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El presente estudio fue elaborado en el 

Seminario de Derecho del Trabajo y Seg~ 

ridad Social, bajo la Direcci6n del Dr. 

Alberto Trueba Urbina y el Asesoramien-

to del l ic." José D6valos Morales. 



Con respeto al Sr. Director General 
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y honradez,que me proyectaron a -

base de una vida ll~na de sacri-

f ici os. 



En recuerdo del 28 de marzo de 1970, 

A MI GABY 

Todo un mundo 1 leno de sonrisas 

Todo un mundo 1 leno de alegrfa 

Todo un mundo 1 leno de felicidad 

Todo un mundo 1 leno de. inocencia 

A MI JOSE RAMON 

En agradecimiento eterno, por -

haberme dado a conocer, el sentí 

miento de ser padre. 



'A mis queridos Hermanos: 

LUIS DAMASO 

JOSE ANTONIO 

SERGIO ALBERTO 

LUZ DEL CARMEN 

LUISA JOSEFINA 

Por el s61o hecho de ser ellos, mi Gnica 

fam i 1 i a. 
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y al Lic. José Dávalos Morales 
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INTRODUCCION 

La real izaci6n del presente estudio, hace aproxl 

madamente unos años, era casi, para mf, una meta -

imposible de alcanzar. Los recursos econ6micos, el

observar las injusticias sociales de que ·son vfcti

mas las clases desvalidas del pafs, el haMbre y la

miseria como las más tremendas plagas a las que se

enfrenta el hombre, hicieron dfa tras dfa, m§s di-

fici 1 la tarea de llegar; por todo lo anterior 

pens~ que si alguna vez 1 legara el momento tendrfa

que rea 1 izar un ·trabajo de tipo socia 1, un trabajo

que sirvier'a para la mayoría del pafs, o sea, la -

clase trabajadora. 

Hoy dfa, me encuentro prestando servicios al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de es

ta instituci6n cuya finalidad primordial es la 

Seguridad Social y que persigue como prop6sito 

esencial, garantizar por medio de la acci6n colectl 

va o de la comunidad la el iminaci6n de necesidades -

a aqu~llos que, por desgracia, se hallan temporal -

o permanentemente desprovistos de recursos con que

subs i~tir y atender debidamente su salud. 
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La real izaci6n del presente estudio, hace aproxl 

madamente unos años, era casi, para mf, una meta -

imposible de alcanzar. Los recursos econ6micos, el

observar las injusticias sociales de que son vfcti

mas las clases desvalidas del pafs, el ha•bre y la

miseria como las m5s tremendas plagas a las que se

enfrenta el hombre, hicieron dfa tras dfa, mfis di-

fici 1 la tarea de llegar; por todo lo anterior 

pens~ que si alguna vez 1 legara el momento tendrfa

que real izar un ·trabajo de tipo social, un trabajo

que sirviera para la mayorfa del pafs, o sea, la -

clase trabajadora. 

Hoy dia, me encuentro prestando servicios al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de es

ta instituci6n cuya finalidad primordial es la 

Seguridad Social y que persigue como prop6sito 

esencial, garantizar por medio de la acci6n colectJ. 

va o de la comunidad la el iminaci6n de necesidades -

a aqu~I los que, por desgracia, se hallan temporal -

o permanentemente desprovistos de r~cursos con que

subsi~tir y atender debidamente su salud. 



Es por esto, que la idea que experimenté hace -

añ.os atrlis, 1 a he querido cana 1 izar de manera obj~ 

tiva, efectuando el presente estudio. Asimismo, -

como agradecimiento a todas aquellas personas que-

con sus crfticas, consejos y orientaciones hicieron 

posible que alcanzara una meta llena de.sacrifi--

cios y de privaciones, pero eso sf, por un ideal--

1 impio, la Justicia Social. 

