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INTRODUCCION 

Tomando en cuenta la importancia que represen - 

te en el rengl6n fiscal, la obligación del patrón ea reía - 

_ción con el trabajador en materia del Impuesto sobre - - 

Productos del Trabajo, como retenedor del impuesto, se-

pretende mediante la presente investigación, aportar una-

serie de elementos, que a. título personal se han compila 

do y valorado, con el anhelo y la firme pretensi6n que - 

los temas tratados sirvan de apoyei pera non-riár un cr►te 

rio definido de los estudiosos del derecho fiscal y del de 

recho del trabajo en México.. 

En primer plano, se cree conveniente hacer una- 



breve exposición histórica de algunas obligaciones fiaca - 

les del patrón en relación con el trabajador a  para que - 

con posterioridad se elaboren planteamientos de su trena' 

ción contemporánea y asa llegar en lo que se considera - 

su devenir histórico fiscal. 

El presente estudio hace mención, de las diver - 

zas disposiciones legales que establecen dicha obligación, 

pretendiendo dar un enfoque amplio en el aspecto jurfdi 

vi), sobre cual es el marco legal en el que se desenvuel-

ve la materia objeto de este anílieís. 

Considerando que puede ser de interés, analizar-

la obligación fiscal del patrón en relación con el trabaja-

dor, ya que en el caso de su incumplimiento se presenta 

rén consecuencias que indiscutiblemente afectaran sn pa - 

trimonio, ahondaremos y efectuaremos hasta donde nos - 

sea permitido. el estudio y anillaba de la aludida obliga - 

ción. 

Asimismo, se mencionaré en la presente investi-

gación, las aspiraciones de nuestra legislación para con- 



signar al patrón las siguientes obligaciones: 'inscripción 

en el registro federal de contribuyentes, retener y ente - 

rar el impuesto, participar utilidades a sus trabajadores, 

aportar al fondo nacional de la vivienda el cinco por cien 

to sobre los salarios ordinarios de los trabajadores y pa 

ga.r el impuesto del uno por ciento sobre erogaciones por 

remuneración al trabajo personal; asa' como los actuales - 

logros alcanzados. 

De igual forma se señalarán los puntos de vista-

del suscrito para esclarecer la problemática presentada - 

para determinar si la participación de utilidades queda - 

comprendida como objeto del impuesto del uno por ciento 

por remuneración al trabajo personal. 

Por &timo, se expondrán las conclusiones a que 

se hayan llegado, en base al estudio elaborado en la pre-

sente investigación, pretendiendo despertar y acrecentar - 

el interés en el Derecho del Trabajo y Fiscal. 



CAPITULO I 

OBLIGACION FISCAL DEL PATRON DE INSCRIBIR AL - 

TRABAJADOR EN EL REGISTRO FEDERAL 

CONTRIBUYENTES 

A). Antecedente Histórico: 

Existen históricamente diferentes manifestaciones 

de la necesidad del establecimiento de registros de con - 

tribución. 

En un Decreto del Presidente Antonio López San-

ta Anna, de fecha 15 de noviembre de 1845, se encuera- - 

trae 	 remotoi del registro, ya que estableció 

como obligación a todo comerciante la de matricularse, - 

informando del giro del individuo o sociedad que lleva a-

cabo su registro, de la persona o personas Interesadas - 

en ,e1 negocio; de la escritura en el caso de sociedades - 

mercantiles, de los establecimientos del matriculado con 

expresión de su domicilio etc. 
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Muy posteriormente, le intentó el establecimien-

to de un padrón fiscal, refeiido dnicamente a causantes - 

del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, el que registró 

aproximadamente 250,000 contribuyentes, controlándose 

los de dee impuesto por el adinero de cuenta que apare 

cra en una placa oficial que se proporcionaba. Indepen 

dientemente se controlaban a los causantes del Impuesto - 

sobre la Renta, a los que se les asignaba el ndmero de - 

su expediente. 

Existían igualmente registros de causantes de - - 

impuestos especiales, corno los de alcoholes, aguamiel y 

productos de su fermentación y otro., los que por estar-

formado. con n'In:croa o claves establecidos en cada de - 

pendencia que los controlaba, pero con independencia - - 

unos de otros, originaban que la Secretara de Hacienda-

no contara con datos integrados, lo que le impedra la vi-

gilancia en conjunto de loa diferentes impuestos. 

En las distintas Oficinas Federales de Hacienda, 

se llevaban controles do avisos, declaraciones, califica - 

clones y pagos en forma local de donde se derivan esta 



drsticas múltiples de recandaciAr., por lo qua se 'uzo pa-

tente la necesidad de crear dentro de la Dirección Gene-

ral de Oficinas Federales de Hacienda, un padrón federal 

que nevara a cabo el control de toda clase de docunaen - 

tos de carácter fiscal, concentrados por las oficinas re - 

ceptoras. 

Asa' nació el Padrón Federal de Causantes esta - 

blecido por Decreto de 22 de abril de 1957. En este De-

creto se establecieron algunas disposiciones quo poste- - 

riormente fueron recogidas por el Registro Federal de - 

Causantes. Este padrón no opera con eficacia por no 

comprender a los causantes de todos los impuestos, ade-

más de carecer de la independencia y autonomra necesa - 

ria, para vigilar el cumplimiento de las obliciarinn... .4. - 

los distintos contribuyentes. 

"Con fecha 29 de diciembre do 1961, se reforma-

ron y adicionaron diversos artículos del Código Fiscal de 

la Federación, los que dieron lugar a la creación del Re 

gistro Federal de Causantes en substitución del padrón - 

anterior. Los artículos reformados vinieron a estable • - 
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cer la obligación de inscripción en el registro a cargo 

del cual quedaba su administración, asr como las sancio-

nes pecunarias y corporales para quienes violaran las 

disposiciones relativas". (1) 

Concretamente el artículo 20, estableció la obli-

gación de presentar una manifestación por parte de los 

causantes, los datos que deberla contener, como fecha 

de nacimiento en el caso de personas n'alcas, copia de 

la escritura constitutiva en el caso chy personas morales, 

así como la fecha. de iniciación de actividades: de la ex - 

plotación; de la percepción del primer ingreso o de la 

contratación de operaciones que originan el impuesto. 

Estableció igualmente la presentación de avisos - 

de ce.mhizi do domicüio, de razón o denominación social, 

el de aumento o disminución de obligaciones fiscales, - 

traspaso, clausura etc. El número do registro debe ci - 

tarse en toda declaración manifestación, promoción, soli 

citud o gestión que se realice ante cualquier oficina o au 

toridad y los retenedores de impuestos deben exigir a - - 

las personas con quienes contraten, que comprueben es - 

(1) Revista de Difunda Fiscal No. 23, Secretarla de Hacien-
da y Crédito PGblico, Mayó 1976, Píg. 9. 



tar inscritos. 

El artrculo .80, deja a cargo de la Secretara de-

Hacienda el registro de causantes y estableció la obliga - 

ción de fijar en lugar visible del establecimiento . o local-

la cédula respectiva. Las sanciones fijadas en el mismo 

Código fueron pecuniarias y corporales. 

Estas reformas entraron en vigor a partir del - 

I° de enero de 1962, fecha en que nació el Registro Fede 

ral de Causantes, cuyas funciones fueron encomendadas - 

a la Dirección General de Vigilancia de Fondos y Vale- - 

res de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico, auxi 

liada por las autoridades federales, estatales y municipa-

quz...darzr, obligadaá a preslar toda colabori - 

ción que les fuera solicitada. 

Inicialmente la función del Registro Federal de - 

Causantes, se concibió atendiendo al objetivo de inscrip - 

ción de todos los causantes habituales de impuestos fede-

rales y retenedores de los mismos ya fueran personas 

troica*, morales o unidades ecen6mican, pretendiendo lo-

grar un registro por todas sus actividades y fuentes de - 



ingresos asign‘ndoles una clave identificadora dates, inva 

riable y permanente. 

Con base en la información obtenida de _los cau - 

santos con motivo de su inscripción, fue posible la tarea 

de cuantificárlos logrando un incremento considerable con 

el !Amero de contribuyentes. Los datos y registro han - 

permitido obtener clasificaciones primarias de causantes-

por giros, por tipo de obligaciones, su distribución en - 

el territorio nacional etc., los cuales se obtienen de un - 

archivo general denominado de "conceptos varios", que - 

representa el banco de datos, común para la identifica- - 

ción de los diferentes impuestos federales. 

Mediante la realización de /liferentcs einudiois  se 

concluye la posibilidad de asociar los datos de registro - 

a los de las obligaciones tributarlas, a fin de integrar 

un sistema de control de fácil operación, lo que permite-

manejar información fiscal agrupando conceptos de las de 

claraciones en asociación directa con el número de regia 

tro. Con apoyo a esta idea se han venido desarrollando-

procedimientos tendientes a la sistematización de datos - 
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fiscales, ampliando las posibilidades de resultando. a un- 

sistema integral de información. .." 

El cruce de información del registró con la deri 

vada de la captación de dato■ de las declaraciones, re- - 

presenta el mayor esfuerzo, el cual serviré de base pa - 

ra la estructura y desarrollo del nuevo concepto integral-

del Registro Federal de Causantes. A la fecha se ha ca 

realizado el trabajo al• control de datos captados de los 

formularios del Impuesto sobre la Renta, cruzando ésta - 

información con los causantesobligados contenidos en el-

registro básico de "conceptos varios", obteniendo diferen 

tea productos de entre los cuales destacan el control de - 

causantes mayores, causantes menores, personas físicas, 

La captación de datos de los formularios del Im 

puesto sobre la Renta como trabajo inicial, en el cruce - 

de información, obedece a la alta representación de éste-

renglón. en el. ingreso del Gobierno. Federal. 

Lo anterior da la posibilidad de clasificar y agru 

par los datos captados para la obtención do estadísticas - 



fiscales, las cuales se elaboran para satisfacer a las 

áreas de la administración, partiendo desde estadísticas - 

generales, para funcionarios superiores, hasta detalladas - 

por causantes para el análisis y control de las Direccio - 

nes Administradoras. 

En las condiciones actuales, el Registro Federal 

de Causantes representa una herramienta de gran valor 

con efectos directos en las decisiones administrativas, 

ya que el hecho de permitir cuantificar el universo de 

causantes registrados, representa un indicador para la 

organización e integración de las unidades de trabajo de - 

la operación fiscal. 

F..- Marco Legal 

En la Secreitarra de Hacienda y Crédito Publico 

existían múltiples padrones para el control y la identifi 

cación de diversos impuestos. 

Esta dispersión de padrones con claves propias,-

independientes unas de otras, conducta a mayor trabajo,- 

dificil manejo y falta de uniformidad en el área adral:11s.. 



trativa de loe impuestos. - 

A consecuencia de diferentes estudios técnicos y-

múltiples investigaciones se llegó a la definición de un - 

número común para todos los impuestos y se logró esta - 

blecer el que conocemos a través de la combinación del.. 

nombre de la persona !ronca o moral y la fecha de su as 

cimiento o constitución, según el caso. 

La falta de un adecuado precepto legal, no per - 

rniti6 el éxito del aisterna; ya que todos los esfuerzos pa 

ra su implementación y operación, se estrellaron en los-

arraigados métodos particulares que ya se tenían estable 

cidos para la administración de los diversos impuestos. 

La implantación de un número único para contro-

lar todos los impuestos federales, se estableció por pri - 

mera vez en forma obligatoria en el afta de 1962, median 

te las, reformas que sufrió el Código Fiscal de la Federa 

ción, sin embargo no logró su objetivo de generalización. 

En base a experiencias anteriores, se ha venido-

reconociendo la importancia que tiene el número de re- - 



..gistro•dnico invariable e-intrasferible, para. el control de 

todos los impuestos federales ,  y corno expresamos ante-

riOrmente, se ha logrado la participación de todas las di 

,reccionee principalmente involuCradas en el nuevo concez 

to del Registro Federal de Causantes; lo que demanda el-. 

aprovechamiento de tocaos loe antecedentes para elaborar- 

• un precepto legal que sirva de •apoyo, para no caer nue 

vamente en Mediatizaciones con resultados estériles. 

El Registro Federal de Causantes es intrínseca - 

mente una institución jurídica, ya que representa un con-

junto.de normas que la regulan y la ubican dentro del de 

recho tributario y en ésta ocasión destacan su influencia-

decisiva e importancia singular, para ocupar un sitio den 

tro de esta rama del 4aber normativa; siendo ahora tam-

bién cuando las técnicas que en él ee aplican, correspon-

den a las, mía avanzadas de la administración tributaria. 

"A continuación enumeramos los preceptos lega - 

les mis importantes en los que se apoya el Registro Fe-

deral de Causantes:" (2) 

1.- Decreto del 22. de abril de 1957. 

(2) Revista de Difusión Fiscal, Secretará de Hacienda 
Cr4dito Póblico. 



Instructivo para el Grupo del Padrón de Cau 

sante. de 1961, editado por la Direcci6o Ge - 

neral de Oficinas Federales de Hacienda. 

3.- Código Fiscal de la Federación, publicado cal 

31 de diciembre de 1938, durante el período• 

del General !Jitar° Cárdenas; artrculos 20, • 

228, 229, 233, 234, 236 y 264. 

4.- Reglamento de los artículos anteriores para-

el Registro Federal de Causantes de 30 de - 

noviembre de 1962, publicado en el Diario - 

Oficial de 13 de diciembre del mismo arlo, - 

durante el periodo del Lic. Adolfo López - 

Mateos. 

5.- Código Fiscal de la Federación vigente a - 

partir del 1' de abril de 1967, durante el pe 

rrodo del Lic. Gustavo Dila Ordaz; artículo-

93. 

6, - C6digo Fiscal de la Federación vigente a - 

partir de 1976 durante el período del Lic. - 
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Luis Echeverría Alvarez: arta:crac 93. 

En efecto, el artrculo 93 del Código Fiscal vigen 

te establece la obligación de los sujetos pasivos que cau-

sen impuestos federales y retenedores de impuestos de - 

inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes de - 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico, al señalar - 

expresamente que: 

Articulo 93.- "Los sujetos pasivos que hibitual - 

mente causen impuestos federales deberán inecri 

birle en el Registro Federal de Causantes de la-

Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico. Igual 

obligación tendrán los retenedores habituales aún 

cuando no causen directamente alada impuesto 

federal". 

Asimismo, dicho numeral consigna quienes que - 

dan exceptuados de dicha obligación y que son los contri-

buyentes de impuestos cuya recaudación se haga por or - 

ganismos o empresas que exploten concesiones de serví - 

cío público y quienes no estén obligados según disposicio-

nes generales. 
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De igual forma el citado numeral establece que - 

quienes deban inscribirse en el registro presentaría de - 

claración en las formas que les proporcione la Secreta- - 

rra de Hacienda y Crédito Público, en la que expresarán: 

I. - Las personas fríele**, la fecha de su naci- - 

miento y las personas morales la de su constitución. En 

éste último caso se acornpartari copia de la escritura 

constitutiva, o en su caso, se•presentará esta dentro de-

los noventa dras siguientes a su constitución. 

II. - Fecha de iniciación de actividades o de la 

explotación; de la percepción del primer ingreso o de la-

contratación de las operaciones que originan el impuesto. 

Los sujetos ptheiver. y loa ivtenedores a que se - 

refiere el presente articulo también darán aviso a la Se - 

cretarra de Hacienda y Ciédito Público cuando ocurran 

los siguientes cambios: 

a). - De domicilio, excepción hecha de quienes - 

sólo causen el Impuesto a la Remuneración-

del. Trabajo Prestado bajo la Dirección y -- 
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Dependencia de un Patrón. 

b .- De raz6n o denominación social, al que - 

acompafiar/n copia de la escritura corres- - 

pondiente. 

c). - De sus actividades cuando aumenten o die- - 

minuyan sus obligaciones fiscales. 

d).- De traspaso de la negociación, clauliura de-

finitiva, liquidación o cesación de operacio - 

nes. En el aviso correspondiente a las - 

tres dltimas• situaciones deber/ refalar el 

lugar donde conservarán a disposición de 

las autoridades fiscales, los libros de tonta 

bilidad, registros y docurnentacil5n compro - 

batoria de sus operaciones. Tratindose de-

clausuras por disolución o fusión de socio 

dadas, se acompafiar/ copia de las actas --

respectivas inscritas en el Registro Público 

de Comercio. 

Tambión el aludido dispositivo legal menciona - 
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que: 

"Los sujetos pasivos y los retenedores a que se-

hacen referencia en este artXculo tendrán igualmente la - 

obligación de citar el número de registro que les sea - - 

asignado, en cada declaración, manifestación, promoción. 

solicitud o gestión que hagan ante cualquier oficina o au - 

toridad, y de colocar su cédula de registro en lugar visi 

ble del establecimiento, sucursal, agencia o dependencia.-

A falta de éllos la conservarán en su domicilio". 

"Lo■ sujetos pasivos y retenedores a que ee ha - 

ce referencia en éste articulo, tendrán igualmente la obll 

gación de citar, en cada declaración, manifestación, pro-

moción, solicitud o gestión que hagan ante cualquier ofici 

ü autoridad, el registro federal que le sea asignado, - 

ami' como el de registro patronal o de afiliación en el - - 

Instituto Mexicano del Seguro Social y cualquier otro re - 

giatro que para efectos de Identificación fiscal les hubie-

re sido señalado por otras autoridades. Deberán ares-  - 

tras colocar su cédula de registro en lugar visible del - 

establecimiento, sucursal, agencia o dependencia, a falta 
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de 411os la conservaran en su domicilio". 

"La Secretaria de Hacienda y Crédito Pábilo°, 

en. los térzninos de las disposiciones reglamentarias rela-

tivas, tendré a su cargo el registro de contribuyentes, - 

les asignaré un nrunero que seré único e invariable para-

todos los impuestos que causen y les expediré su cédula-

de registro con sendos ejemplares para cada una de las - 

sucursales, agencias o dependencias". 

Y por &timo establece que: 

"Los retenedores de impuestos deberán exigir a-

las personas a quienes enteren cualquier prestación, que-

lee comprueben. estar Inscritos en el registro y de no es 

tallo, los retenedores darén aviso inmediato a la Secreta 

rra de Hacienda y Crédito Póblico. (3) 

(3) Código Fiscal de la Federaci6n. 



OBLIGACION FISCAL DEL PATRON EN RELACION CON- 

EL TRABAJADOR, EN.  MATERIA DE RETENCION Y EN-. 

• TERO DEL IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL TRABA 

JO. 

a). - Retención 

.Para poder determinar un concepto claro del fe - 

nómeno de la retención, hemos analizado algunas defini - 

ciones que se vierten sobre tal concepto y que a continua 

ción las enunciamos: 

El Diccionario Ilustrado de la Lengua Española - 

"Arietos". estable, "retener. -suspender total o parcial - 

mente el pago del sueldo que uno ha devengado 

satisfaga lo que debe". 

El Diccionario Ideológico de la Lengua Espatiola-

"Julio Casares" afirma, "retener. -suspender en todo o - 

en• parte el pago del sueldo y reservar la cantidad no en- 

tregada para pasar con ella alguna deuda". (4) 

(4) Diccionario Ideológico de la Lengua Eepaffola, Julio Ca 
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Con la anterior transcripción, notamos que exis-

te una similitud entre las definiciones, pero ninguna nos-

ayuda. ya que corno veremos mis adelante, la retención-

no opera dnicamente sobre loa sueldos, sino también so - 

bre otros conceptos. Además, el fin que se da a la can 

tidad descontada, en las definiciones se aplica, o por lo-

menos eso se desprende, a cualquier adeudo que tenga - 

quien recibe el pago con quien efectúa el descuento. 

Dicho ésto, y viendo que ninguna de las dos defi 

niciones satisface, podemos aventurar un concepto de la - 

retención. 

La retención la entendemos corno un proceciimien 

to que consiste en exigir de ciertas personas que deban - 

hacer pagos a otras que de la cantidad a pagar, deduz- - 

can una determinada suma, por concepto de impuesto y - 

la entreguen a las cajas del Estado. 

