
sujetos a los mecanismos de verifi cación y certifi cación del 
capítulo VII del Tratado
En Colombia se podrán utilizar los materiales que se descri-

ben en el cuadro de la Decisión, producidos u obtenidos fuera de 
la zona de libre comercio, en la cantidad máxima señalada en la 
Decisión (Secretaría de Economía, 31 de mayo).

4. Decreto para la aplicación del Segundo Protocolo Adi-

cional al Apéndice I, del Acuerdo de Complementación 

Económica No. 55, suscrito entre el Mercosur y los Esta-

dos Unidos Mexicanos

Se modifi ca el artículo Cuarto del Decreto para la aplicación 
del Apéndice I, del Acuerdo en mención publicado en el Dia-
rio Ofi cial de la Federación el 31 de diciembre de 2002, para 
disponer que las importaciones de los productos automoto-
res originarios y procedentes de Argentina, clasifi cados en las 
fracciones arancelarias listadas en la columna (2) de la tabla, 
estarán libres de arancel a la importación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo cuarto del Apéndice I del Acuerdo.

Las disposiciones previstas en el Acuerdo y su Apéndice I, 
así como las contenidas en el Segundo Protocolo Adicional al 
Apéndice I mencionado, se aplicarán en su totalidad a las auto-
partes que se incorporan conforme al artículo Único del Decreto. 

El Decreto entró en vigor a partir del 1o de junio del pre-
sente año (Secretaría de Economía, 1o de junio).

5. Cuarta Modifi cación al Acuerdo por el que la Secretaría 

de Economía emite reglas y criterios de carácter general, 

en Materia de Comercio Exterior

Su revisión se efectúa en el apartado “Nueva Legislación” 
de este número editorial (Secretaría de Economía, 1o de junio).

6. Tercer Acuerdo por el que se dan a conocer los nú-

meros de Programas para la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación

Se publica la correlación de los números Maquila y Pitex a 
los que les ha asignado un número IMMEX para realizar ope-
raciones de manufactura en cualquiera de sus modalidades, al 
amparo del Decreto para el Fomento de la Industria Manufac-
turera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

El número asignado deberá utilizarse por los titulares a 
partir del 12 de junio de 2007, en los trámites que se realicen 
ante las dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal, relacionados con las operaciones de comercio 
exterior y su programa (Secretaría de Economía, 5 de junio) 

7. Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Go-

bierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de los Estados Unidos de América sobre cooperación 

aduanera relativa a las declaraciones de origen efec-

tuadas en el marco de las disposiciones sobre acumula-

ción de ciertos Tratados de Libre Comercio, fi rmado en 

Davos, Suiza, el veintiséis de enero de dos mil siete

Se aprueba el acuerdo entre México y los Estados Unidos 
de América sobre cooperación aduanera relativa a las declara-
ciones de origen efectuadas en el marco de las disposiciones 
sobre acumulación de ciertos tratados de libre comercio, cuya 
Promulgación se realizará ofi cialmente en próximas fechas 
(Secretaría de Relaciones Exteriores, 6 de junio).

8. Decreto por el que se ordena la constitución del fi dei-

comiso Público considerado Entidad Paraestatal deno-

minado ProMéxico

A partir del 14 de junio de este año entra en vigor este 
Decreto, el cual crea un fi deicomiso público considerado enti-
dad paraestatal ProMéxico, que será el ente de fomento de la 
Administración Pública Federal especializado, encargado de 
realizar funciones de promoción de las exportaciones e inver-
sión extranjera directa.

El fi deicomiso tendrá una duración de 50 años (revocable 
en cualquier momento por el fi deicomitente, previo apego a 
las disposiciones aplicables), y estará integrado por las siguien-
tes partes: fi deicomitente, el Gobierno Federal, por conducto 
de la SHCP y como fi duciario el BANCOMEXT (Secretaría de 
Economía, 13 de junio).
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