En materia del Impuesto sobre la Renta, los pa-

trones tienen obligación de retener a sus trabajadores el-

impuesto sobre productos del trabajo (articulo 56 do la - 



Ley del Impuesto sobre la, Renta vigente hasta el 31 de 

diciembre de 1980). (5) 

Loa emisores de valores que tienen 'que pagar - 

Intereses, deben retener el Impuesto sobre Productos - - 

del Capital a sus acreedores (articulo 76 de la ley citada 

vigente hasta el 31 de diciembre de 1980). 

Las sociedades que distribuyan utilidades deben - 

retener el impuesto sobre dividendos o utilidades repartir.. 

das a sus" socios(artrculo-  74 de la mencionada ley vigen-

te hasta el 31 de diciembre de 1980). 

Asimismo, quienes hagan pagos por concepto de-

asistencia técnica a empresas extranjeras residentes en - 

el extranjero, debería retener el Impuesto sobre la ren-

ta' que corresponda pagar a ástas. (artrculo 41 de la refe 

rida ley vigente basta el 31 de diciembre de 1980). 

As( podemos concluir que una condición indispen-

sable para la retención, es que quien la va a efectuar. - 

tenga disposición de los fondos del causante y que de la - 

cantidad que le va a entregar o a pagar por cualquier - - 

(5) Ley del Impuesto sobre la Renta, Editada por la Subee 
cretarra de Ingresos de la Secretará de Hacienda y Crb-
dilo Pdblico, 1977, Ptg. 86. 
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concepto debe descontar el impuesto correspondiente; por 

ejemplo: el patr6a que paga sueldos, tiene a su disposi - 

ci6n las cantidades a pagar al trabajador y previo cálcu-

lo del impuesto, le descontará del sueldo el citado im- - 

puesto. 

Ahora bien, la retención se lleva a cabo por las 

personas a quienes una Ley Fiscal impone el deber de - 

descontar de los pagos que hagan a deudores directos de-

créditos tributarios el monto de dichos créditos, como se 

ría la retención que hace el patrón, del impuesto sobre - 

productos del trabajo causado, sobre salarios y emolu- - 

mentos cubiertos a sus trabajadores y consejeros. 

En el mismo orden de ideas se manifiesta que el 

retenedor como agente auxiliar del fisco tiene una fun- - 

ci6n de auxilio que es sumamente importante para la Ad-

ministración Fiscal en nuestro sistema tributario, ya que 

permite a ésta cumplir con dos de los principios te6ri- - 

cos de los Impuestos que señala Adam Smith, que son: - 

El de comodidad que nos dice que si el pago de un im—

puesto significa para el particular un sacrificio, el legis- 
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lador tiene como deber hacer cómodo su pago; por lo - - 

tanto para cumplir con este principio, deben escogerse - 

aquellas fechas o perrodos, que en atención a la naturale 

za del gravamen sean raíz propicias y ventajosas para 

que el causante realice su pago. 

Por nuestra parte podemos agregar a este princi 

pio de comodidad que el legislador debe implementar sis-

temas que faciliten el pago de los impuestos a los parti - 

culares que desconociendo la fecha y lugar del pago lo - 

hagan por su cuenta otras personas que sin formar parte 

de la relación tributaria respondan por ellas mismas. 

El otro principio es el de economra y señala que 

para que un impuesto rinda debidamente al Estado tendrá 

que er.r. económico para éste, tanto su control como su - 

recaudación. 

Ahora bien, el Estado tomando en cuenta estos - 

principios teóricos y ante la multiplicidad de relaciones 

comerciales que implican mriltiples relaciones periódico 

tributarias de las cuales 61 es sujeto activo que trae con 



sigo la vida moderna, ha buscado el auxilio de las perso 

nas que• intervienen en estas relaciones, para que a su - 

vez se encarguen de vigilar y cerciorarse del curnplimien 

to de las obligaciones tributarias estipuladas a cargo do - 

terceros y con loe cuales han tenido vtnculo• económicos 

y contractuales y establece un sistema mediante el cual 

cada uno se encarga de vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones de los dem& de una manera esencial al tra-

tar de recaudar los tributo, en la fuente de su origen, - 

controlando de esta manera y en forma mío efectiva, a - 

un menor 'Amero de personas, en vez de una multiplici- 

dad de contribuyentes. En conclusión, traslada a los par 

aculares la carga de la recaudación. 

Bajo estos mismos principios el Estado  ha reci" 

sido de lo. retenedores corno agentes auxiliares, a quie - 

nes unilateralmente les ha impuesto la carga de recauda-

ción, la obligación de retener el impuesto generado co- - 

mo consecuencia de los pagos que haga al personal a su-

servicio, obligando de esta forma a quienes hacen el pa - 

go a que verifiquen el cumplimiento de estas obligacio- - 



b). - Entero 

Las personas que efecttleh retenciones harta los. 

enteros respectivos dentro del mes siguiente a aquel en - 

Z6 

nes tributarias, o faculttndolos a realizar el descuento - 

por concepto de impuestos, liquidando a su acreedor tan 

sólo el saldo y entregando a la Administr&cián Pdblica el 

importe de las sumas retenidas. 
• . 

En estos casos repetirnos a loe terceros se les - 

impone un deber formal de colaboración para con el Es 

tado, auxiliándolo en su labor•tributaria de recaudacién - 

de los fondos pdblicoi, haciendo mis ripida y efectiva - 

esta labor. 

El articulo U de la Ley del Impuesto sobre la - 

Renta vigente establece que las personas obligadas a re - 

tener impueitos o a recabar documentos en los que deba-

constir el pago de los mismos, son solidariamente res 

ponsables con loe cztz.zr..ntr.a por el monto del crédito fis-

cal. • (Ley del Impuesto sobre la Renta vigente basta el - 

31 de diciembre de 1980). 
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que se efectde la retonci6n, amor:apagados de una declara-

ción, en la que expresarán el concepto y monto de las - 

cantidades retenidas, salvo lo que en determinados casos 

disponga la Ley respectiva. (6) 

Al respecto se manifiesta quo el articulo 56 de - 

la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 - 

de diciembre de 1980, establecra la obUgaci6n de las per 

lonas que bagan pagos a personas por la prestación de - 

su trabajo personal, de efectuar las retenciones del In--

puesto sobre Productos del Trabajo y enterarlo mensual-

mente, con el carácter de pagos provisionales a cuenta - 

del Impuesto anual. 

Artrculo 56. Quienes hagan pagos a los causan-

toz a que se refiere el primer párrafo y la fracción I --

del artfculo 49, elida obligados a efectuar retenciones y-

enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos pro-

visionales a cuenta del impuesto anual, cuya base y fija - 

ci6n en cantidad liquida la hará el retenedor; los enteros 

deberán realizarse por quienes deban hacer las retencio-

nes afta cuando no las efectúen. 

(6) Ley del Impuesto sobre la Renta, cit.- Pág. 7. 
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La■ cantidades que ce retengan conforme a 1* ta 

rifa que antecede, deberán ser enteradas en la oficina re 

ceptora correspondiente al domicilio del retenedor a más 

tardar el dra 15, o al siguiente dra hábil si aquél no lo - 

fuere, del mes inmediato posterior al en que el causante 

hubiere percibido los ingresos objeto de este impuesto. 

Las personas comprendidas en el Articulo 49 - - 

fracción U, que tengan trabajadores a su servicio, ente - 

rarán las retenciones a que se refiere el párrafo ante- - 

rior a más tardar el dra quince, o al siguiente dra hábil-

si aquél no lo fuere, en los meses de marzo, mayo, ju-

lio. septiembre, noviembre y enero, correspondientes a - 

las percepciones objeto de este impuesto, del bimestre 

inmediato anterior. También pagarán en los 	pia 

ros el Impuesto del 1% sobre las Erogaciones por remu - 

aeración al Trabajo Personal prestado bajo su dirección-

y dependencia. 

La determinación de la base anual, la liquidación 

y la retención, en su caso, de las diferencias a cargo - 

del causante, se harán a más tardar en el mes de marzo 
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del año siguiente en que se percibieron los ingresos. 

Quienes hagan pagos por concepto de jubilacio-

nes, pensiones o haberes de retiro, efectuaran retencio 

nes mensuales, mismas que deberán enterar en la forma 

y términos serialados para los pagos provisionales men—

suales establecidos en este articulo. 

De la transcripción del referido numeral se des-

prende lo siguiente: 

Que el retenedor debe enterar en la oficina re- - 

ceptora correspondiente a su domicilio, a más tardar el-

dra 15 o al siguiente dta hábil si aquél no lo fuere, del - 

mes inmediato posterior al en que el contribuyente hubie-

re percibido los ingresos objeto del impuesto linhrt nro.. , 

duetos del trabajo. 

Si de la liquidación anual resultaran diferencias,-

las que sean a cargo del causante les serán retenidas y - 

las que resulten a su favor le serán compensadas por el-

mismo retenedor, que dejará de hacerle retenciones has-

ta por el monto de las cantidades que se hubieren pagado 



artículos 80, 81 y 83;fraccian I de la Ley - 

del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1' de - 

enero de 1981, establecen la obligaciéri de retener y ente-

rar el Impuesto sobre• Productos del Trabajo. (7) 

Ahora 'bien, el artrculo 57 de la referida Ley vi 

gente hasta el 31 de diciembre de 1980 menciona que, 

que hubieren percibido ingresos. Iguales obligaciones co 

rresponden a las personas residentes en 21 pare, com.- 

(7) Ley del Impuesto sobre la Renta, Editada por la Subse- - 
cretares, de Ingresos de la Secretarla " de Hacienda y Cré-
dito Pdblico; 1981, Ptgs. 111, 112 Y113. 

"Las persona. comprendidas en la fraccian I del artrculo 

49,-  quee -presten sus servicios en las embajadas, legado- 

nes y consulado. extranjero., acreditados en el path, - - 
.•• 

que no estén exceptuadas del Itnpuesto sobre Productos 

del Trabajo, enteraran mensualmente en la Oficina Fede-

ral de 'Hacienda que corresponda al lOgar en donde pres-

ten sus servicios, a mas tardar el día 15 del mes si- - 

stuiéltge e.1 Gr. que perciban ingresos, el monto de los pa - 

go. provisionales calculados en los términos del artrculo-

. anterior, debiendo pagar la diferencia que pudiere resul - 

tar a su cargo en el mes de abril siguiente al año en 



prendidas en la fracción 1 del artrculo,49, cuando perci - 

• bata ingresos directamente del extranjero, canso remune 

ración a su trabajo personal. 

Por otro:la di) el numeral 58 de la aludida Ley 

vigente hasta el 31 de diciembre de 19&O, señalaba que 

cuando un trabajador hubiere prestado sus servicios a - - 

dos o más personas simultinea o sucesivamente para de-

terminar el impuesto anual sobre los ingresos obtenidos - 

por la prestación de su trabajo personal, podrán optar, - 

por presentar una declaración anual en la oficina recepto 

ra que corresponda a su domicilio, en la que acumula-

ran los ingresos percibidos, calcularan la base y el im - 

puesto que lea corresponda y deduciran el monto de los - 

pagos provisionales retenidos por las diversas personas - 

a las que prestaron sus servicios. 

Al presentar su declaración enteraran la diferen-

cia que resultare a su cargo o fijaran el monto de la - - 

cantidad que tuvieren a su favor; o por comunicar a la - 

última persona a la que prestaron servicios, si los bu- - 

hieren desempeñado sucesivamente, o a quien hubiere cu- 



bierto la remuneracién más alta, si los trabajos se hu 

hieren desempeftado simultáneamente, 

más prestaciones percibidas durante el año y de las re - 

tendones que les hubieren sido hechas, a fin de que la - 

persona a la que se 'haga .1a comunicación calcule el im - 

puesto que corresponda al total de las percepciones, acu 

muladas. También comunicará a los demi» patrones el - 

nombre de la que va a hacer la liquidacián ,anual, para 

que aquéllos se abstengan de hacerla. Dichas comunica:. 

cienes deberÉn ser .hechas a más tardar el último dta de 

enero siguiente al año en que se percibieron los bagre- 

c .- Presentar las Declaraciones de los Trabajadores 

Loa patrones que hagan pagos a personas fndcas 

por la prestacién de su trabajo personal. están obligados 

a, presentar anualmente ante la Oficina Federal de Ha- - 

tienda de su domicilio, dentro del mes de marzo de ca 

da arto, declaraciones que contendrán el nombre y nCune - 

ro del Registro Federal del Contribuyente de los trabaja-

dores, el. monto de la liquidación del impuesto anual co - 



rrespond3.ente, los pagos efectuados y el de las retencio - 

nes que hubieren hecho a cada trabajador durante el aso-

anterior. 

Esto es, 'atiendo de las obligacionés que se han- 
• 

citado con antelación a cargo del patrón en su carecter - 

de tercero, se establece que deberd presentar a mes tar 

dar en el.'mes de marzo del ano siguiente en que se per 

cibieron los ingresos, la declaración anual mediante la 

cual' se determinare la base anual, la liquidación y la re 

tención en su caso, de hui• diferencias a cargo del cau- - 

santa .; (8) 

Pues tasa, las cliferencias que resulten a cargo - 

de los trabajadores derivadasZ,de la liquidación anual que- 
.. 

efectfie el patrán, deberá( enterarse a más tardar en el - 

mee de marzo, utilizando la forma de declaración de pa-

go autorizada para tal. efecto. 

si resultan diferencia. a favor de 

los causantes derivadas de la liquidación anual practicada 

por los retenedores, deberán ser compensados por estos, 

precisamente a .más tardar dentro .del ateo siguiente al de.  • 

(8) Ley del Impuesto sobre la Renta vigente basta el 31 de 
dkiumbre dé 1980, Cit. articulo 88 fracci6n I inciso c) 
Plgs. 121 y 122. . 
Ley del In-aplaciste sobre la Renta vigente'en 1981. Cit. ar-
ticulo 83 frece-16n V; Peg. 115. 

1 
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la liquidacidn, de lo contrario el contribuyente podre so. 

licitar la devolución a la autoridad administradora, den 

tro del plazo legal establecido. 



OBLIOACION DE PARTICIPAR UTILIDADES A LOS TRA-

BAJADORES 

A. Fundamento Legal  

La Institución del Reparto de Utilidades, es un - 

ordenamiento pdblico, que forma parte del Derecho Mexi- 

cano del Trabajo, emanado de la Constitución. 

Como norma de trabajo, tiende a conseguir el - 

equilibrio y la justicia social entre los trabajadores y pa 

tronce. Tiene por objeto que los trabajadores alcancen - 

su dignidad de personas humanas y el mejoramiento de - 

sus condiciones económicas, y una función reivindicatoria, 

socialiaante. 

La Constitución de 1917, en su apartado A frac--

ciones VI y IX del artrculo 123. consagró el derecho de - 

los trabajadores a participar en las utilidades de la. em - 

presa, en los siguientes términos: 



Fracción VI. - El salario mínimo que deberá dis-

frutar el trabajador; serí el que se considere suficiente, 

atendiendo las condiciones de cada región, su educación 

y placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. 

En toda empresa agrícola,, comercial febril o minera, 

los trabajadores tendría derecho a una participación de 

las utilidades que ser£ regulada como indica la fracción-

IX. 

Fracción IX. - La fijación del tipo de salario mt. 

nieto y de la participación de las utilidades a que se re - 

fiere la fracción VI, se hará por comisiones especiales - 

que se formaría en cada municipio, subordinadas a la - 

Junta Central de Conciliación que se establecen( en cada-

municipio. (9) 

Posteriormente, en el. ano de 1933, la fracción 

IX fue reformada estableciendo lo siguiente: la fijación 

del tipo de salarlo mínimo y de la participación en las 

utilidades a que se refiere la fracción VI, se harí por 

comisiones especiales que se forrnardn en cada municipio, 

subordinadas a la Junta Central de Conciliación y Arbitra 

(9) Constitución Polilica Mexicana., 13a. Edición, P4g. 150 
la. Edición Andrade, >Mide° 1969. 



je respectiva. (10) 

Las citadas fraccionee del artrculo 123 Conetitu - 

fueron reformadas y publicadas como ahora apare 

el aflo de 1962,, a iniciativa del entonces Presiden 

te Adolfo López Mateos. Sin embargo, antes de la. men-

cionada reformá, las fracciones transcrita. del original - 

artrculó 123, ,plantearón los siguientes problemas: 

Una vez consagrado constitucionalmente este de - 

recho, los trabajadores se encontraron imposibilitados ju 

rfaicamente para ejercitarlo, en virtud a que el precepto 

constitucional, contenta mandamiento de tapó general loa - 

plicable, en tanto no se expidieron normas reglamenta- - 

rias que detallaran la forma de hacer uso del derecho en 

cuestión. 

Por su parte, la Suprema Corte de Aisticia de la 

Nación. al • hacer referencia a la aplicación de las frac- - 

ciones VI y IX dictó ejecutorias, en las que sentó crite - 

rio en el sentido de que los , trabajadores estaban imposi-

bilitados legalmente de exigir el citado derecho, por no 

'existir regulación concreta. en virtud de no haberse re - 

(10) Constitución Politica Mexicana ob. cit. Píg. 150 bis la. 
vuelta. 



'glarnantado el preceptn constitucional. 

De lo anterior se puede concluir, que, el Dere - 

cho al Reparto-  de Utilidades establecido en la Constitu-

cioón, de 1917, era nugatorio por la falta de reglamenta- - 

ción y por lo tanto no implicaba ninguna obligación para-

las empresas. (11) 

Sin embargo, el hecho de que , loe obreros se ha-

llaran imposibilitadni de hacer uso del derecho que la - 

Constitución les otorgaba para participar en la■ utilida- - 

des de las empresas por falta de reglamentación de las - 

fracciónes VI y IX del artrculo 123, no impicii6 que en 

los contratos de trabajo, por voluntad de trabajadores y - 

patrones, se estipulara la obligación de éstos ánimo, de-

hacer el reparto en beneficio de sus err..sleadzall. 

Con fecha 20 de noviembre de 1962, el Presiden-

te de la Repdblica, Adolfo López Mateo., expidió el de 

creto, por el cual fueron reformadas diversas fracciones 

del artículo 123, entre las que se encuentran la VI y IX, 

referentes al derecho de los trabajadores a participar en 

(U) Instructivo de la Resolución, Publicado por la Comisión 
Nacional para el Regarto de Utilidades, flg. 20 M.4xico 
1964. 
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las utilidades de las empresas, y no fue sino hasta ese - 

ario, en que los trabajadores pudieron exigir legalmente - 

la participación en los beneficios de las empresas. 

Las mencionadas reformas consistieron funda-

mentalmente en que una comisión Nacional, integrada con 

representantes de los trabajadores, de los patrones y del 

Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba re - 

partirse entre los trabajadores; practicari las investiga 

cienes y realizare loe estudios necesarios y apropiados 

para conocer las condiciones generales de la econoznfa 

nacional; revisar el porcentaje fijado cuando existan nue-

vos estudies e investigaciones que la justifiquen. 

D. G.B. 	UNAM 

Asimismo, se estableció que la Ley podrá excep 

tuar a determinadla empresas de la obligación de repar - 

tir utilidades; se aludió a la base que deberá tomarse pa 

ra determinar el monto de las utilidades de cada empre - 

ea; a las objeciones, que los trabajadores pueden formu-

lar ante la Secretarra de Hacienda y Crédito Público res-

pecto a la renta gravable declarada por los patrones, y,-

por &timo, a que el derecho de los trabajadores, no im- 



plica la facultad de intervenir en la dirección o admini 

tración de Las empresas. (12) 

Satisfechos los requisitos constitucionales para. - 

que quedara reformado el artrculo 123 de la Carta Magna, 

con fecha ZO de diciembre de 1962, el Presidente de la - 

República dirigid a la ~ara de Diputados la iniciativa 

d Reformar la Ley Federal del Trabajo, como cense - 

cuencia de las modificaciones, que habra sufrido el prece2 

to Constitucional mencionado, a fin de reglamentar, en- - 

tre otras cuestiones, el derecho a los trabajadores a par 

ticipar en las Utilidades de las Empresas. 

A.1. - Concepto de Participación de Utilidades 

La Constitución Política de los Estados Unido. - 

Mexicanos en 	artret.iio 123 fracción IX, establece el 

principio fundamental de la participación de utilidades, 

"como el derecho que tienen los trabajadores a partid- - 

par en laa utilidades de las empresa., como remunera - 

ción a la fuerza de trabajo que contribuye a generar 

las". (13) 

(12) Instructivo de la Resolución. Publicado por la Comisión 
Nacional para el Reparto de Utilidades, Pitg. 20, Mixt-
co 1964. 

(13) Manual para la Partic.iplación de los Trabajadores en -
las utilidades de las Empresas. Comialón Secretarial-
para la Participación de Utilidades, Secretaria de Ha - 
cienda y Crédito Público. M63dco 1975. 



Las uáliddes en lag empresas se geázran prin-

cipalinente por tres entiá.ades: el estado, hin trabajado. 

res y empresarios, por lo que cada tina tiene derecho a• 

tomar la parte que,  le , corresponde. dentro de nuestro ac- . 

tual sistema jurfctico económico. Ahora bien, a fin de .-

poder dar una definición de lo • que es la,  participación dej,  

utilidades, se tiene que precisar que es la utilidad de • •• 

una empresa. 

Para efectos del punto, en comento :es -conveniente 

señalar que la empresa& es la reunión de diverso& facto - 

res, como el 'trabajo y .el capital. con el objeto de alean 

zar determinados fines para obtener ganancias. 

En la' empresa intervienen como ya se indicó, 

los trabajadores, el estado y los capitalistas. Los pri-- 

ap meroe orta:1 su actividad. el segundo las obran de in 

fraestructura y los servicios públicos indispensables y be 
• 

terceros, su capital. 

Los resultados de las diversas actividades de las 

empresas son variadas, es decir pueden ser buenos o -- 



malos, originando ganancias o Pérdidas. Los citados re• 

multados so conocen a través de la contabilidad de la em-

presa y de la declaración que presenten ante la Secreta - 

rfa de Hacienda y Crédito Pfihlico. 

Para saber si una empresa obtuvo ganancias o 

pérdidas, bastará restar a los ingresos que ■e hubieran-

llegado a obtener en un tiempo determinado, los costos 

y gastos efectuados en el mismo lapso. 

Si son mayores los ingresos que loa costos y - - 

gastos, se habrá obtenido utilidad, de lo contrario, si és 

tos últimos superan a los ingresos. ae habrá sufrido pér 

dida. Cuando se llega a generar una utilidad o beneficio, 

los tres principales factores que participan en su obten - 

ci6n, tienen derecho a tomar la porción que 1"..1. 	 

ponde: los trabajadores a través de su participación en - 

las utilidades, el Estado a trav6a de los impuestos, y --

los• capitalistas, obteniendo un interés o un dividendo, en 

algunas ocasiones queda todavía un remanente que sirve - 

para invertirse en la empresa. 

Ahora bien, muchos son los autores quo han pre 



tendido definir la inaiitucidn del Reparto de Utilidades, - 

concretándonos sólo a transcribir algunas de esas defini - 

ciones: 

Alfonso Alvirez Friscione: 	participación es - 

el sistema establecido por convenio libre o por imperati-

vo de la ley por el que la empresa da a sus trabajado- - 

res contratados, además del salario legal, una parte de-

los beneficios obtenidos, pero.  sin hacerlos participes en-

las perdidas sufridas!!. (14) 

Julio César Alonso: "Una Modalidad del Contrato 

de trabajo, segda la cual recibe el trabajador del patrono 

además de su salario normal, una parte de los benefi- - 

cios de la empresa, no como asociado a ella, sino como 

trabajador que .coopera en la producción". (15) 

Francisco Lerdo de Tejada: "Es un método de - 

remuneración que complementa el salario fijo, convenido-

de comen acuerdo, con un suplemento eventual en reía- - 

ci6n con el producto neto de la empresa". (16) 

(14) Alfonso Alvirez Friccione, La II': ,ticipaci6n de Utilida -
des, Pág. 47. Editorial Porrda, 1966. 

(15) Julio César Alonso, La Participación de los Trabajado -
res en las ganancias de las empresas, Pág. U, Editorial 
Bibi. Argentina 1963. 

(16) Francisco Lerdo de Tejada, Manual Práctico de Reparto 
de Utilidades, Pág. 46, Edit. Bibliográfica, Argentina -
1966. 



Alberto Bremauntz: "La participación en las utili 

dadas es el sistema - de remuneración contractual o legal, 

mediante-  el cual el trabajador percibe un porcentaje de - 

los beneficios líquidos del empresario sin participación - 

en las perdidas, y cuyo monto viene .a ser una adición a-

su salario real, que aumenta la retribución a la fuerza 

de su trabajo, disminuyendo la plusvalía que percibe el 

capitalista". (17} 

Mario de la •Cueva: "La participación obrera en-_ 
las utilidades es el derecho de la comunidad de trabajado 

res de una empresa a percibir una parte de los resulta - 

dos del proceso económico de producción y distribución -

de bienes o servicios". (18) 

La •Confederación Patronal (COPARMEX). - "Es - 

cualquier procedimiento por el que un empleador paga a - 

todos sus trabajadores, ademes de buenos niveles de pa - 

go regular, sumas especiales de inmediato o en forma di 

ferida, basado no sólo en la realización individual o de - 

grupo, sino en la prosperidad del negocio en su totali- - 

dad". (19) 

'(17) Alberto Bremauntz, La Participación en las Utilidades - 
y el Salario en 14.143dco, Pitg. 88.  

(18) Mario de la Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano del Tra 
bajo, Pita. 330,. Editorial, Porras 1977. 

(19)Alfonso Alviree Friccione, Ob. Cit. Pta. 48 



La Oficina Internacional del Trabajo (O.I.T.).- - 

"Participecidr. de Utilidades es el sistema de remunera--

ci6n por el que el empleador da participaci6ti al conjunto 

de sus trabajadores, en los beneficios netos de la empre 

ea, además de pagarles el salario normal". (20) 

Por lo tanto, para lograr elaborar una definición 

propia, es conveniente aclarar que la Participación de --

Utilidades, itdri cuando es un derecho -derivado de la pres 

tación de servicios, tiene un fundamento distinto al sala - 

rio. 

La participación de utilidades es un derecho - - 

aleatorio, .dependiente de la generaci6n de utilidad, asr - 

como del buen éxito de la Empresa: en cambio el salario 

es la retribución forzosa que Invariablemente debe pagar-

se al trabajador a cambio de sus servicios. 

Creemos que la participación de utilidades, es - 

el derecho consagrado constitucionalmente en favor de las 

trabajadores, por virtud del cual el patr6n paga a todos - 

sus empleados, además del salario convenido una suma -• 

especial proveniente de los beneficios obtenidos en la pro 

(20) J. Jesús Castorena, Participación do las Utilidades, - 
Aportaci6n a la Cuarta Asamblea Nacional del Derecho 
del Trabajo, Píg, 33, Sept. 1963. 
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A. 2. - Naturaleza Jurrdica 

El Maestro Jesús Caetorena afirma que el dere h 

cho a la participaci6n de utilidades; es de naturaleza con 

dicional y expresa: "La utilidad es un hecho futuro incier 

to. Aunque es cierto que su realización depende en gran 

parte de la voluntad de los empresarios .y de los trabaja- 

• dores, del empefio que pongan para conseguirla, de la - 

planeación que lleven a cabo loe primeros, tales como - 

los fenómenos sociales, entre ellas predilecciones inmoti 

vadas o n6, de los productos y servicios de los consu-

midores o de los usuarios. 

Cuando decimos que el derecho es condicional, - 

significamos que su nacimiento depende de que exista lo - 

que se va a distribuir de tal manera que si no lo hay, - 

el régimen no recibirá aplicaci6n. La condición es en- - 

tonces de naturaleza suspensiva". (21) 

Es criterio del autor que comentamo■ en el pie - 

(21) J. Jesús Castorena, Ob. Cit. Pi . 34. 
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rrafo anterior, que le. participación• de utilidades no es 

una prestación, pues 'ésta debe entenderse como todo - - 

efecto del contrato de trabajo y que como todo efecto - - 

constituye una obligación, la cual debe satisfacerse cual-

quiera que sean loe resultados económicos de la empre 

Si. Opina que la prestación y todas las ventajas econ6 - 

micas dan los costo■ de producción, por lo que la utili - 

dad aparece en el momento en que loe rendimientos supe 

rae aquel costo. 

Concluye expresando que la participación implica 

la transformación de la institución contrato de trabajo. 

"Esta Institución de la Participación reconoce el papel ac 

vivo y decisivo del trabajo en el fomento productivo; lo 

dota de iniciative., lo toca. fecundo, niega entonces las - 

ideas de la dependencia absoluta reservada al patrón, - 

que dan como resultado la pasividad de la mano de - 

obra". (22) 

Nuestra opinión concuerda totalmente con la del - 

Maestro Castorena y afirmamos que la participación es - 

de naturaleza condicional, pues sólo habida la utilidad, - 

(22) 3. Jeads Castorena, Manual del Derecho Obrero, Pig.-
151, Cuarta Edición, 1+.16)dco 1964. 
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se genera el derecho de los trabajadores a obtenerla en 

el ciclo económico del que se trata. 

A. 3. - Naturaleza Colectiva e Individual 

La participación de los trabajadores en las utili-

dades es el reconocimiento constitucional del factor tra - 

bajo como uno de los elementos integrantes de la reali- - 

dad económica, de donde nace su derecho a participar en 

los resultados del proceso económico; un derecho del. que 

a su vez se infiere' que la empresa no es más un feudo - 

del empresario, sino una•participación de dos factores, - 

ciertamente distintos y con intereses opuestos, pero dos-

factores que por concurrir como elementos igualmente in 

dispensables, tienen el derecho a compartir los bee.ft- - 

dos do la actividad conjunta. 

El Maestro Mario de la Cueva, considera que se 

trata de un, "...derecho colectivo, el cual, corno todos - 

los de su naturaleza, se objetiva en un beneficio indivi—

dual, lo primero porque el derecho corresponde origina - 

riamente a la comunidad obrera, que es la que puede de- 



fenderlo ante la Secretar& de Hacienda y Crédito Polblico 

y exigir se ponga a su disposici6n la suma de dinero que 

le pertenezca, y lo segundo porque su disfrute se realiza 

por cada uno de los trabajadores en la parte proporcio—

naUque /e corresponda". (23) 

A.4. - Objetivos de la Participación de Utilidades 

En 1917 el Congreso Constituyente de Querétaro,-

instituye derechos sociales en la Carta Magna, estable- - 

ciendo preceptos que tutelan y protegen a las clases eco-

nómicamente débiles y subordinan los intereses individua-

les a los de la colectividad, asr, en el artrculo 123, que-

daron establecidos los derechos y obligaciones de los que 

poseen la riqueza y los elementos de la produr•e:A._., Ion 

empresarios; de esta suerte, quedó consignado en la frac 

ci6n VI de dicho artrculo, el reparto equitativo de la ri - 

queza creada, "en toda empresa agrIcola, comercial, fa-

bril o minera, los trabajadores tendrán derecho a una 

participación en las utilidades..." 

La finalidad que se persigue al hacer participe - 

(23) Mario de la Cueva, Ob. Cit. Píg. 331. 
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a los trabajadores de las utilidades de las empresas, es-

de lograr en parte, la realización de la justicia social, - 

la cual está encaminada a proteger a los individuos eco - 

n6micamente débiles, subordinando el interés de una per-

sona o empresa en beneficio del. conglomerado social, es 

decir, subordina loa intereses individuales a los de la - 

sociedad, por tanto, estamos de acuerdo con el Dr. Al—

berto Trueba Urbina cuando dice: "En la balanza de la 

justicia, pesan más en la actualidad los intereses socia 

les que los intereses del individuo; es el triunfo de la --

justicia social". (24) 

Aer pues, la participación de los trabajadores en 

las utilidades tiene como fin primordial lograr un mejor-

equilibrio entre los factores de la producción, lo que de-

alguna manera viene a constituir la realización en parte, 

do la justicia social. Por un lado se atiende al desarro-

llo económico de las clases más necesitadas que en el - 

caso son las que generan la riqueza y prosperidad de - - 

una empresa o fábrica y por otro lado coadyuba en las - 

relaciones obrero-patronales, puesto que los obreros al - 

(24) Alberto Trueba Ullina, El Nuevo Artrculo 123, Edito- - 
rial Porréa, 1967. 



ser participes de la utilidad de la empresa o fábrica, de 

sarroLlar&n su trabajo con mayor entusiasmo, poniendo - 

lo mejor de el mismos en el desempeño de sus labores,-

logrando con ésto una mayor producción y los productos - 

elaboradas sean de mejor calidad, los cuales en un mo - 

mento•dado podrán competir no sólo en el mercado inter-

no, sino que lo harán en el mercado exterior, lo que in-

dudablemente no a6lo beneficiáre a la empresa, sino tam 

bien ayudare a mejorar la- balanza de pagos de la Nación 

y en última instancia, atenuará la lucha de clases consi - 

derablemente, que es lo que importa realmente al caso. 

La participación de los• trabajadores en los bene-

ficios de la producción, es en principio un ejemplo prác-

tico para equilibrar, conciliar y unir los intereses de - - 

los patrones y los obreros, dándose entre ambos facto- - 

res de la producción confianza y estabilidad económica. 

El objetivo de participar utilidades a los trabaja-

dores es que obtengan un ingreso adicional a su salario,-

a fin de poder satisfacer mejor sus necesidades. (25) 

(25) Curso de Capacitación Obrera sobro la Participación de 
Utilidades, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, -
Subsecretaria de Ingresos, 1978. 



52 

Resulta un instrumento adecuado para la justa - 

distribución de la riqueza generada en el sistema econ6 

mico y también un reconocimiento de que la producción - 

se realiza con la intervención conjunta del trabajo y el - 

capital. 

La adecuada aplicación de la participación de uti 

lidades, es un incentivo para lograr una mayor producti - 

vidad en la empresa y en el sistema económico en gene - 

ral. 

Por último, su exacto cumplimiento ayuda a un - 

equilibrio entre el trabajo y el capital, en base a un prin 

cipio de justicia social. 

B. - Los que deben Participar las Utilidades a los Trabajado 

res 

De la Constitución Política de los Estados Unidos-

Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo se desprende 

que las empresas en sentido laboral, independientemente-

de su actividad económica y de su finalidad lucrativa o - 
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no, están obligadas a participar de sus utilidades a los 

trabajadores de las mirrras, ea los términos señalados 

en la Resolución de la Comisión Nacional para la Partici 

pacida de los Trabajadores en las Utilidades de las Em - 

presas. 

La empresa, segCn se desprende del artículo 16-

de la Ley Federal del Trabajo, es la unidad económica - 

de producción o distribución de bienes o servicios, seña-

lando que no se debe de confundir con el establecimiento-

(sucursal, agencia u otra forma semejante), que es par - 

te de la empresa, 

AsC resulta que cualquier organización constitui - 

da como unidad económica es empresa, sea persona frsi-

ca o moral, que utilice trabajo humano, independiente-

mente de 3i es industrial, comercial, agrrcola, ganadera, 

de pesca, civil, cultural, asistencial u otras, pues la - - 

empresa, en sentido laboral, tiene una connotación más - 

amplia que la que se conoce en materia fiscal o mercan-

til. 

Ala' pues, están obligados a otorgar participa- - 



cidn en sus v...4,1idades, todas las unidades económicas de-

producción, distribución de bienes y servicios y en gene-

ral todas las personas «afta* o morales que tengan tra - 

bajadores a su servicio. 

Por otra parte se hace notar que las empresas - 

que no están obligada. jurídicamente a participar utilida-

des, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

a).- La participación de utilidades a los trabaja-

dores existe en relaciones de trabajo regla-

mentadas en el Apartado A) del articulo - 

123 Constitucional, razón por La cual las -• 

empresas públicas constituidas como orga - 

niarnos descentralizados. cuyas relaciones - 

de trabajo se rijan por el Apartado B) del - 

artrculo 123 Constitucional, no estila por -•-

Ley obligadas a participar utilidades; tales - 

son los casos de: Instituto de Seguridad y - 

Servicios Sociales de los Trabajadores del - 

Estado; Instituto Mexicano de Asistencia a - 

la Nifiez; Aeropuertos y Servicios Auxilia- - 



res; Sistema de Transporte Colectivo; 

I.N.D.E.C.O. y otros. 

b).- Empresaa que sus relaciones laborales se 

rigen.por el Apartado A) del Artrculo 123 - 

Constitucional, pero que de acuerdo con el-

Artrculo 126 de la Ley Federal del Trabajo-

se encuentran exentas de participar utilida—

des, como son los casos de: Instituciones - 

de Asistencia privada, reconocidas por la 

ley; empresas de nueva creacidn durante el- 

primer afio de operaciones; empresas cuyo - 

capital no genere un ingreso mayor al esta-

blecido por. Resoluei6n de la Secretarla del-

Trabajo y. Pr..vielte.r. Soda;, y otros. 

En efecto el Artrculo 126 de la Ley Federal del - 

Trabajo, establece que estín exentas de esta obligaci6n - 

las siguientes personas: 

.- Las empresas de nueva creación, durante el 

primer arlo de funcionamiento. 

2.- Las empresas de nueva creación, dedicadas •  
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a la elaboración de un producto nuevo, du - 

rante los dos primeros arios de funciona- - 

miento. 

3.- Las empresas de la Industria extractiva, de 

nueva creación durante el periodo de explo-

ración. 

4.- Las Instituciones de Asistencia Privada, ro-

conocida por las leyes, que con bienes de - 

propiedad particular ejecuten actos con fi- - 

nes humanitarios de asistencia, sin propósi-

to de lucro y sin designar individualmente a 

. los beneficiarios. 

5.- El I.M.S.S. y las instituciones públicas des 

centralizadas con fines culturales, asisten - 

diales o de beneficencia. 

6. - Las empresas que tengan un capital menor - 

del que fije la Secretaria del Trabajo y Pre 

visión Social por ramas de industria. Esta 

exención, conforme a la resolución de la - 

Secretaria citada, es aplicable a las empre-

sas (personas morales), cuyo capital no ex- 
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ceda de $ 25,000.00 y sus ingresos de — 

$ 125.000.00 al afio y a las personas fría- - 

cas que no generen ingresos anuales supe- - 

riores a $ 120,000.00. 

c). Empresas que exime una ley de carácter fe 

deral aprobada por el 14. Congreso de la - 

Unión, dentro de su facultad de reglamentar 

el Artnulo 123 Constitucional, como es el 

caso del Instituto del Fondo Nacional para 

la Vivienda de los Trabajadores. 

B.1.- Los que participan 

Tienen derecho a participar en las utilidades de-

las empresas todos los trabajadores de planta, Indepen—

diente del número de dras trabajados en el afio, con ex - 

cepcidn del Gerente, Director o Administrador General. - 

También participan los trabajadores eventuales, cuando - 

hayan trabajado por lo menos 60 duo durante el ario. 

C. - Diferencia entre participación de Utilidades y Salario. 
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Las dos instituciones, rodeadas por los principios 

fundamentales del derecho del trabajo, poseen sin embar.» 

go, fundamentos y finalidades propios, que delimitan su - 

posición frente a los trabajadores. 

"El salario es la retribución por el trabajo pres 

tado, mediante el cual se propone realizar la finalidad 

suprema del derecho del trabajo, que es asegurar al hom 

bre una existencia decorosa". (26) 

La Ley Federal del Trabajo vigente, define al 

salario como, "la retribución que debe pagar el patrón 

al trabajador por su trabajo". 

El salario puede fijarse por unidad de tiempo, 

por unidad de obra, por cornicién a precio atzadb o de - 

cualquier• otra manera: 

El salario se integra con los pagos hechos en 

efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, - 

habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie-

y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al 

trabajador por su trabajo. 

(26) Mario de la Cueva, Ob. Cit. Zig. 331. 
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De lo anterior se desprende claramente que el - 

salario no consiste dulcemente en• la cantidad de dinero 

que en forma perfodica y regular paga el patrón al traba 

jador, sino que además, todas las ventajas económicas 

establecidas en el contrato en favor del obrero. 

Loa pagos hechos al trabajador por concepto de-

horas extras, así' como cualquier otra prestaci6n en efec 

tivo o en especie que se le entregue por su trabajo, - 

también forma parte del salario del mismo, para todos - 

los efectos legales. Asimismo integran el salario del - 

trabajador las aportaciones del 5% que sobre su salarlo - 

ordinario entregue el patrón al INFONAVIT. 

En otro orden de ideas se manifiesta que de lo - 

preceptuado por el Código Laboral se infiere que existe 

un solo salario, sin embargo, debe tomarse en cuenta - 

las excepciones a la regla general referente a. participa - 

ci6n de utilidades, salario mínimo y las relativas al Fon 

do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

En efecto como caso de excepción y dnicamente - 



aplicable el reparto de utilidades, el Articulo 124 de la - 

Ley Federal del Trabajo vigente, establece: "se entiende-

por salario la cantidad que perciba cada trabajador en --

efectivo por cuota fija. No se consideran como parte de 

41, las gratificaciones, percepciones y demás prestacio - 

nes a que se refiero el arttculo 84, ni las sumas que - - 

perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordina 

rio". 

Para los efectos del punto en comento, se entien 

de por salario, la cantidad que perciba cada trabajador - 

en efectivo por cuota diaria. Para • efecto■ del reparto - 

de utilidades y con el fin de estar en condiciones de en - 

tender mejor esta instituci6n, por salario se deberá en - 

tender lo establekeldo por el aktrculo 124 de la Ley Fede - 

ral del Trabajo en los términos ya anotados. 

En cambio, la participación en las utilidades ha-

ce participe al trabajador de los resultados del proceso - 

econ6mico, si bien claro está, su finalidad &tima y tam-

bién principal, es contribuir a la olevaci6n de los nive—

lo. de vida. 



Ahora bien, la utilidad, es la cantidad resultan 

te de restar a los ingresos totales percibidos en un tiem 

po determinado, los costos y gastos efectuados. 

La utilidad fiscal es la diferencia que resulta en 

tre el ingreso que percibe el contribuyente generalmente-

en un lapso de un aso y las deducciones autorizadas por-

la Ley del Impuesto sobre la -Renta. 

Asr pues, observamos que la participación de uti 

lidades tiene marcadas diferencias con el salario que per 

cibe el trabajador. Una primer diferencia corno la apun-

tamos con antelación está en la naturaleza de ambas - - 

prestaciones. 

.a.gunda diferencia se puede anotar la reta 

tiva a que la participación de utilidades no debe deducir - 

se como parte de los costos o gastos de una empresa pa 

ra calcular la utilidad o beneficio; en cambio los sala- - 

rios si se deducen como tale.. 

A pesar de estas diferencias, el reparto de utili 

dadas y el salario son formas de remuneración al traba 



jo Personal, de aht que las misma!: tengan la micra» cla. 

se de protección legal. 

Así tenemos que el articulo 98 de la Ley Pede - 

ral del. Trabajo consigna que: "Los trabajadores dispon—

drán libremente de sus salarios. Cualquier disposición - 

o medida que desvirtúe este derecho será nula". 

Por otra parte el articulo 130 de la aludida ley - 

preceptua que: "Las cantidades que correspondan a los - 

trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas 

por las normas contenidas en los artículos 98 y siguien 

tes". 

Por lo tanto cabe señalar que las dos institucio-

nes no pueden ni deben confundirse, ni podría la partici-

paci6n en las utilidades sustituir, ni siquiera parcialmen-

te. al  salario, porque, por una parte, asociana al traba 

jador en los riesgos de la producción, y por otra, se co 

rrerla el riesgo de que en los años de utilidad reducida - 

o nula, se abatiera la condición de los trabajadores. 

Las diferencias y la Insustituibilidad del salarlo, 
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explican el articulo 129 de la Ley, selgán el cual, "la - - 

participación en las utilidades no se computa corno parte-

del salario para los efectos de las indemnizaciones que 

deben pagarse a los trabajadores". 

D.- Base del Reparto 

Dentro de este rubro Incluirnos algunos puntos 

fundamentales, cuya trascendencia oblig6 a la comisión 

redactora de la nueva ley a precisar varias de las dispo-

siciones de la reglamentación de 1962. 

a). - La comisión encargada do las reformas cono 

titucionales y legales de 1962 vid dos caminos para la de 

terminación del concepto de utilidades de la empresa: uno 

era el acuerdo entre los trabajadoremi y los ....turcnt,-.7, y - 

en caso de disidencia someter el conflicto a la decisidn - 

de las Juntas de Concillaci6n y Arbitraje, en tanto el - - 

otro consistra en tomar corno base la renta gravable, de-

conformidad con las disposiciones do la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 

El primer sistema presentaba dos defectos: la - 
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falta de preparsci6n y la carencia de elementos tícnicoa-

de los trabajadores, daría como resultado que en un alto 

porcentaje se impuesieran los puntos de vista del empre-

sario, y por otra parte, los juicios ante las juntas, que-

podrían multiplicarse en proporciones alarmantes, serían 

extraordinariamente difíciles para la causa de los traba - 

jadores, pues mientras los patronos disponen de medios-

suficientes de prueba para ocultar la realidad de sus uti-

lidades, los trabajadores no poseen datos para compro- - 

bar sus afirmaciones. En la exposición de motivos de - 

las reformas a la Ley de 1931, se justificó la razón que-

condujo al segundo sistema: "La Secretaría de Hacienda - 

y Crédito Público es el organismo :Inés capacitado para - 

determinar las utilidades de cada empresa", un argumen-

ti% que ssrd clor'-- al día isn que la Secretaría se resuel - 

va a vigilar y a comprobar la voracidad de las declara- 

ciones de las empresas. 

b). - La idea de un porcentaje único aplicable a - 

todas las empresas en beneficio de todos los trabajado- - 

res: el inciso a) de la fracción IX del artículo 123 previo 



"la comisión fijar< el porcentaje de utilidades - 

que deba repartirse entre los trabajadores"; y el articulo 

100-G de la. Ley anterior mencionaba que, "los trabajado-

res participarin en las utilidades de las empresas, de - 

conformidad con el porcentaje que• determine la Comisión 

Nacional". Los dos numerales hablan del porcentaje de - 

utilidades, lo que conduce a la idea de un porcentaje dni-

co aplicable en todas las empresas. 

c).- El significado de los elementos que debe - - 

considerar la Comiii6n Nacional para la determinación 

del porcentaje obrero en las utilidades: el pitrrafo segun-

do del inciso b) de la fracción IX , del.arttogo 123 estable 

ce que, "la comisión tomaré en consideración la neceen - 

dad de fomentar el desarrollo industrial del pata, el ante 

rés razonable que debe percibir el capital y la necesaria 

reinversión de capitales". 

Una vez definido el sistema para fijar la base 

del porcentaje obrero, en la Resolucióq de la Segunda Co 

misión Nacional para la Participación de los Trabajado--

res en las Utilidades de las Empresas, "se determinó co 



rno porcentaje a aplicar en materia de participación de - 

utilidades la del 8%, sin hacer ninguna diferencial entre - 

las empresas, ni ninguna deducción distinta a las centem 

piadas en la Ley del Impuesto sobre la Renta para deter-

minar la utilidad o renta gravable". (27) 

Ahora bien, 'cuando existen ingresos no acumula-

bles para fines del Impuesto sobre la Renta, por concep- . 

to de dividendos, certificados de devolución de impuestos 

(CEDI) y regalías o asistencia técnica cobradas al extran 

jero, estos ingresos deben aumentarse para determinar - 

la. base del reparto. 

La Ley Federal del Trabajo señala expresamente 

que no se harén compensaciones de los :Laos de pérdida - 

con los de ganancia. Consecuentemente para fines de la-

participación de los trabajadores en la utilidad no son - - 

amortizables las perdidas de operación ocurrida en ejer - 

cicios anteriores. 

Cuando se trata de causantes que estira sujetos - 

a un régimen especial de tributación o cuando cubren su- 

(27) Manual para la participaqi6n de los trabajadores en las-
utilidades de las Empresas, Secretar& do Hacienda y -
Crédito Pdblice, Pea. 10. 



impuesto meidiante el pago de una cuota fija, se conside - 

ra para fines del reparto que el ingreso gravable es el 

que corresponde al impuesto pagado, de acuerdo con la 

tarifa del articulo 34 de la Ley del Impuesto sobre la --

Renta. 

Los sujetos exento■ del pago del Impuesto sobre-

la Renta que no están eximidos de la obligación de parti-

cipar a sus trabajadores, deben considerar como base 

del reparto la diferencia entre loe ingresos y los gastos-

que se determinen en la correspondiente declaración de -

sujetos exentos. 

La participación de los trabajadores al servicio - 

de personas cuyos ingresos se derivan exclusivamente de 

su trabajo o del cuidado de bienes que± prc:Incen reritan - 

o del cobro de créditos y sus intereses, no podrá exce - 

der de un mes de sueldo. En el caso de agrupaciones - 

profesionales, Asociaciones y Sociedades de Carácter Ci-

vil, cuyo objeto sea el ejercicio profesional, la base de - 

la participación será la suma del ingreso gravable de to- 

lo:: asociados o socios. 
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D.1.- Procedimiento para  el reparto 

Una vez que se ha determinado la utilidad que - 

debe repartirse a los trabajadores, resultante de la apli-

cación del porcentaje sobre el ingreso gravable, la utili - 

dad deberá dividirse en dos partes iguales: 

La primera se repartirá por igual entre los tra-

bajadores, tomando en consideración el flamero de días - 

trabajados por cada uno en el tato; es decir se distribuye 

la utilidad entre loe trabajadores, en función al. número - 

de días trabajados por cada uno durante el año, sin ira 

portar el monto de loe sueldos que perciban. Para es- - 

tos efectos se consideran como dile trabajados, los que - 

corresponden a permisos con goce de sueldo, loa perro--

dos del incapacidad de los trabajadores víctimas de un - - 

riesgo de trabajo, así como los perrodos pre y postnatal 

de las madres trabajadorau. 

La segunda mitad se reparte en forma proporcio 

nal a los salarios por cuota diaria que haya percibido ca 

da trabajador durante el ano. 
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Motivo por el cual para estos fines no se tornan-

en cuenta percepciones tales como gratificaciones, horas-

extras, viáticos, etc. 

Sin embargo el sueldo máximo que se considera-

como percibido en el caso do los trabajadores de confiara 

za no podrá exceder del 120% del que corresponda•al tra-

bajador de planta que perciba el salario más alto dentro-

de la empresa. 

En el caso de salario a destajo o do salario va - 

riable, se considera como sueldo el promedio de las per 

cepciones obtenidas en el arto. 

Con el procedimiento de distribución individual. - 

se llega a un justo medio, pues por un lado se permite - 

que los trabajadores de menores Ingresos puedan obtener 

una participación razonable al esfuerzo empleado y por 

otro, se remunera a lo■ trabajadores, que obteniendo - - 

una mejor retribución, resulta ser un indice de la capaci 

dad y del esfuerzo en el desempeño de sus servicios. 

D.2.- Epoca de llago 



Dentro del plazo de 60 dras siguientes, contados-

& partir de la fecha en que se deba hacer el pago del - - 

impuesto anual, se procedert a efectuar el reparto de uti 

lidades entre los trabajadores. 

II articulo 122 de la Ley Federal del Trabajo, - 

es el dispositivo legal que ordena que el reparto se afeo. 

lile dentro de los sesenta citas siguientes s. la fecha en - 

que deba pagarse el impuesto;,por lo tanto, el patrono - 

deber( hacer la entrega de las utilidades bien en el acto-

de pagar el salario o en uno por separado. El mismo - 

precepto dispone que si la Secretarla de Hacienda "au- - 

menta posteriormente el monto de utilidad gravable, se - 

harg un reparto adicional. (28) 

Lo anterior iMplica que en el citado lapso se de 

Berta efectuar los reparto. inejmdutle: czwireaniondienies, 

de acuerdo a lo que *anal. la Comisión Mixta para la - - 

Participación . de Utilidades. No sert excusa para no ha-

cer el pago correspondiente, el que los trabajadores se - 

hayan inconformado en la Secretarla de Hacienda y Crgdi 

to Palie° contra la utilidad de la que participan. 

(28) Ley Federal del Trabajo, Pgg. 69, comentada, Alberto 
Trueba Urbina, Jorge Trueba Barrera, Editorial Po-
rinda, S. A.. México". D. F. 1977. 



La ley establece que el plazo para hacer el re- - 

parto se computa desde la fecha en que debe hacerse el-

pago del impuesto, por lo que cualquier autorización que-

se le hubiere dado a una empresa para presentar su de - 

claración y enterar su impuesto con posterioridad a la - 

fecha en que estaba obligada a hacerlo, no afecta o sus • 

pende el pago de la participación de utilidades. 

E.- Comisión Nacional para la Participación de los Tra - 

bajadores en las Utilidades de las Empresas 

La Constitución Politica de los Estados Unidos - 

Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, determinan que 

las empresas, independientemente de su actividad econó - 

mica y de sufinalidad lucrativa o no, están obligadas a - 

repartir utilidades a sus trabajadores en le-s táriulnos se 

halados en la Resolución de la. Comisión Nacional para la 

Participación de loe Trabajadores en las Utilidades de 

las Empresas, que es el órgano legal competente para fi 

jar y revisar en su oportunidad, el porcentaje que deba - 

repartirse a los trabajadores. 
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En el arto de 1963, mediante convocatoria de la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, se integró la-

primera Comisión Nacional para la Participación de los - 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, la cual-

dictó su Resolución el &U 12 de diciembre del mismo - - 

atto, generalizándose por primera vez en México la partí 

cipación de las utilidades, lo que constituyó un valioso - 

instrumento para alcanzar el equilibrio entre los factores 

de la producción, a la vez que un amplio reconocimiento-

y aliciente a la fuerza de trabajo en los rendimientos - - 

que obtienen las empresas. 

De conformidad con lo preceptuado por el artiecti-

lo 575 de la Ley Federal del 'Trabajo, "la Comisión Na 

cional para la participación de los Trabajadores en las - 

Utilidades de las Empresas, se integrare y funcionare pa 

ra determinar el porcentaje correspondiente y para proce 

dar a la revisión del mismo". (29) 

La mencionada Comisión se integra de la alguien 

te forma: 

1.- Un Presidente 

(29) Ob. Cit. ArtiCulo 575, Pág. 288. 
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En el aflo de 1963, mediante convocatoria de la 

Secretarla del Trabajo y Previsión Social, se integró la - 

primera Comisión Nacional para la Participación de los - 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, la cual-

dictó su Resolución el dra 12 de diciembre del mismo - - 

ano, generalizendose por primera vez en Mexico la parti 

cipación de las utilidades, lo que constituyó un valioso - 

instrumento para alcanzar el equilibrio entre los factores 

de la producción, a la vez que un amplio reconocimiento-

y aliciente a la fuerza de trabajo en loe rendimientos - - 

que obtienen' las empresas. 

De conformidad con lo preceptuado por el artrcu-

lo 575 de la Ley Federal del Trabajo, "la Comisión Na - 

cíonal para la participación de los Trabajadores en las - 

Utilidades de las Empresas, se integrare y funcionare pa 

ra determinar el porcentaje correspondiente y para proce 

der a la revisión del mismo". (29) 

La mencionada Comisión se integra de la siguien 

te forma: 

1.- Un Presidente 

(29),Ob. Cit. Articulo 575, Pea. 288. 
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U. - Un Consejo de Representante. 

III. - Una Dirección Técnica 

El Presidente de , la Comisión, es nombrado por-

el Presidente de la República y deberá reunir los requisi 

tos que establece el artrculo 552 do la Ley Federal del - 

Trabajo y tendrá las atribuciones que consigna el artrcu - 

lo 578 de la citada Ley. 

El Consejo de Representantes se integra de la si 

guiente forma: 

1.- Un representante del gobierno que fungirá - 

corno Presidente de la Comisión y Presiden 

te del Consejo. 

2.- Dos asesores designados por el Secretario - 

del Trabajo y Previsión Social, que tendrán 

voz informativa. 

3.- Con un número igual, no menor de dos ni - 

mayor de cinco, de representantes propieta-

rios y suplentes de los trabajadores sindica 

lizados y de los patrones, designados de - - 

conformidad con la convocatoria que al chic 



to expida la Secretarla del Trabajo y Previ-

sién Social. Si los trabajadores y los pa—

trones no hacen la designación do represen-

tantes, la misma Secretarla hare las desig-

naciones correspondientes, que deberen re - 

caer en trabajadores o patrones. 

El Consejo de Representantes tiene los deberes - 

y atribuciones que eI articulo 581 de la Ley Federal del -

Trabajo contempla. 

La Direcciéri Técnica se integra de la siguiente - 

forma: 

1.- Con un Director nombrado por la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social. 

Z.- Con el nérnero de asesores técnicos que - - 

nombre la misma Secretarla. 

3.- La. propia Secretarla determinare el ndrnero 

de asesores técnicos auxiliares que serán - 

designadoi por los representantes de los tra 

bajadores y patrones, los cuales disfrutaren 

con cargo al Presupuesto do Egresos de la.. 



76 

Federación, de la misma retribución que se 

les pague a los asesores nombrados por la- 

Secretara. 

El Artículo 584 de la Ley Federal del Trabajo re 

fíala los deberes y atribuciones de la Dirección Técnica. 

El artículo 586 de la citada Ley establece que 

en el funcionamiento de la Comisión se observarán las 

normas siguientes: 

1.- El Presidente publicará un aviso en el Diario 

Oficial, concediendo a los trabajadores y a los patrones - 

un término de tres meses para que presenten sugerencias 

y estudios, acompafiados de las pruebas y documentos co 

rrespondientes. 

II. - La Comisión dispondrá del término de ocho - 

meses para que la Dirección Técnica desarrolle el plan - 

de trabajo aprobado por el Consejo de Represeritantes. 

III.- El Consejo de Representantes dictará la res() 

lución dentro del mes siguiente. 



IV.- Lr rosoluciein expresare los fundamentos que 

la justifiquen. El Consejo de Representantes tomare en-

consideración lo dispuesto en el articulo 118, el informe-

de la Dirección Técnica, las investigaciones y estudios 

que hubiese efectuado y las sugerencias y estudios pre-

sentados por los trabajadores y los patrones; 

V. - La resolución Ajare el porcentaje que deba - 

corresponder a los trabajadores sobre la renta gravable, 

sin hacer ninguna deducción ni establecer diferencias en-

tre las empresas; y 

VI. - El Presidente ordenare se publique la resolu 

ción en el Diario Oficial de la Federación; dentro de los-

cinco días siguientes. 

Para la revisión del porcentaje, la Comisión se-

reunirá por convocatoria expedida por el Secretario del - 

Trabajo y Previsión Social, cuando existan estudios e in-

vestigaciones que lo justifiquen Y a solicitud de los sindi-

catos, federaciones o confederaciones de trabajadores 'o - 

de los patrones, preVio cumplimiento de ciertos raquis' - 

tos, como son: 
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a).- Que la solicitud se presente ante la Secreta 

ría del Trabajo y Previsión Social, por los Sindicatos, re 

deraciones o confederaciones que representen el cincuen-

ta y uno por ciento de los trabajadores sindicalizados, - 

por lo menos, o por los patrones que tengan a su servi - 

cio dicho porcentaje de trabajadores. 

b). - La solicitud contendrá una exposición de - - 

las causas y fundamentos que la justifiquen e irá acompa 

fiada de los estudios y documentos correspondientes. 

c). - La Secretaría del Trabajo y Previsión So- - 

cial, dentro de los noventa días siguientes, verificará el-

requisito de la mayoría. 

d). Verificado dicho requisito, la misma Secre-

taría dentro de los treinta días siguientes, convocará a - 

los trabajadores y patrones para la elección de sus re- - 

presentantes. 

E.1.- Resolución Vigente de 1963 a 1974 

La primera Resolución de la Comisión Nacional - 
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de Participación de Utilidades, de 1963, tuvo el mérito - 

de haber generalizado el pago de la participación de utili 

dades, pero era un sistema complejo, dificil de aplicar - 

y poco confiable en su forma de alculo. 

Se aceptaron dichas modificaciones y modalida- - 

des, puesto que en 1963 lo mis importante era que se 

empezara a pagar la participación, conviniéndose que en-

las futuras resoluciones se hartan los cambios necesarios 

para adecuarla a la realidad. 

En esa Resolución, se utilizaron conceptos que - 

en la actualidad se ha considerado conveniente suprimir - 

y en otros casos sustituir. 

Entre 1aa ebr,e,tvaciones que se consideran perti-

cantes mencionar se encuentran las siguientes: 

1.- Se hizo diferencia entre las empresas, su 

jedndolas a diversos sitemas de cílculo de-

participación. 

. Se partid en la mayorta de los casos de la-

utilidad contable, que no es el concepto a - 



que aluden los textos legales, teniendo se - 

nicle problemas en su determinación y vigi - 

lancia. 

3.- Se incorporaron deducciones que no se con-

tentan en la Ley del Impuesto sobre la Ren-

ta ni en la Ley Federal del Trabajo, y que-

son las siguientes: 

a). - El Impuesto sobre la Renta efectivamente 

pagado. 

b). - 30% de inter6s razonable y necesaria rein 

versión. 

c). - Porcentaje de deducción que se desprenda - 

de la comparación del capital con la fuerza-

del trallje.. 

4.- Complejidad del sistema, dificultad en su 

aplicación y falta de contabilidad en la for 

ma de cálculo. 

5.- Dificultad en su vigilancia por parte de las-

autoridades y de los trabajadores. 

Las deducciones hicieron posible que se pudiera- 



hablar de un 20% corno porcentaje a los trabajadores, - 

siendo ficticio, puesto que se aplicaba no sobre una utili-

dad total, o sea, de 100, sino sobre una utilidad que va - 

riaba entre 5 y 35% de la utilidad original, lo que moti - 

va que se pagaran porcentajes menores. 

E.Z. - Una vez que el primer sistema de reparto do utili  

dadas cumplid con su importante cometido, se reu  

ni6 una segunda Comisión Nacional para la Partici  

paci6n de los Trabajadores en las Utilidades de --

las Empresas, que emitió su Resoluci6n el 11 de - 

octubre de 1974 

Esta nueva Resolución substituyó el sistema ante 

rior, por uno nuevo, apegado en una forma estricta a la-

Ley; Igual para todas las empresas, sencillo de aplicarse, 

confiable y susceptible de una f6rrea vigilancia. 

La segunda Resoluci6n, que fija un porcentaje --

único, sin aceptar deducciones ni hacer diferencias entre 

las empresas, marca el inicio de una nueva era en esta-

instituci6n, que debe ser motivo de actitudes positivas en 

tre los trabajadores y las autoridades. 



C APITULO 1V 

OBLIGACION DE APORTAR AL FONDO NACIONAL DE - 

LA VIVIENDA EL CINCO POR CIENTO SOBRE LOS SA - 

LARIOS ORDINARIOS DE LOS TRABAJADORES 

A. - Fundamento Legal 

No en balde desde la mis remota antigueda►d so-

ban llevado a cabo grandes revoluciones y movimientos - 

sociales que encuentran la más fundada justificación cuan 

do unos por una parte lucen infamante su riqueza y sus - 

palacios, y otros que por una mala organización, por una 

injusta distribución de la riqueza, no tienen un lugar ade 

cuado y digno para vivir. Es la habitación una necead- - 

dad vital de primer orden, sin cuya resolución dieren.. - 

mento podría hablarse de una auténtica justicia social. 

Por fortuna, los Gobiernos emanados de la Revo 

lución Mexicana se han percatado perfectamente de la ne-

cesidad de dictar Itormas y desarrollar una eficiente po - 

lrtica tendiente a fomentar la habitación popular. Esto, - 
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a pesar de la magnitud dele problema y de las llmitacio 

nes naturales de tipo económico. 

Es pues la habitación, uno de tanto problemas In 

ternos por loa que atravesaba México a principios de si-

. glo, que aunado a las corrientes ideológicas de otros pal 

ses vienen a constituir los antecedentes mediatos del ar 

t(culo 123 de la Constitución Política de los Estados Uni - 

dos Mexicanos. 

Es asr como los constituyentes de 1917, realiza - 

ron una gran tarea consistente en integrar y complemen - 

tar elementos dispersos, adecuándolos a nuestra realidad 

social, obteniendo como fruto el articulo 123 do la Cone - 

titución Pcilitica de los Estados Unidos Mexicanná el cual-

revolucionó a nuestra patria y el mundo entero, ya que 

es en México donde por vez primera de incluyen dentro 

de una Constitución las "Carantras Sociales", rompiendo - 

de esta forma con el patrón clÁsico de las constituciones 

hasta entonces conocidos. 

Ahora bien, el constituyente denominó al Titulo - 

Sexto de Nuestra Carta Magna "Del Trabajo y de la Pro- 
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visión Social", lo que pone de manifiesto que no solo ce- 

ocupó de ordenar las relaciones obrero-patronales con -- 

esa doctrina. esa ley y esa politica, eminentemente pro - 

teccionista de los trabajadores, considerándolos como la- 

parte débil de la relación, amparándolos y aún supliendo- 

su voluntad, sino también estableció en este artículo im - 

portantes normas tendientes a lograr una mejor condición 

humana para. el trabajador y sus dependientes, no sólo - 

dentro de las empresas y durante lee horas de trabajo, - 

sino también fuera de ellas, a fin de que pudiera disfru-

tar independientemente del salario, de una serie de satia 

factores indispensables para su vida y la de su familia, - 

como son una casa habitación cómoda e higiénica, a un - 

costo bajo que, Inclusive, pudiera con el tiempo ser la - 

base del patrimonio familiar, considerando también los - 

servicios e instalaciones educativas para el mismo traba 

jador, a fin de que pudiera mejorar y progresar con ma-

yor conocimiento y una mayor capacitación, así* como - - 

sus descendientes. 

Pero ademé* previó la necesidad do atender riel 

goe a los que está generalmente expuesto no sólo en la.- 
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empresa, como :Barran lbs profesionales, sino fuera de - 

ella, y a la merma que sufre el salario del trabajador - 

por riesgos, como 'enfermedades o accidenies, de sus - - 

propios dependientes o la muerte misma. En este orden 

de ideas, independientemente de la protecci6n a la mujer 

trabajadora y al menor de los servicios de guardería y - 

maternidad, cuidó igualmente atender v. aquellas doloro—

sas. situaciones en que el trabajador no esta ya en condi-

ciones de laborar o competir con los mis jóvenes porque 

le faltan las fuerzas necesarias, o cuando se ha de la-

mentar su ausencia. 

De ahí la previsi6n social del. artículo 123, de - 

ahí el régimen de los seguros sociales, ahí la seguridad-

social que en forma verdaderanker_te clarividente vislurn - 

bró nuestro constituyente de 1917, dentro de cuya* ideas - 

centrales no pudo ,dejar de prever en la fracción XII, la-

clara obligación para los patrones de proporcionar a sus-

trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Es qui-

zá en este capitulo donde la Revolución ha tenido una de-

sus mejores realizaciones, pero es donde falta todavía 



mucho por hacer. De abr, también la sorprendente poli"-

tica. seguida por las instituciones de seguridad social cae» 

xicana para atender este problema. 

Al respecto el Dr. Mario de la Cueva comenta 

que el constituyente no poda imponer al Estado Mexicano 

la obligación de" proporcionar habitación a todo el pueblo, 

porque los recursos de la Nación, habrfan sido insuficien 

tes, pero queizá que loa patrones las proporcionaran a - 

los trabajadores, y dice: "La empresa mexicana, hemos-

afirmado no es un feudo, ni está destinada exclusivamen-

te a procurar utilidades a su propietario; es una inatitu - 

ci6n que debe asegurar a los trabajadores un nivel deco-

roso de vida y cuando no lo logra, no puede subsistir. (30) 

Es asf como entendemos que el constituyente de - 

1917, trata 4, rezclverr-  el problema habitacional, al crear 

la fracción XII del articulo 123 que señala textualmente: 

" En toda negociación agrícola, industrial, mine-
ra o cualquiera otra clase de trabajo, los patro-
nes estarán obligados a proporcionar a los traba. 
jadores habitaciones cómodas e higiénicas, por -
las que podrf'an cobrar rentas que no excederán-
del medio por ciento mensual del valor catas- - 
tral de las fincas. Igualmente deberán establecer 

(30) De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, To- 
mo II-Pág. 30, Editorial Porrda 1961, México. 



escuelas, enfermerías y demás servicios neceas,-
ríos a la comunidad. Si las negociaciones estu-.-
vieren situadas dentro de las poblaciones y ocu -
paren un nitirnero de trabajadores mayor de cieno-
tendrín la primera de las obligaciones menciona-
das". (31) 

B. - Obligación de Aportar el 5% 

El 22 de diciembre de 1971, el Presidente Eche 

verrra envió a la Cámara de Diputados un proyecto de - 

Ley para modificar el contenido de la fracción. XII del --

Apartado A del artículo 123 de la Constitución, que seré-

aprobado y publicado el 24 de abril de 1972. 

Dicha. Ley deja asentado que toda empresa debe - 

proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas e - 

higiénicas, obligación que se cumpliré mediante los apor-

tes que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la - 

Vivienda, que al mismo tiempo que constituye un fondo - 

de depósito, establece un sistema de financiamiento e in-

versión de carácter nacional. 

Consecuentemente se establece que todo patrón, - 

cualquiera que sea su naturaleza jurídica, debe aportar - 

(31) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Cuadragésima Quinta' Edición, Editorial Porrda, S.A., 
México 1970. 



al Instituto una cantidad equivalente al 5% del salario or-

dinario de sus • trabajadores. 

El Maestro Alberto Trueba Urbina establece que-

el ideario que se tuvo para reformar radicalmente el ca-

prtulo III del Titulo Cuarto de la Ley Federal del Traba - 

jo, fu6 el relativo a que haciendo abstracción de arcaicos 

sistemas polnicos en que no se tomaban en cuenta las re 

comendaciones y estudios de quienes difundieron el nuevo 

derecho social que nació en la Constitucidn de 1917. 

"Tan es as( que toda la reforma se desenvuelve en torno 

de las soluciones que propuso en la primera edlci6n de - 

la obra "Nueva Ley Federal del Trabajo", que vi6 la luz 

pública el 8 de abril de 1970". (32) 

El articulo 136 reformado por Decreto Presiden-

cial expedido el 22 de abril de 1972 y publicado en el - - 

Diario Oficial de la Federación el Z4 de abril del mismo 

agio establece que: 

"Toda empresa agrrcola, industrial, minera o de 
cualquier otra clase de trabajo, est.< obligada a -
proporcionar a los trabajadores habitaciones c6 -
modas e higiénicas. Para dar cumplimiento a es- 

(32) Alberto Trueba Urbina, Nueva Ley Federal del Trabajo 
Reformada, P4g. 82, Edicidn 33, Editorial Porr4a,S.A., 



ta obligación, las empresas deberéis aportar al --
Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por cien-
to sobre los salarios ordinarios de los trabajado 
res a su .servicio". (33) 

mor pues, el derecho a gozar del beneficio de - 

que se lea proporcione casas-habitación a todos los traba 

jadores, sin hacer distinciones injustas, se hace extensi-

vo;.obligando no sólo a la empresa, sino a todo patrón, - 

persona troica o moral, a aportar al Fondo Nacional de - 

la Vivienda obrera el 5% sobre los salarios ordinarios 

de sus trabajadores. 

Por otra parte, la Ley del Instituto del Fondo - 

Nacional de la Vivienda para lo■ Trabajadores del 21 de - 

abril de 1972, publicada en el Diario Oficial de la Fede - 

ración el 24 del mismo mee y ario, preceptila como obli-

gación de los patrones eftletuar las aportaciones al Insti - 

Luto de referencia en los términos de la Ley Federal del 

Trabajo, es decir la aportación del cinco por ciento so 

bre los salarios ordinarios de los trabajadores a su ser-

vicio. 

En efecto, el artrculo 29 de la Ley del Instituto- 

(33) Nueva Ley Federal del Trabajo Reformada; Ob. Cit. • 
Píg. 83. 
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del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores-

establece que son obligaciones de los patrones, las si- - 

guientes: 

I.- Proceder a inscribirse e inscribir a sus 

trabajadores en el Instituto y dar los avisos-

a que se refiere el artrculo 31 de esta ley: 

II. - Efectuar las aportaciones al Instituto del Fon 

do Nacional de la Vivienda para los Trabaja-

dores, en los términos de la Ley Federal --

del Trabajo, de la presente Ley y sus Regla 

mentos, y 

III. Hacer los descuentos a sus trabajadores en - 

sus salarios, conforme a lo previsto en los - 

artículos 97 y 110 de 1.1  Ley Federal del Tra 

jo, que se destinen al pago de abonos para - 

cubrir prestamos otorgados por el Instituto,-

ast como enterar el importe de dichos des - 

cuentos en la forma y términos que estable - 

cen esta Ley y sus Reglamentos. 

Por su parte el artrculo 30 do la misma Ley con 
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signa que, "las obligaciones de efectuar las aportaciones-

y enterar los descuentos a que se refiere el articulo an-

terior, asr como su cobro, tienen el carácter de fiaca- - 

les". 

"El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, para esos efectos tiene el carIc-

ter de organismo fiscal autónomo, facultado para deter—

minar en caso de incumplimiento el importe de las apor-

taciones patronales y las bases para su liquidación y pa - 

ra su cobro. El Instituto, rietermlnarg el monto de las - 

cantidades a enterar procedentes do los descuentos antes 

mencionados". 

Asimismo el artrculo 35, menciona, "Las aporta 

Zirinós señaladas en la fracción U del artículo 29, debe - 

rin hacerse bimestralmente, a mKs tardar el dia quince-

o al día siguiente híbil si aquel no lo fuere, del mes - - 

subsecuente al bimestre al que corresponda. Estas apor 

taciones constituyen depósitos de dinero sin causa de in - 

tereses en favor do los trabajadores. La aplicación y. - 

entrega, de los mismos, se llar& conforme a lo dispuesto. 
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por el artrculo 141 y demSe disposiciones aplicables de la 

Ley Federal del Trabajo y de la presente Ley". 

El articulo 39, señala, "Las aportaciones y las - 

entregas de los descuentos, a que se refiere el artículo 

29 de la presente Ley se harán por conducto de las ofici 

nas receptoras de La Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público o de las autorizadas por ésta". 

"La. Secretaria de Hacienda y Crédito Público en 

tregará al Instituto, en un plazo no mayor de quince días, 

el importe total de las recaudaciones efectuadas". 

El artrculo 56, menciona, "El incumplimiento de 

los patrones para enterar puntualmente las aportaciones - 

y los descuentos a que se refiere el artículo 29 causarán 

recargos y en su caso, gastos de ejecuci6n, conforme a-

lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación". (34) 

Por último se manifiesta que, "Por aportaciones 

se entienden las cantidades que a favor de los trabajado - 

res a su servicio deben pagar los patrones al Fondo Na-

cional de la Vivienda, en los términos do la Ley Federal 

(34) Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, del 21 de abril de 1972, publicada en-
el Diario Oficial de la Federación el 24 del mismo mes 
y arto. 



del Trabajo, de la Ley del INFONAVIT, de sus Regla- - 

mentos e Instructivos". (35) 

C. - El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para - 

loe Trabajadores, corno una de las Instituciones - 

creadas para resolver el problema de habitaci6n  

Con objeto de llegar a preparar el marco jurrdi. 

co  que permitiera crear sistemas de financiamiento orien 

tados a proporcionar habitaciones en propiedad a loe tra-

bajadores, el Gobierno Federal realizó una revisión de - 

la legislación existente, corno resultado de ella y median 

te reformas al artículo 123 Constitucional y al capitulo 

habitaciones de la Ley Federal del Trabajo de 1970 sur 

gi6 el Fondo Nacional de la Vivienda para loe Trabajado-

res, cuyos recursos deberían ser administrados por un - 

organismo de composición tripartita que estarra integra - 

da por representantes del Gobierno Federal, de los Tra-

bajadores y de los patrones. Fué asr como nació el - 

INFONAVIT, institución definida jurídicamente como ore 

laísmo descentralizado con claro carácter do interés so 

cial y tipificado corno organización fiscal autónoma. Un- 

(35) Instructivo para acreditar las aportaciones en favor de - 
cada trabajador, expedido por el Consejo de Adrninifs-
tración en su acuerdo 590 tomado en la nación No. 79, -
celebrada el 11 de febrero de 1975, Publicada en el Dia-
rio Oficial de 25 de abril del mismo afio. 
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organismo que sustituye positivamente las relaciones bila 

terales obrero-patro-nales en materia de vivienda, por - - 

mecanismos institucionales de radio nacional. 

Dicha Institución permitirá a las empresas del - 

para cumplir las obligaciones habitaciones que les impo - 

aran diversos Instrumentos normativos, en beneficio de - 

sus trabajadores, a base de aportar al Fondo Nacional - 

de la Vivienda un 5% sobre loe salarios devengado.. De 

esta suerte se encuentra una fórmula más eficaz para - - 

atender el problema de la vivienda obrera, desembaríndo 

la de condiciones restrictivas. 

La fórmula INFONAVIT implica universalización-

del derecho obrero a una vivienda decorosa, ampliando - 

su horizonte de incorporación a todos los trabajadores al 

servicio do un patrón con relaciones laborales normadas, 

por la Ley Federal del Trabajo sin que cobre mayor re-

lleve el giro de la empresa, el número de trabajadores,-

la localización de los establecimientos, la antiguedad o 

la continuidad en el empleo. 

La aportación que se hace al Instituto, tiene cd - 
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mo base el salario ordinario, y no se computan las tic» - 

ras extras, gratificaciOnes, incentivos, estrmulos y pres- 

taciones en especie. 

El INFONAVIT surge a la vida institucional co— 

mo una vigorosa manifestación de las tendencias sociales 

de nuestro régimen do Gobierno, sancionado por las re - 

comendaciones de la Comisión Nacional Tripartita, en cu 

yo foro se discutieron sus elementos sociales. Sin em 

bargo, no escapó que el INFONAVIT, asr como era un 

elemento de nuestro régimen social también se manifesta 

ba como eficaz instrumento de política económica, dado - 

el volumen de los recursos financieros a movilizar. El-

nuevo organismo implica un traslado radical del Gobierno, 

en materia de vivienda, que de manera .*i«.1z13.z, y .`,asta - 

espasmódica, habra tenido acciones habitacionales. La - 

postura tradicional habra sido destinar escasos recursos - 

al problema, reservar su atención a las fuerzas del mer 

cado y canalizar recursos de origen bancario. De mane 

ra modesta se generaba oferta oficial de viviendas, las - 

más do las veces subsidiadas. 
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El INFONAVIT, en coordinación con los otros or 

ganiermos de vivienda, se contempla como un elemento --

importante dentro de la estrategia de desarrollo regional, 

y de crecimiento de' las ciudades. "Los programas IN- - 

FONAVIT, sin afectar sus resultados habitacionales, de - 

ben diseñarse en ponderación de objetivos globales de po-

litica económica; reordenación urbana, equilibrio regio-

nal, generación de empleo, programación de la industria-

de materiales, uso racional del suelo, estimulo a la pe - 

quena y mediana empresa". (36) 

El referido Instituto ha iniciado una planeación - 

COA carácter dinámico que persigue los siguientes objeta - 

vos escenciales: 

Coordinar mejor las acciones del INFONAVIT - -
con las políticas nacionales de crecimiento y con 
los programas locales de desarrollo urbano. 

La acción del Instituto tiene repercuciones funda-
mentales sobre la generación de empleo y el bie 
nestar social, y consecuentemente sobre el po- - 
blarnlento. 

Estos efectos se pueden prever en los progra-

mas a medio plazo y se pueden considerar en políticas 

(36) Boletrn Informativo Ñdmero ZO del INFONAVIT, 1974. 



de acción que satisfagan efectivamente las demandas de - 

vivienda de los trabajadores, y además, contribuyan a lo 

grar un sano crecimiento regional y urbano en el paf*. 

Coordinar las acciones del Instituto, con las de - 

otros organismos relacionados con la vivienda, a efecto - 

de sumar esfuerzos y poder integrar programas más 

plios y eficientes. 

Lograr una mayor eficiencia financiera en la uti-

lización de los recursos del INFONAVIT. 

Determinar con mayor anticipación y eficiencia - 

el programa de reservas territoriales del Instituto. 

Resulta muy conveniente integrar la concepción, - 

necesariamente a medio plazo, de estas reservas, con 

programas generales de vivienda, tambión a medio plazo. 

De esta manera se puede precisar mejor la cantidad, ubi 

catión y características ffsicas y económicas que debe - 

cumplir la reserva territorial. 

Anticipar y promover el suministro oportuno de - 
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aquellos materiales bísicos que constituyen un alto por- - 

centaje del costo total de las obras. 

Ayudar a que la industria de la• construcción ope 

re con u:da estabilidad. 

Anticipar los requerimientos de redes de servi--

cío (agua, energía eléctrica, teléfonos, gas, etc.), equi-

pamientos (escuelas, clrnicas, mercados, etc.) y servi--

cios operativos (policra, limpia, bomberos, etc.) que de-

ben ser coordinados para su dotación con organismos fe - 

derales, estatales y municipales. 

Anticipar el impacto mutuo que tendrán los nue - 

vos conjuntos INFONAVIT de gran escala en la ciudad, - 

en cuanto a la 	 n  dn tisñeitti do manera que se - 

integren sus sistemas viales y de transporte. 

C.1. - Funciones especificas del Instituto 

Son objetos del Instituto: Administrar los recur - 

son del Fondo Nacional de la VivIenda; establecer y ope - 

rar un sistema de financiamiento que permita a los traba 
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jadores obtener crédito suficiente y barato para la adqui-

sición en propiedad 'de habitaciones, para la construcción, 

reparación, ampliación o mejoramiento de estas mismas, 

para el pago de pasivos contrardos por los conceptos an-

teriores y para coordinar, financiar programas de cona 

trucción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en 

propiedad por los trabajadores. 

La Asamblea General, tendrá las atribuciones y-

funciones siguientes: examinar y en su caso aprobar, den 

tro de los últimos tres meses del año, el presupuesto de 

ingresos y egresos y los planes de labores y de financia-

miento del Instituto para el siguiente alio; examinar y en-

su caso aprobar, dentro de los cuatro primeros meses - 

del año, los estados finaneq...,,j,- qua resulten de las ope - 

raciones en el Gltimo ejercicio, los dictámenes de la Co-

misión de Vigilancia y el informe de actividades de la 

Institución; decidir señalando su jurisdicción, sobre el es 

tablecimiento y modificación o supresión de las Comisio - 

nes Consultivas Regionales del Instituto; establecer las - 

reglas para el otorgamiento de crédito u para operación - 

de loa depósitos a que se refiere esta Ley; examinar y• 
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aprobar anualmente el presupuesto de gastos de adminis - 

traci6n operación y vigilancia del Instituto, los que no de 

berán exceder del uno y medio por ciento de los recur- - 

sos totales que maneje; determinar, a propuesta del Con-

sejo de Administración, las reservas que deban consti- - 

turrse para asegurar la operación del Fondo Nacional de-

la Vivienda y el cumplimiento de los demás fines y obli - 

gaciones del Instituto. 

Estas reservas deberán invertirae en Valores de 

Instituciones Gubernamentales; y las demás, necesarias - 

para el cumplimiento de los fines del Instituto, que no se 

encuentre encomendadas a otro 6rgano del mismo. Las - 

sesiones de la Asamblea General serán presididas en for 

ma rotativn; 	1.-1 orden que establece el articulo 7', 

por el miembro que cada una de las representaciones de-

signe. (Artículo 10 y 11 de la Ley del INFONAVIT) 

El consejo de administración tendrá las atribucio 

nes y funciones siguientes: decidir, a propuesta del Di- - 

rector General, sobre inversiones de los fondos y los fi-

nanciamientos del Instituto, conforme a lo dispuesto por - 
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el Artículo 66 fracción U (la Comisión Nacional Bancaria 

y de Seguros, aprobará los sistemas de organización de - 

la contabilidad y de auditoria interna del Instituto y ten - 

drá acceso a dicha contabilidad, pudiendo verificar los - 

asientos y operaciones contables correspondientes. La - 

propia Comisión vigilará que las operaciones del Instituto 

se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prác-

ticas, informando al Instituto y a la Secretaria de Hacían 

da y Crédito Público de las irregularidades que pudiera - 

encontrar, para que se corrijan). 

Resolver sobre las operaciones del Instituto ex - 

capto aquellas que por su importancia, a juicio de alguno 

de los sectores o del Director General, ameriten acuer 

do expreso de la Adambl.d General: la que  deberá cele--

brarse dentro de los quince dras siguientes a la fecha en 

que se haga la petición correspondiente; proponer a la --

Asamblea General el establecimiento, modificación, su- - 

presión y jurisdicción de las Comisiones Consultivas Re 

gionales del Instituto; examinar y en su caso aprobar, la 

presentación a la Asamblea General, de los presupuestos 

de ingresos y egresos, los planes de labores y financia 



102 

miento!, asr como los estados financieros y el informe - 

de actividades formulados por la Dirección General; pre - 

sentar a la Asamblea General para su eximen y aproba - 

ción, •los reglamentos del Instituto; estudiar y en su caso 

aprobar, loe nombramientos del personal directivo y de - 

los delegados regionales que proponga la Dirección Gene-

ral; presentar a la Asamblea General para' su aprobación' 

el presupuesto de gastos de administración, operación y - 

vigilancia del Instituto, las que no deberin de exceder - 

del uno y medio por ciento de loe recursos totales que - 

administre el Instituto; estudiar y en su ceso aprobar, - 

los tabuladores y prestaciones correspondientes al perso-

nal del Instituto, propuestos por el Director General y 

conforme al presupuesto de gastos de administración auto 

rizados por la Asamblea General; proponer a la Asam- - 

blea General las reglas para el otorgamiento de cr‘ditos, 

as( como para la operación de los depósitos a que se re-

fiere esta Ley; designar en el propio consejo a los m'era 

bros de la Comisión de Incoaforrnidades y do Valuación - 

a propuestas de los representantes del Gobierno Federal, 

de los trabajadoriss y de los patronos, respectivamente, - 
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y las demás que le *críale la Asamblea General, (Artícu-

lo 16 de la Ley CIT.). 

La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes - 

atribuciones y funciones: Vigilar que la Administración - 

de los recursos y los gastos, así' como las operaciones - 

se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y-

de sus reglamentos; practicar las auditorias de los esta - 

dos financiero■ y comprobar, cuando lo estime convenien 

te los avaldos de los bienes, materia de operación del - 

Instituto; proponer a la Asamblea y al Consejo de Adrni - 

ntstración, en su caso, las medidas que juzguen conve- - 

nientes para mejorar el funcionamiento del Instituto, y en 

los casos que a su juicio lo ameriten, citar a Asamblea-

General. La Comisión de Vigilancia dispondrá dªl pzrzú 

nal y de los elementos que requiera para el eficaz C UIT1 - 

plimiento de sus atribuciones y funciones. 

La Comisi6n de Vigilancia designará a un auditor 

externo que será Contador Flanco en ejercicio de su - 

profesi6n para auditar y certificar los estados financieros 

del Instituto. El auditor externo tendrá las más amplias 
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facultada■ para revisar la contabilidad y los documentos -

de la Institución y podrá sugerir a la Comisión de Vigi—

lancia las modificaciones y reformas que a su juicio con-

vengan introducir, poniendo a su disposición los infor- - 

mes y documentos que requiera el ejercicio de sus atri - 

buciones y funciones. 

La Comisión de Vigilanciypresentar£ ante la - - 

Asamblea General, un dictamen sobre los estados finan - 

cleros de cada ejercicio social del Instituto, acompañado-

del dictamen del auditor externo; para cuyo efecto les se 

rtin dados a conocer por lo menos treinta dra■ antes de - 

la fecha en que se vaya a celebrar la Asamblea General-

corresporidiente. El balance anual del Instituto deberá - 

publicarse dentro de los treinta ciras siguientes a la fe- - 

cha en quo sea aprobado por la Asamblea General, por - 

lo menos en dos de los diarios que tengan mayor circula 

ción (Artículos 18, 19, 20 y 21 de la Ley CIT.). 

El Director General tendr£ las siguientes atribu-

ciones y funciones: representar legalmente al Instituto --

con todas las facultades que corresponden a los mandaba- 
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ríos generales para pleitos y cobranzas, actos de admi - 

nistraci6n y de dominio, y las especiales que requieran 

cláusula especial conforme a la Ley, en los términos de-

los tres primeros párrafos del artrculo 2554 del Código - 

Civil para el Distrito Federal. Estas facultades las - 

ejercerá en la forma en que acuerde el Consejo de Admi 

nistraci6n. El Director General podrá otorgar y revocar 

poderes generales o especiales; pero cuando sean en fa - 

vor de personas ajenas al Instituto, deberá recabar pre - 

viamente el acuerdo del Consejo de Administración; asis-

tir a las sesiones de la Asamblea General y del Consejo-

de Administración, con voz pero sin voto; ejecutar los - 

acuerdos del Consejo de Administración; presentar anual-

mente al Consejo de Administraci6n:  dentro de los dos 

primeros meses del alio siguiente los estados financieros 

y el informe de actividades del ejercicio anterior; pre- - 

sentar al Consejo de Administración a más tardar el. &ti • 

mo dra de octubre de cada aflo los presupuestos de ingre 

sos y egresos, el proyecto de gastos y los planes de la- 

bores y de financiamiento para el afio siguiente; presen - 

tar a consideraci6n del. Consejo de Administración, un in 



forme mensual sobre las actividades del Instituto; presen 

tar al Consejo de Administración para su consideración - 

y en su caso aprobación, los proyectos concretos de fi- -' 

nanciamiento; nombrar y remover al personal del Institu-

to señalándole sus funciones y remuneraciones; y las de - 

más que señalen esta Ley y sus disposiciones reglamen - 

tarjas. (Artículo 23 de la Ley CIT.). 

La Comisión de Inconformidad°e conocerá, subs- 

tanciará y resolver& loe recursos que promuevan ante el-

Instituto, los patrones, los trabajadores o sus causaba- - 

bientes y beneficiarios, en los términos del reglamento - 

correspondiente y con sujeción a los criterios que sobre- 

el particular, establezca el Consejo de Administraci4n. - 

La Cemlzión conocerá de las controversias que se susci-

ten sobre el valor de las prestaciones que las empresas-

estuvieren otorgando a los trabajadores, en materia de 

habitación, para decidir si son inferiores, iguales o eupe 

riores al porcentaje consignado en el Articulo 136 de la - 

Ley Federal del Trabajo y poder determinar las aporta - 

dones que deban entregar al Instituto o se quedan exen-- 
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tas de tal aportación, una vez tramitadas las controver 

sias en los términos del Reglamento respectivo, la Conni 

alón presentará un dictamen sobre las mismas al Conce - 

jo de Administración, que resolverá lo que a su juicio 

proceda. (Artrculo 25 de la Ley Cit.). 

Las Comisiones Consultivas Regionales tendrán - 

las atribuciones y funciones siguientes: 

Sugerir al Consejo de Administración, a través - 

del Director General, la localización más adecuada de --

las áreas y las caracterrsticas de la habitación de la re-

gión, susceptibles de ser financiadas; opinar sobre los 

proyectos de habitaciones a financiar en sus respectivas - 

regiones; las de carácter administrativo qua establezca - 

eí Reglamento de las Delegaciones Regionales; y, las de-

más de carácter consultivo que les encomiende el Direc-

tor General. (Artrculo 27 de la Ley Cit. ). 

En la Asamblea General corresponderá emitir un 

voto a ler* representantes del Gobierno Federal, uno a - - 

los representantes de los trabajadores y uno a los repre-

sentantes de los patrones, en la Comisión de Vigilancia • 
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y en la Comisión de Inconforrnidades y Valuación, cada - 

uno de sus miembros tendrá un voto. (Artrculo 28 de la - 

Ley Cit.). 

Correspondiendo a las reformas de la fracción - 

XII del Apartado a) del Artrculo 123 de la Constitución --

Federal, que introdujo varias modificaciones en cuanto 

se refiere a la naturaleza de las obligaciones que los pa-

trones tienen respecto de sus trabajadores en materia de 

vivienda. La naturaleza y objetivos del Instituto del Fon 

do Nacional de la Vivienda lo explicamos en una anteojo 

analítica, destacando esencialmente au contenido socio-

económico y jurídico de algunos puntos concretos: 

a). - Las empresas para dar cumplimiento a las-

obligaciones que derivan de la Ley, deben aportar al Fon 

do Nacional de la Vivienda el 5% de los Salarios ordina - 

ríos de los trabajadores a su servicio. Se entiende para 

estos efectos por salario la cantidad que perciba cada - - 

trabajador en efectivo por cuota diaria y como salario --

máximo para el pago de las operaciones el equivalente a-

diez veces el salario mínimo general en la zona de que - 
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se trate. (Artrculo 136, 143 y 144 de la Ley Federal del - 

Trabajo). 

b). - Las aportaciones del Fondo Nacional de la - 

Vivienda se conceptúan como gastos de previsión social - 

y son en consecuencia deducibles para loe efectos del Un 

puesto sobre la Renta que causan las empresas. Esas 

aportaciones se aplicarán en su totalidad a constituir de - 

pósitos de dinero en favor de los trabajadores. (Artrculo-

141). 

c). - Para el otorgamiento individual de los cré - 

ditos a que tienen derecho los trabajadores se procederá-

conforme a un sistema de sorteos, segdn lo dispuesto - 

por la Ley del Instituto. (Artretars 149). 

d). - Otorgando el crédito, el 40% del importe de 

los depósitos que hasta la fecha se hayan acumulado en - 

favor del trabajador se aplicará de Inmediato como pago-

inicial. Durante la vigencia del mismo crédito se conti - 

nuará aplicando ese propio porcentaje de la aportación pa 

tronal para el pago de los abonos subsecuentes. (Artrcu - 

lo 191). 
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e). - El trabajador tendrá derecho a que se le ha 

ga entrega periódica del saldo de loe depósitos que se bu 

bieren hecho a su favor con diez años de anterioridad, - 

con deducción en su caso, de las cantidades que se hubie 

ran aplicado al. pago del crédito hipotecario obtenido. En 

caso de incapacidad total permanente o de muerte se en - 

tregarí la totalidad de los depósitos constituidos al traba 

jador o a sus beneficiarios o bien cuando deje de estar - 

sujeto a una relación de trabajo. (Artículo 141). 

f). - En el caso de los salarios mrnimoe 8610 po-

drá deducirse el 20% para el pago de los abonos destina-

dos a cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional - 

de la Vivienda y que se destinen a la adquisición. cons—

trucción, reparación o mejoras de casas habitación, o al 

pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. (Articulo 

97, fracción LID. 

g). - Para aquellos casos en que las empresas - 

ya hallan proporcionado de alguna otra manera a sus tra-

bajadores esta prestación, o una similar, deben conside-

rarse tres supuestos distintos: 



1°. - Subsistirá la obligación de pagar las aporta-

ciones cuando las empresas proporcionen a sus trabajado 

res casas en comodato o en arrendamiento. (Artrculo - - 

150). 

2°.- No se pagará la aportación en el caso de 

que las empresas con arreglo a normas previstas con an 

terioridad a las disposiciones .de la Ley catón otorgando - 

prestaciones en materia de habitación, siempre que el 

monto de las mismas sea igual o superior al porcentaje - 

señalado en el articulo 136, equivalente al 5% de los ea - 

lacios ordinarios de los trabajadores a su servicio. La-

respectiva valuación antes mencionada, se hará en los --

términos de lo dispuesto por la Ley del Instituto. 

Si las prestaciones de esta naturaleza fueren in-

feriores al porcentaje de aportación, las empresas paga - 

rán la diferencia, segar% el resultado de la valuación an - 

tes mencionada. (Artrculo 3' Transitorio de la Reforma - 

de 1972). 

En todo caso loe trabajadores tendrán opción pa-

ra pedir que se modifique el régimen de que se trate y - 
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obtener en cambio que 3e entregue la aportación a que 

haya lugar al Fondo Nacional de la Vivienda. (mismo ar- 

trculo). 

3 °.- Por cuanto a los trabajadores que hayan ad 

quirido en propiedad casas-habitación antes de la refor- - 

ma de la Ley, según el articulo 123 de la Constitución - 

Federal, las empresas continuarán obligadas a entregar - 

al Fondo el equivalente al 60% de las aportaciones. (Arta' 

culo 4' Transitorio de la Reforma de 1972). 

De acuerdo con un sistema semejante al previa - 

to por la Ley del Seguro Social y por sus reglamentos, - 

las obligaciones de los patrones son las de inscribirse e-

inscribir a sus trabajadores en al Instituto, con base en-

los padrones fiscales y en los tórrninoe de un instructivo 

que se formulare, asi' como comunicar las altas y bajas, 

las modificaciones de salarios y cualquier otro dato nece 

sarao; efectuar las aportaciones al Instituto según lo dis - 

puesto por la Ley Federal del Trabajo; y, hacer los des-

cuentos a sus trabajadores en los salarios y en los tér—

minos de la propia Ley, para el pago de loa abonos que- 
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cubran préstamos otorgados por.  el Instituto, ser como en 

terar el Importe de dichos descuentos en la forma y tér-

minos que establezcan la Ley y sus reglamentos. (Artrcu 

lo 29 y 31 de la Ley del INFONAVIT). 

Las aportaciones se conceptúan como depósitos - 

de dinero sin causa de intereses constituidos en favor de 

los trabajadores. Se harán por conducto de las oficinas-

receptoras de la Secretarla de Hacienda y Crédito Pdbli-

co o de las autorizadas por ésta. Tales depósitos se ha 

llan exentos de toda clase de impuestos. (Artículos 35, - 

36 y 39 de la referida Ley del Instituto). 

Los créditos que el Instituto otorgue a los traba-

jadores devengará un interol del 470 anual sobre saldos - 

insolutos; tratándose de financiamientos para la adquisi—

ción o construcción de habitaciones su plazo no será me-

nor de diez arios ni mayor de veinte. (Articulo 44 de la - 

Ley Cit.). 

Se atenderá en todo caso y en la asignación de - 

los créditos a los criterios que se fijen tomando en cuen 

ta la equidad en la aplicación de los recursos del Fondo- 
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y de su adecuada distribución entre las distintas localida-

des y regiones del para. Para otorgar los créditos po--

drá tomarse en cuenta, el ingreso conyugal si existe - - 

acuerdo entre los interesados, en la inteligencia de que - 

dentro de cada grupo de trabajadores en una clasificación 

semejante, si hay varios con el mismo derecho, se asig-

narán entre estos los créditos individuales mediante un 

sistema de sorteos efectuados ante notario pdblico. (Artit 

culos 45 y 47 de la Ley Cit.). 

El Consejo de Administración determinará los --

montos máximos de los créditos que otorgue el instituto,-

la relación de dichos montos con el salario de los traba-

jadores acreditados, el valor y demás caracterrseicas de-

las garantías de los préstamos y los precios máximos de 

venta de las habitaciones cuya adquisición o construcción-

puedan ser objeto de los créditos. Se estima que el - - 

monto de los créditos fluctuará entre los treinta y los --

ochenta mil pesos, con una media de cincuenta mil. (Ar-

trculo 4B de la Ley Cit.). 

Las controversias entre los trabajadores y el -- 



Instituto sobre derechos de aquéllos se resolverán en la-

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que correspon - 

da, una vez agotado, en su caso, un recurso de inconfor 

midad que se tramitará ante el Instituto en loe Términos 

de un reglamento que habrá de expedirse. Las contro- - 

versias derivadas de adeudos do los trabajadores al Insti 

tuto por créditos que éste les haya concedido, segCm asi-

mismo se expresa antes se tramitarán ante los tribuna- - 

les competentes. (Artículos 52 y 53 de la Ley Cit.). 

Por ultimo, las controversias entre los patronos 

y el Instituto, una vez agotado en su caso el recurso de-

inconformidad, se ventilarán ante el Tribunal Fiscal de - 

la Federación. (Artículo 54 de la Ley Cit.). 

Decreto que reforma y adiciona el.preSupueeto - 

de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de - 

1972, cumple las exigencias constitucionales para autori - 

zar al Ejecutivo Federal el ejercicio de las partidas des-

tinadas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa-

ra los trabajadores. 
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C.2. - Su impacto en el problema de la vivienda 

El Lic. Jesús Silva Herzog, Director del Institu-

to del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado-

res, el primero de mayo de 1972, destaca los avances lo 

grados en materia de habitación, expresando lo siguiente: 

"En feliz coincidencia histórica nos reunirnos - - 

hoy, 1° de mayo de 1972, para participar en el nacimien-

to del organismo que hará-  realidad una importante con- - 

quista obrera: estableciendo un sistema nacional para do-

tar de viviendas dignas a un número creciente de trabaja 

dores. Culmina asr un dra dedicado a la clase obrera y-

a la vivienda obrera, durante el cual el Señor Presidente 

ha hecho entrega de vario• miles de ca.aas de interés so-

cial," 

"El proceso a trav6n del cual dieron los pasos - 

para conducirnos a este momento de trascendencia induda 

ble es signo de reflexión profunda. A pesar de que, des 

de 1917 quedó consignado en nuestra Carta Magna el dere 

cho del trabajador para disfrutar de una vivienda cómoda 

o higidnica, transcurrieron varios lustros sin que se pu- 
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diera atender tal necesidad de manera sistemática y ore 

nizada. Los gobiernos revolucionarios, a través de muy 

diversos mecanismos, han realizado, sobre todo en los - 

(llamas anos, una importante tarea, utilizando fondos pú-

blicos y privados. Sin embargo, so trata de un proble - 

ma de magnitud tal que lejos de resolverse o disminuir - 

se, se agrava todos los años. En 1970, la nueva Ley --

del Trabajo incluye diversos ordenamientos para tratar - 

de avanzar en esta materia; adn cuando estableci6 algu—

nas limitaciones a su campo de aplicación y provoc6 una-

cierta inquietud acerca de su cumplimiento previsto des - 

pués de transcurrido un breve lapso." 
• 

"Para hacer frente al problema de modo mse  

me y eficaz, era necesario emplear procedimientos y sis 

temas con una actitud abierta de cambio, imaginativa y - 

creadora. De esta manera, el ofrecimiento hecho por el 

Señor Presidente durante la reunión para el estudio de la 

vivienda en junio de 1970 en San Luis Potoer, encuentra - 

cabal cumplimiento. Es en el seno de la Comisión Tri - 

partita, surgida hace un año con el propósito de conocer-

la opini6n de los sectores obreros y empresarios sobre - 



118 

importantes problemas nacionales, donde surgieron las - 

primeras ideas para modificar el esquema vigente y po-

der avanzar mejor hacia la aoluci6n del problema do la - 

vivienda en México. En sucesivos planteamientos, la - - 

idea ee fue concretando y afinando con el concurso de — 

los sectores interesados dentro de un marco nuevo, abier 

to al diálogo franco, a la discuaián constructiva. Este - 

proceso culmina con la reforma constitucional, las modi-

ficaciones a la Ley Federal del Trabajo, y la expedición-

de la Ley que crea al Instituto del Fondo Nacional de la-

Vivienda para los Trabajadores, que hoy roano, por pri-

mera vez, su Asamblea General." 

"La evoluCión que estamos presenciando en cl --

tratamiento al problema de la vivienda, no sólo por su 

reconocimiento más cabal, sino sobre todo, por su con 

cepci6n y por su dimensión esencial, constituye un refle-

jo verdadero de una nueva actitud de nuestro gobierno. 

Actitud nueva que reconoce la necesidad del cambio en - - 

muchos órdenes de la vida nacional. Dado el elevado in-

dice de crecimiento demográfico y, sobro todo urbano. - 
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Se estima que el déficit habitacional existente en 1970 as-

cendra a alrededor de 2,3 millones de viviendas urbanas-

y que su tasa de aumento medio anual era superior al --

3% de esta manera, para 1980 el déficit se elevarla a — 

cerca de 3.2 millones, si no se toman medidas urgentes-

para evitarlo." 

"Estas cifras nos permiten comprender en pera - 

pectiva más concreta y realista la labor que tiene enfren 

te el Instituto, desde el punto de vista cuantitativo. El - 

número de viviendas que podrá construir se ha estimado-

en 500 mil al finzlizar el sexenio. Esta cifra no puede - 

ser precisa, pues dependerá no sólo de los recursos fi - 

nancieroa, que se canalicen hacia tal objeto, sino del  ti  - 

po de inverei6n que se realice y de la medida en que los 

trabajadores contribuyan con su esfuerzo propio." 

"He querido mencionar estos aspectos cuantitati - 

vos para señalar, de manera clara y precisa, que la la - 

bor del Instituto, a pesar de ser el instrumento más po - 

deroso con que contamos, no puede constituir la solución 

del problema de la vivienda en México. Se pretende re - 
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ducir el déficit habitacional; pero no se trata de ninguna-

panacea." 

"Por eso habrá de redoblar los esfuerzos que es 

Un realizando otras dependencias del sector público, y - 

habrá que reforzar loe mecanismos para la canalización - 

de los recursos manejados por la barca hipotecaria y de-

ahorro hacia la vivienda de intergs social." 

"Se requiere mejorar el grado de coordinación - 

entre los distintos programas, evitar errores y duplica—

ción de esfuerzos. El instituto este listo para colaborar 

en estas tareas." 

"En la actualidad quitan en marcha progra:r.:as de 

construcción de viviendas, algunos se encuentran en su - 

etapa final y otros en sus fases iniciales. Suman alrede 

dor de 4 mil casas-habitación con una Inveraidn estimada 

en 2 mil millones de pesos. Estos esfuerzos, a los que 

se ha asignado alta prioridad aunados a las tareas Jume - 

diatas del Instituto, significan un alivio para el problema 

de la vivienda y constituyen además un propülsor podero- 
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so de la actividad económica nacional, sin efectos negati-

vos sobre la balanza de pagos dado que el gasto en cone-

trucción se realiza, casi exclusivamente, en bienes y - - 

servicios de origen nacional." 

"La contrucción de viviendas es utilizada como - 

uno de los indicadores básicos para evaluar el ritmo de - 

crecimiento de una economía, -este obedece a los vigoro - 

sos estímulos que brinda a la ocupación directa e indirec 

tamente, así como a la demanda que supone de materias-

primas, artrculoa industriales y artesanales, equipos y - 

obras de infraestructura. La construcción de una vivien-

da genera salarios que equivalen a un 20% hasta un 30%-

del costo de la obra. Este porcentaje depende del tipo - 

de tecnología utilizada, es decir de la importancia relati-

va en el uso de la mano de obra y del capital." 

"La información disponible, señala posibilidades-

que deberán ser bien estudiadas de transformar sistemas 

de construcción de viviendas sin detrimento de la eficien-

cia, y objetivos prioritarios de la política económica de - 

la administración." 
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"Las consideraciones anteriores nos permiten es 

timar que el programa del instituto puede generar sala—

rios directos durante el presente sexenio por alrededor - 

de 4 mil millones de pesos y dar ocupación directa adi—

cional a más de 200 mil trabajadores; ello aparte del - - 

efecto estabilizador que tendrá sobre el nivel de empleo - 

en el sector de la construcci6n." 

"En esta derrama de salarios e impulso de em - 

pleo deberá darse consideración especial a nuestro medio 

rural. Ciertos aspectos operativos creo que merecen al-

gunas aclaraciones porque han dado lugar a comentarios-

en sectores interesados." 

"En las últimas ger-nanas hemos apreciado opinio 

nes llenas de optimismo por la labor futura del Instituto-

frente a otras que lo contemplan con desconcierto e inclu 

so con franco pesimismo. Los pesimistas estiman que - 

las finalidades señaladas al Instituto son tan extensas que 

para ellos es dificil concebir una operación exitosa; con - 

sideran que un programa de vivienda de la magnitud del - 

que hoy se Inicia habrá de verse obstaculizado por divor- 
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nos factores; oferta insuficiente de materiales, dificultad- 

para localizar terrenos adecuados, costo de la tierra, 

complejidades administrativas, etc. 

"Somos loe primeros en reconocer que existen - 

problemas. Pero frente a ellos mantenemos un eeprritu-

optimista, sereno y convencido de que las barreras hay - 

que superarlas y los problemas afrontarlos para ser re - 

sueltos. Estarnos dispuestos a enfrentarlos con loa múl-

tiples recursos que ofrece la técnica moderna en los - - 

campos de la administración, el urbanismo y la construc 

ciSn. Un firme criterio técnico permitirá alcanzar los - 

fines que persigue el Instituto; un firme criterio y un de-

seo de superación le librará de desorientaciones y deevia 

eicinee qua  pudieran apartarle de su objetivo." 

"El Instituto requiere de mecanismos operativos-

que debemos elaborar de inmediato. Nos encontramos an 

te un reto extraordinario al que nos proponemos enfren--

tarnos con audacia e imaginación y sin m(s lrmite que la 

prudencia. Vamos a crear una organizaeldn, y a partici 

par en un esfuerzo de creación que nos paruce una de -- 



124 

las aspiraciones máximas del ser humano." 

"Entre los problemas de carácter operativo que - 

mayores comentarios han provocado, figura el registro y 

control de los aportes, abonos y retiros de cada uno do-

los trabajadores afiliados al sistema. Deseo señalar en-

aste punto la colaboración prestada por la Secretarla de - 

Hacienda y Crédito Público, para diseñar con el auxilio - 

de las técnicas más avanzadas de computación electróni - 

ca loe sistemas de registro que permitirán cumplir con - 

esta responsabilidad fundamental de nuestra institución. - 

El problema es aíren; se han dado ya pasos firmes para 

su solución y no consideramos que exista ninguna dificul-

tad insuperable." 

"El Instituto estará en posibilidad de financiar - 

la construcción de alrededor de 500 mil casas durante lo 

que resta del presente parrado presidencial. Esta cifra 

frente al flamero de trabajadores que participarán en el 

mecanismo, estimado entre 2.5 y 3.0 millones do obre 

ros, no va a permitir que cada trabajador pueda disfru 

tar de una vivienda en los próximos cinco artos. Empero, 
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debemos tener presente que el mecanismo se basa en un-

enfoque profundo de solidaridad social, y que el obrero - 

que no pueda disponer de una vivienda a corto plazo, lo-

podrá hacer dado el carácter permanente del sistema en-

los arios subsecOentes, y tendrá derecho, por las carac - 

terrsticas de sus depósitos, a retirarlos, dentro de los - 

términos de Ley." 

"El Instituto representa, sin duda la cristaliza—

ción de un derecho de la clase trabajadora. Los recur 

sos que maneja son aportados por los empresarios y co - 

rresponden a los trabajadores. La composición de sus - 

órganos directivos asegura su éxito, y la participación, - 

la experiencia y el patriotismo de los sectores obrero y-

patronal, serán los elementos decisivos para la adopción-

de polflicas y para la toma de decisiones. EL esfuerzo - 

de ambos sectores contará para su administración con la 

participación del Estado, que es evidentemente indispen - 

sable por el volumen de recursos que forma su patrimo-

nio, la significación de loa programas de vivienda dentro 

del marco del crecimiento urbano y los servicios póbli—

cos, ser como por la necesidad de regular las fuerzas 
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del mercado en un programa de tan considerables propor 

ciones. El mero anuncio de la creación de un organis—

mo destinado, a la construcción de grandes volúmenes de 

viviendas ha provocado la aparición de tendencias negati-

vas e intereses mezquinos, tanto en lo relativo a terre - 

nos como a los materiales necesarios para la construc—

ción. " 

"Deseo señalar desde este momento, que el Ins - 

tituto estudiará la forma de contrarrestar estos fenóme - 

nos injustificados y, que propondrá al Ejecutivo Federal-

procedimientos y medidas enérgicas para evitarlos." 

"No debe permitirse que el esfuerzo colectivo y-

la generación masiva de recursos, aproveche a unos cuan 

tos en detrimento de los demás. Estamos dispuestos, y-

en su oportunidad lo sugeriremos a las autoridades com - 

petentes, a promover empresas mixtas con el propósito - 

de que produzcan los insumos necesarios para desalentar 

cualquier actitud especulativa o situación monopolista." 

"Un aspecto esencial nos permite ver con opti- - 
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mismo los planes financieros proyectados:la adecuación - 

de la capacidad de pago de los trabajadores al costo de - 

las viviendas. El programa se ha diseñado de modo que 

el pago mensual por concepto de crédito que otorgue el - 
\ 

Instituto, no exceda en ningén caso del 20% del salario. - 

a largo plazo, sin enganche y al 4% de interés anual. - 

Se combate en esta forma el dramático error de empren-

der programas de vivienda fuera del alcance econ6mico 

de los grupos obreros mayoritarios." 

"El sistema adoptado por el Instituto representa-

ventajas importantes sobre el esquema anterior no sólo - 

para el trabajador, sino para la colectividad en conjunto. 

Entre otras, por las siguientes razones." 

La generación masiva de recursos permitirá ha - 

cer frente, en términos y plazos razonables, el déficit - 

reciente de vivienda urbana y, de hecho, reducirlo de - - 

manera apreciable; todas las empresas del para quedarán 

obligadas a contribuir a la solución del problema. 

"Los asalariados del pare estén o no sindicaliza- 
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dos podrán ser propietarios de sus viviendas, mediante - 

la obtención de créditos adecuados a su capacidad econó-

mica. El usuario del crédito estará protegido por un se 

guro para el caso de muerte o incapacidad, cuyo costo - 

absorverá el Instituto." 

"Los trabajadores quedarán convertidos en aho—

rradores permanentes, puesto que la totalidad de las - - 

aportaciones empresariales se aplicarán a constituir dep6 

sitos en su favor. De hecho, se trata de lin sistema de-

ahorro interno generalizado. Metas e instrumentos como 

sefialadca l̀ Inetitute, le doton ac ur. cnorrne petencial - 

para contribuir, de manera efectiva, a hacer frente a se 

ríos problemas que nos aquejan: descentralización geográ 

Jaca, reRulación riel aeentr.onionto Iltimano (hasta ahora - - 

caótico y desorganizado) y la lucha contra la contamina - 

cí6n del ambiente y contra la sobrepoblación en las gran-

des ciudades." 

"El inicio de las labores del Instituto coincide, - 

as( mismo, con la necesidad de establecer una polilica - 

nacional che vivienda y desarrollo urbano. Será indispen- 
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sable intensificar la coordinación de los organismos públl 

cos y privados que participan en esta materia, y la coor 

dinación con las dependencias oficiales que tienen a su 

cargo las necesidades de infraestructura: luz, agua, ca - 

Des, transporte público, .etc." 

"Debe evitarse la acción aislada y desperdiciosa. 

El problema de la vivienda exige una concepción inte-

gral. Se requiere definir criterios no sólo para las - 

áreas. nuevas, sino también -y en ocasiones con priori- - 

dad marcada- hacia necesidades de regeneración urbana.-

Es preciso establecer criterios normativos sobre desarro 

llo urbano, servicios a la habitaci6n escuelas, parques 

recreativos lugares de reunión juvenil, mercados, zonas-

de recreseiAn: y a las reilacionta que existen entre todo - 

ello y el medio ambiente." 

"El reconocimiento del derecho de los trabajado-

res a ejercer el crédito que les otorgue el Instituto en 

la localidad y con las caracterreticas que setialen, hace - 

imperiosa la adopción de criterios ajustados a nuestra --

realidad nacional y regional en cuanto al clima, costura - 



brea y tradiciones, para definir la ubicación y el tipo de 

vivienda. En esta labor será sobresaliente. la  participa 

cidn de las comisiones consultivas regionales." 

"Es obvio que el problema de la vivienda es el - 

problema del hombre. Este lo considera como un medio 

de adaptación de al mismo a ■u ecologra y, dentro de és 

ta, tenemos a la relación con los otros hombres, con la-

sociedad en la que vive y se desenvuelve." 

"La obra que realizará el Instituto contribuirá - 

significativamente a redistribuir el ingreso, no sólo por - 

la transferencia de recursos de los empresarios a los 

trabajadores y por el aumento del bienestar para quien - 

obtenga su vivienda, sino además, por el impulso que 

significa en la generación de empleos. No debe olvidar - 

se, que uno de los medios mío eficaces para redistribuir 

el ingreso es elevar los coeficientes de ocupación." 

"El Instituto tendrÉ una preocupación marcada --

por lograr una distribución geogrÉfica que responda a las 

necesidades del para y trate de corregir nuestro desigual 

crecimiento regional. En este aspecto, nos proponernos- 



131 

estimular los grupos de constructores, proveedores, tic-

nicoa y profesionistas de las localidades donde loe lleven-

a cabo los programas de construcción." 

"Concibo la labor del Instituto -cuya concepción-

es profundamente mexicana no por la importancia que - 

se le ha dado 'en algunos órganos de difusión basada sólo 

en el volumen de recursos financieros que va a manejar. 

Lo contemplo en primer lugar, como una conquista obre-

ra; en segundo lugar, como un mecanismo social no sólo 

destinado a construir casas y a mejorar el ambiente ur - 

bano de diversas partes de la República, sino como un - 

poderoso auxiliar en el mejoramiento de las condiciones - 

de vida de nuestra clase trabajadora. Estamos concien - 

tea de que en la viviend en  cznjugari ¡t'uy diversas face- 

tas del hombre, pero de que es bate en toda su comple - 

ja naturaleza nuestro único y Último objetivo. Estamos - 

plenamente convencidos de que el Instituto de la Vivienda 

para los Trabajadores es un organismo de servicio so- - 

cial. Nuestra responsabilidad para el manejo de loa re --

cursos que los trabajadores de México nos confían„ fija - 

una ruta clara e inconmovible a nuestra actuación. La - 



ruta que significa velar por los intereses de la colectivi-

dad." 

"El objetivo esencial del Instituto es brindar los-

medios necesarios para permitir crear un hogar, en el - 

sentido cabal del termino, al mayor adinero posible de - 

trabajadores. Dotarlos de un hogar, que como señaló el 

Señor Presidente durante su camparía como candidato a - 

la Primera Magistratura." 

"Es el sitio en el que se congrega la familia, - 

en el que satisface sus necesidades básicas do subsisten-

cia, en el que los miembros de ella coexisten solidaria - 

mente; será el paso firme para contrarrestar la tenden-

cia negativa de la desintegración del núcleo familiar". (37) 

(37) El Economista Mexicano, Abril-Mayo de 1972, Págs. 16 
a la 23. 
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OBLIGACION DE PAGAR EL IMPUESTO DEL UNO POR - - 

CIENTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL - 

TRABAJO PERSONAL PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y-

DEPENDENCIA DE UN PATRON 

A. - Objeto del Impuesto 

El articulo 16 de la Ley que Reforma y Adiciona 

divertsas Leyes que rigen Impuestos Federales y estable - 

ce vigencia propia para disposiciones consignadas en ante 

Horco Leyes de la Federación, publicada en el Diario --

Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1966, es-

tablece: 

"Las personas freicas, las morales o las unida - 

des económicas que hagan pago por concepto de-

remuneración al trabajo personal prestado bajo - 

su dirección y dependencia, causarán el impues - 

to a que se refiere la fracción XIII del articulo - 

V' de la Ley de. Ingresos de la Federación, con - 



la cuota del 1% que se aplicare sobre el monto - 

total de los pagos que efectúen aún cuando no ex 

cedan del salario mínimo. 

La Ley del Impuesto sobre las Erogaciones por - 

Remuneración al Trabajo Personal Prestado bajo la Di- - 

rección y Dependencia de un patrón, establece el impues-

to sobre las erogaciones por remuneración al trabajo per 

sonal prestado bajo la dirección y dependencia do un pa - 

trón, para el ejercicio de 1981, en los términos alguien - 

tes: 

"Artículo Unico. - Las personas n'alcas y mora - 

les que hagan pagos por concepto de remunera- - 

ci6n al trabajo personal prestado bajo su direc—

ción y dependencia, causaren el impuesto a que - 

se refiere este artículo, con la cuota del 1% que 

se aplicare sobre el monto total de los pagos — 

que efectden aún cuando no excedan del salario - 

mínimo". (38) 

Atar tenemos que el objeto gravable del impuesto- 

(38) Ley del Impuesto sobre la Renta 1981, Edicién prepara 
da en la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de -
Hacienda y Crédito Público. Pieg. 181, 1981. 
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del 1% sobre erogaciones, lo constituye el gasto que hace 

el patrón ya sea persona física o moral, con motivo de - 

los pagos cubiertos por concepto de remuneración al tra-

bajo personal prestado bajo su dirección y dependencia. 

Es pues, el egreso, el gasto que hace el patrón-

el hecho generador del impuesto del 1% sobre erogacio- - 

nes por remuneración al trabajo personal. 

A.1.- La Participación de Utilidades corno Objeto del 1%-

sobre Erogaciones 

Por Decreto de 2 de enero de 1963, se estable - 

ció el Impuesto del 1% para la Enseñanza Media Superior 

Tacnica y Universitaria, que fue abrogado por Decreto de 

30 de diciembre del mismo año. 

El artrculo 94 de la anterior Ley del Impuesto 

sobre la Renta, así' como 13 Transitorio de la Ley que 

entró en vigor en 1965, señaló que las personas nIncas, - 

morales, etc., que hagan pagos por concepto de remune-

ración al trabajo personal prestado bajo su dirección y - 

dependencia, causaran un impuesto con la cuota del 1%,'- 
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que se aplicará sobre el monto total de los pagos que - - 

efectúen adn cuando no exceda del salario mínimo. 

El artrculo 16 do la Ley que reforma y adiciona-

diversas leyes que rigen impuestos federales de 28 de di 

ciembre de 1966, estableció vigencia propia para el tribu 

to del 1% sobre las erogaciones por remuneración al tra-

bajo personal. 

En virtud de estas disposiciones, se pretende - - 

que la base gravable para la fijación del impuesto del 1% 

sobre erogaciones y remuneraciones al trabajo personal - 

esté constituida por los ingresos percibidos por concepto-

de salario como cualquier otra contraprestación, dentro - 

de las cuales se encuentre incluida el reparto de utilida-

des. 

Ahora bien, en los términos de la citada Ley, - 

ha surgido un problema de interpretación de la misma pa 

ra determinar si la participación de utilidades queda - - 

comprendida como objeto del impuesto del uno por ciento 

por remuneración al trabajo personal, pues las tesis nos 
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tenidas por los Tribunales Administrativos dentro del - - 

cual se encuentra el Tribunal Fiscal de la Federación y 

los Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, - 

contienen criterios diversos sobre tal cuestión. 

En efecto, el Tribunal Fiscal de la Federación - 

mediante la tesis jurisprudencial número 75, sustenta el-

criterio relativo a que la participación de utilidades no - 

es objeto del 1% sobre erogaciones por remuneración al - 

trabajo personal, la cual ha continuación se transcribe. 

"IMPUESTO DEL 1% SOBRE EROGACIONES POR 
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL. - 
REPARTO DE UTILIDADES. El impuesto del -- 
1% sobre Erogaciones por Remuneración al Tra - 
bajo Personal Prestado bajo la Dirección y De -
pendencia de un Patrón no grava las cantidades -
entregadas a los trabajadores por ese tence te _ -
Las cantidades entregadas a los trabajadores por 
las empresas tienen fundamentos propios y dis—
tintos del salario, y por ese motivo no causan -
el Impuesto. del 1% sobre Erogaciones por Remu-
neración al Trabajo Personal Prestado bajo la -
Dirección y Dependencia de un Patrón, toda vez-
que el reparto de utilidades no tiene el carácter-
de un pago remunerador o retributivo del traba -
jo personal prestado por loe trabajadores, sino -
la participación de éstos en los beneficios de la-
producción, en los resultados del proceso econó-
mico, obtenidos por las empresas". (39) 

(39) Informe del Tribunal Fiscal de la Federación para el -
ano de 1980. 
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Por otro lado, se debe settalar que el Tribunal - 

Primero Colegiado del Primer Circuito en Materia Admi-

nistrativa, ha sostenido el criterio que a continuaci6n se-

transcribe: 

"El Impuesto establecido en este artrculo (o sea- 
el 16 de la Ley que Reforma y Adiciona diversas 
Leyes que rigen Impuestos Federales) grava di - 
versos pagos hechos por concepto de remunera - 
ci6n, pero no remite al articulo 48 de la Ley - 
del Impuesto sobre la Renta que seflala los obje - 
tos del Impuesto sobre 13roductos del Trabajo, - 
abarcando entre tales objetos los ingresos en - - 
efectivo o en especie que se perciban como re— 
muneración del trabajo personal, mencionado en-
tre dichos ingresos la participaci6n de los traba-
jadores en las utilidades. Y atento a lo dispues 
to por el articulo 11. del Código Fiscal de la Fe - 
deraci6n vigente en la época de los hechos, no - 
procede aplicar por analogra al citado articulo -
48 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para -
señalar los alcances del concepto de remunera—
ción comprendidos en la Ley que Reforma y Adi-
ciona diversas Layes que rigen Impuestos Fede -
ralee, la que er relaciona el concepto de remune 
ración con el de salario. Por tanto, si el sala-
rio no incluye la participaci6n de utilidades con-
forme al artrculo 100-S de la Ley Federal del --
Trabajo vigente en la época de los hechos, dicha 
participaci6n no puede quedar gravada por el im-
puesto de que se trata". (40) 

A su vez el Tribunal Segundo Colegiado del Pri - 

mer Circuito en Materia Administrativa ha sostenido el - 

siguiente criterio: 

(40) Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación por su Presidente al terminar el *fío de 1973, 
Tercera Parte. 
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"IMPUESTO"DEL UNO POR CIENTO SOBRE LOS 
PACOS POR REMUNERACION AL TRABAJO PER 
SONAL SUBORDINADO. EL TRIBUTO RECAE --- 
TAMBIEN SOBRE LA REPARTICION DE UTILI--
DES.- En lo que concierne a los ejercicios de -
1965 y 1966, y de conformidad con los preceptos-
conducentes de las Leyes de Ingresos de la Fede 
ración para los mencionados anos, en rfflación 
con loe , artículos 13 transitorio de la Ley del - -
Impuesto sobre la Renta que empez6 a regir el -
1' de enero de 1965 y 95 de la anterior Ley de - 
la propia materia, las empresas están obligadas-
a cubrir dicho tributo, del 1%, sobre el total de-
las erogaciones que hagan por concepto de distri 
buci6n de utilidades a los trabajadores. Aunque-
es verdad que !'salario" "repartición de utilida 
des" son nociones diversa., que no deben con- -
fundirse, sino que han de distinguirse claramen-
te para diferentes efectos, os asimismo cierto -
que tanto aquél como ésta, sin forzar en nada el 
significado natural del vocablo, quedan compren-
didos dentro de la a.mplisima connotación de "re-
muneraciones" que se pagan por concepto del - -
trabajo prestado bajo la dirección y dependencia-
de un patrón, entre otros varios motivos, en - - 
atenci6n a que ambas figuras se explican por vir 
tud de una causa común, o sea la previa existen 
cia de la relaci6n laboral y la prestación del - -
servicio por quien ha de percibir el salario y ha 
do beneficiarse con la participaci6n en las utili 

• dades de la empresa. En efecto, los trabajado -
res tienen derecho a percibir una parte de las -
utilidades, cuya cuanta se determina, para cada 
uno de los beneficiarios, en prcporci6n al núme-
ro de días que cada uno de ellos labor6, y al --
monto del salario percibido, además de que la -
referida participaci6n está protegida por las mis 
mas normas que protegen el salario (artículos -
88 a 91, 95 y 96 de la Ley del Trabajo ahora --
aprobada). (41) 

(41) Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Na 
ci6n por su Presidente al terminar el alio de 1974. Ter -
cera Parte. Pág. 70 

• 
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Por tanto, conviene analizar detalladamente la --

cuestión planteada para decidir si, según lo sostiene el - 

Tribunal Colegiado Primero, el reparto, a los trabajado-

res, de las utilidades de la empresa, por no ser parte - 

del salario, no debe considerarse corno remuneración y,-

en consecuencia, no esta gravado por el impuesto del 1% 

de que se , ha hablado, o si, a la inversa, corno lo postu-

la el Segundo Colegiado, las erogaciones a titulo de par - 

ticipación de utilidades s1 deben estimarse remuneracio— 

nes y quedan, por lo mismo, afectas al pago del tributo. 

A juicio del suscrito, el criterio que debe prova 

lecer es el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado-

en Materia Administrativa del Primer Circuito. En efec 

ro: el problema consiste en determinar si, al emplear el 

legislador la expresión "remuneración al Trabajo perso - 

nal prestado bajo su dirección y dependencia", dentro del 

significado de la palabra "remuneración" se incluye sao-

el salario, o bien si asimismo queda comprendida la re-

partición de utilidades. 

En el habla común, esto es, en el lenguaje vul - 
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gar, el vocablo "remuneración" tiene un significado am • 

plreirno, y el concepto relativo no se reduce al caso del• 

salario, sino que comprende otras varias prestaciones 

(gratificaciones, fondos de ahorro, primas de antigueds.d> 

etc., etc.). El Diccionario de la Academia Espafiola in-

dica que "remunerar" quiere decir "recompensar, pre- - 

miar o galardonar", y precisa, por otra parte, que "re - 

compensar" no equivale finitamente a reparar un llano - - 

causado o a retribuir un servicio, sino también a pre- - 

miar favores, beneficios, virtudes o méritos, y resulta - 

oportuno advertir que esta latrsima connotación del voca - 

blo no queda limitada o restringida por normas jurrdicas- 

directa o indirectamente relacionadas con el tema, pues - 

ninguna de ellas previene catectATIL•arnaant. risz: 1,11  „mune  

ración se limite al supuesto del salario, y rnSe aún: de - 

ninguno de tales preceptos puede inferirse con certeza di 

cha pretendida conclusión restrictiva. 

El Código Civil previene que es remuneratoria - 

(dicho de otro modo, que entrafia una "remuneración") la 

donación "que se hace en atención a servicios recibidos - 



• 142 

por el donante, y que éste no tenga obligación de pagar"-

(articulo 2336). Ahora bien, si existe remuneración has-

ta en el caso de que el donador no se encuentre jurídica-

mente obligado a pagar, con mayor razón la habrá cuan-

do (como acontece en lo que atarle a la repartición de uti 

lidades) el patrón está obligado por ley a cubrir la reo - 

pectiva prestación. 

El articulo 95 de la Ley del Impuesto sobre la - 

Renta que rigió hasta el 31 de diciembre de 1964 corra- - 

prende dentro del concepto "remuneración al trabajo per-

sonal", no sólo los sueldoil y salarios (fracción I) y los - 

sobresueldos (fracción III), sino tambión todas las remu-

neraciones ordinarias, y arma las extraordinarias, y ade 

euzliluier otra clase de ventajas; ya sean en dinero, 

en especie, en títulos-valores, bonos de fundador o par - 

tes sociales (fracción IV), y es evidente que la participa 

ción de utilidades cabe dentro de la expresión "cualquier-

otra clase de ventajas". 

Por su parte, chi arti'culo 48 de la Ley del Im- - 

puesto sobre la Renta en vigor desde el 1' de enero de - 



1965 habla de ingresos "que se perciban como remunera - 

ción al trabajo personal", y expresamente estatuye que - 

dentro de tales ingresos quedan comprendidas las "parti-

cipaciones de los trabajadores en las utilidades". 

Al mencionarse estos preceptos, no es verdad, - 

como erróneamente ha llegado a sostenerse, que con ello 

se realice una aplicación analógica, suponióndose que se-

pretende extender, por analogía, a situaciones referentes 

a los egresos, normas legales aplicables odio a los in- - 

gr e sos. 

No hay aquí ninguna extensión analógica, pues 

las disposiciones de que he habla no se invocan como - - 

apoyo positivo, ni corno fundamento directo, pilia justifi-

car la conclusión de que el reparto' de utilidades constitu 

ye una especie del género "remuneración", sino que la - 

cita de esos preceptos demuestran que la amplreirna con-

notación de dicho termino no se ve restringida ni reduci-

da por las normas conexas con el problema. 

La circunstancia de que "salario" y "participa- - 
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clan de utilidades" sean nociones diétintas, que hayan de- 

diferenciarse para diversos efectos, no es óbice para - 

considerar que tanto una figura corno la otra constituyen-

especies del mismo género, pues obedecen a una causa - 

coman,, que estriba en la previa existencia de la relación 

laboral y en la prestación del trabajo por quien ha de — 

percibir el salario y tiene también derecho a obtener una 

parte de las utilidades de la empresa. Prueba de ello 

es que la• Ley Federal del. Trabajo, anterior, prevenía - 

que para fijar la cuantía de las utilidades correspondien - 

tes a cada trabajador, debía atenderse así al nómero de-

días laborado: corno al monto del salario, y expresamen-

te disponía, además, que la participación de utilidades - 

esa protegida por las mismas normas que protegen el si 

larlo (artículos 88 a 91, 95, 96 y 100-T de la menciona - 

da Ley). 

Es irrelevante el hecho de que el artículo 100-S-

del ordenamiento laboral ahora abrogado disponga que en-

el salario no se incluya la participación de utilidades. 

La circunstancia de que salario y distribución de utilida - 
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des no se identifiquen, y de que asta no se halle com-

prendida dentro de aquél, es obviamente inepta para esti-

mar que uno y otro conceptos no tengan elementos cornu» 

nes, ademas de que resulta incontrovertible que el invo - 

cado artrculo 100-S sólo rige en el. campo laboral, y na - 

da impide que, para los efectos fiscales, la erogación de 

una suma diversa del salario esta gravada con el mismo. 

impuesto que recae sobre las 'erogaciones a titulo de sa-

larios. - 

B. - Sujetos del Impuesto 

El impuesto del 1% sobre erogaciones, tiene co - 

mo sujetos del mismo, a las personas que hacen eroga - 

ciones o palme por 	 -eürr-iuneración al. trabajo - 

personal prestado bajo la dirección y dependencia de un: 

patrón ya sea persona «idea o moral. 

En efecto el aludido impuesto tiene como sujeto - 

a quien realiza un gasto, es decir a la persona que efec-

tria una erogación para remunerar el trabajo personal, 

en tanto, que los sujetos del impuesto sobre producto* 
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del trabajo, son aquellas personas que perciben un ingr*-

so corno consecuencia de la prestación de sus servicios - 

personales bajo la dirección y dependencia de un tercero. 

Esto es, en el referido impuesto del 1% sobre - 

erogaciones, el sujeto es quien realiza el gasto o una -- 

disminuci6n patrimonial, en tanto que en el impuesto so - 

bre productos del trabajo el sujeto del impuesto es quien 

percibe un ingreso. 



CONC LUSIONES 

Una vez que se han analizado todos y cada uno - 

de los apartados en cuestión, plasmando los argumentos - 

jurtdicos respectivos, tendientes a fijar la importancia 

que tiene para el Fisco Federal, que el patrti cumpla 

correctamente su obligación que tiene con el carácter de-

tercero, en este capilulo se exponen las conclusiones a - 

que se han llegado. 

1.- La función de registro- de contribuyentes, - 

constituye la base de información fundamental de la ad- - 

ministración tributaria para ejercer el control de los cau 

santes y de sus obligaciones fiscales, est' como agilizar - 

los trámites orientados al servicio de los mismos y cono 

cer a escala estadistrca, el .comportarniento de la polio - 

ca fiscal en general, por lo que para que la función de - 

registro cumpla con sus objetivos se requiere que el nd 

mero de registro sea citado en toda manifestación, decla 

ración, promoción, solicitud de gestión que se realice --

ante cualquier autoridad. 



• 148 

2.- De lo anterior apreciarnos que la filosofra 

general del cisterna del registro consiste• en poder ope-

rar y procesar la información que se requiere para una-

eficiente administración fiscal respaldada, coordinada y - 

normada en forma central y alimentada en forma descon-

centrada. 

3.- Para poder ejercer el control de los causan-

tes, sehkzo necesario preceptuar la obligación de inscri-

birse en dicho registro a todos los sujetos pasivos que - 

-.habitualmente causen impuestos federales y a los retene - 

dores de impuestos aún cuando no causen directamente - 

alivia impuesto federal, ya que respecto a estos dltirnos - 

dada las diversas actividades que realizan con diversos - 

sujetos piLitivnoi 1,44 impt,"ek-s, 	rr4: ac" 	coutz‘51, - 

para efectos de verificar que se cumplan correctamente 

con las obligaciones fiscales. 

4.- La obligación de causantes y retenedores de-

los impuestos federales, se inicia con la solicitud de 

inscripción que identifica al causante, la ubica y enurne - 

ra loa impuestos a que este sujeto por las actividades -- 
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que desarrolla. 

5.- Sabemos que el registro controla importan- - 

tes obligaciones fiscales derivadas de las declaraciones - 

anuales del Impuesto sobre la Renta, que de igual forma-

es un medio de controlar también las declaraciones anua-

les que presentan los retenedores del Impuesto sobre 

Productos del Trabajo y que contienen en forma detallada 

el número de registro y el nombre de cada causante, - 

obrero, empleados o funcionarios, que perciben ingresos-

del retenedor, las sumas pagadas, el impuesto causado - 

y las cantidades de,  impuesto retenidas y enteradas a la - 

Secretaría de Hacienda y -CrÉdito Público. 

6.- Las declaraciones del Impuesto sobre Pro-

duelo: del Trabajo que entregan los retenedores son so 

metidos en el Registro Federal de Contribuyentes, a pro-

ceso■ administrativos y electrónicos que los relacionan 

con los que individualmente presenten los causantes. Es 

to tiene como objeto verificar los impuestos con la pecu-

liaridad de que se detectan los sueldos que el contribu- - 

yente recibe de varios patrones o instituciones para tota- 
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lizar los ingresos y aplicar, en su caso, las deducciones; 

operación Asta última, que arroja el. importe de loe in- - 

gresos gravables, al que se aplica la tasa progresiva. 

7.- La información captada permite, adeude, co 

nocer entro otros datos, el monto del pago al factor tra-

bajo y loe impuestos correspondientes, por persona, pa - 

trón o institución, municipio, estado, zona geográfica y - 

toda la República, y producir estadistrcas con escala de'-

sueldo■ por actividades económicas, profesionales, etc. 

8.- En esencia debemos considerar cfue las obli-

gaciones fiscales a cargo de terceros, principalmente las 

de retención y entero, que se les impone para auxiliar 

al Fisco en el crmtrel da  determinados tributos, es de 

gran importancia en la administración tributaria. 

9.- La obligación a cargo del patrón relativa a - 

participar a los trabajadores de las utilidades de la em - 

presa, se encuentra plasmada en la Constitución de 1917 - 

a fin de obtener un mejor reparto de la riqueza, evitan - 

do las diferencias económicas que se muestran afín entro 
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los sectores sociales representados por el capital y el 

trabajo. 

10. - Aer pues, la participación de utilidades, no-

significa la solución cabal y definitiva a los motivos de - 

diferencia entre el capital y el trabajo, pero si pretende 

conjugar los intereses obrero-patronales, evitando la lu - 

cha de clases. 

11.- Representa una medida que tiende a vincular 

al trabajador con las actividades de la empresa, hacién - 

dolo sentir que del mayor éxito económico de la empre—

sa, repercutirá un mayor beneficio también para él, con-

tribuye a que el trabajador sea autenticatnente considera-

do como un ser hwnanc,-, cuya personalidad se toma en - 

cuenta, al convertirlo en genuino colaborador. 

12.- El reparto de utilidades constituye un 'gran-

avance en la consecución del equilibrio social, en virtud-

de que eleva y dignifica al trabajador y su familia. como-

ente social, y por lo mismo resulta indiscutible que es - 

un aspecto importante do la justicia social. 
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13.- La participación de utilidades constituye el 

objeto del impuesto del uno por ciento sobre erogaciones- 

por remuneración al trabajo personal prestado bajo la di-

rección y dependencia de un patrón, ya que el significado 

de la palabra "remuneración" comprende no sólo al sala-

rio sino que a varias prestaciones, dentro de la cual se-

encuentra la participación de utilidades. 

En efecto el vocablo "remuneración", tiene un - 

significado amplrsinno, que no se reduce ni se restringe - 

al caso del salario, sino que comprende diversas presta-

ciones, como gratificaciones, fondos de ahorro, primas - 

de antiguedad, etc., y por lo mismo, or existe remunera 

ción en los casos citados con antelación, eón mayor ra 

zón la babrl 	como acontece el patrón esti obliga- 

do por Ley a cubrir la participación de utilidades. 

As( tenemos que la sola circunstancia de que - - 

"salario" y "participación de utilidades" sean nociones di 

ferentes, que tengan que distinguirse para diversos efec- 
,,, 

tos, no es óbice para considerar que tanto una figura co-

mo la otra constituyen especies del mismo género, pues- 
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obedectm a una causa coman, que estriba en la previa --

.existencia de la relaci6n laboral, en la prestaci6n del - - 

trabajo por quien ha de percibir el salario y que las mis 

mas tienen igual protección legal. 
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