El Seguro. Social ha llegado a ser nacional por

que abarca la totalidad de Estados y Territorios -

de la RepGbl ica, pero dista mucho de serlo en cuan 

to a los sectores de la poblaci6n que ampara. Es -

evidente que si los Seguros Sociales fueron en su

orfgen una conquista de los trabajadores asalaria

dos, están destinados a ser y lo ser~n en muy bre

ve tiempo, instituciones al servicio de toda la -

ciudadanfa, 

Et estudio que vamos a analizar, despert6 en mi 

un gran inter~s, en virtud de poder determinar con 

claridad, el monto del salario base de cotizaci6n-
' 

para e 1 1 nst ituto Mexicano de 1 Seguro Socia 1, toda 

vez que la gran mayorfa de la pobldci6n de la 

RepCibl ica y en general los nGcleos desposeídos, 



ignoran hasta que punto el sector patronal ,debe --

descontar de su salario diario, la parte correspon

diente a las cuotas obrero patronales, pero lo m&s

importante considero, son los riesgos de trabajo -

a los que est~n expuestos los trabajadores durante

'ª prestaci6n de sus servicios, ya que en el momen

to de sufrir un accidente en este lapso, recibiran

el tipo y grado de prestaciones a las que tengan -

derecho de acuerdo al salario en que se encuentrcn

cotizando, siendo este ingreso la mayorfa de las -

veces, inferior al salario real. 

la d~terminacl6n del salario base de cotizaci6n

es fundamental, tanto para el pago de las cuotas, -

como para el reconocimiento de derechos y el otor9.2 

miento de las diversas prestaciones en dinero, por

lo que en el desarrollo del presente trabajo se ~-

pretende establecer con precisi6n, los conceptos -

que integran ~ste, en virtud de la controversia 

a que ha dado motivo en los Gltimos años. 
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CAP 1 TULO 1 

ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL~ 
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1) EL NACIMIENTO DEL SEGURO SOCIAL. 

La inseguridad del hombre fue tal vez, junto con 

su calidad racional, la condici6n distintiva de la 

especie en el origen de la historia. De ahí que el

fin primero de la comunidad humana haya sido la 

uni6n inteligente de los esfuerzos individuales pa

ra hacer frente a las acechanzas del medio y a los

riesgos de la existencia. 

Durante el siglo XIX la revoluci6n industrial -

por una parte y la adopci6n irrestricta de los 

principios del 1 ibera! ismo econ6mico por otra, 1 le

varon a 1 as soc i~dades -m~s f)vanzadtw a una ~ontra-

d icc i 6n que explica las preocupaciones de nuestro -

tiempo: incorporaron grandes sectores de la pobla-

ci6n a los procesos de la modernidad, pero los con

virtieron en m ros instrumentos del progreso, sin -

concederles siquiera un mínimo de bienestar y de S! 

guridad que les permitiera ser age~tes eficaces de

la producci6n. 

La inconformidad de los gr4pos o.breros dentro -

de las sociedades industriales y las teorfas revo-

1 ucionarias o reformistas que los invitaban a comb!! 

tir la explotaci6n de que eran victimas, se hacen -
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patentes desde mediados del siglo XIX, fren(e a la

inquietud y a los intentos de sublevaci6n de las 

el ases 1 aborantes, 1 as gran.des naciones de aquel 

tiempo reaccionaron primero prohibiendo la agremia

ci6n, reprimiendo la acci6~ polftica de los trabaj! 

dores, y posteriorme~te, promulgando las primeras -

leyes modernas de protecci6n al trabajo humano. 
. . 

En Alemania se ponen en vigor las disposiciones-

que dan origen a las responsabi 1 idades de los patr~ 

nes por los riesgos profesionales de sus obreros,

asf como el establecimiento de cajas de ahorro y de 

reserva; por último el se'guro obligatorio para enfer 

meades accidentes de trabajo, invalidez y vejez.

Anticipándose a la psicolo~fa moderna, Bismarck ad

virti6 que tanto la frustaci6n como la incertidum-

bre despiertan en el hombre la agresividad y fomen

tan en los pueblos una permanente inquietud revolu

cionaria. Decfa: "el que tiene una pensi6n de ve-

jez está mucho más contento y es más fácil de tra

tar" y afiadfa. "aunque se precise mucho dinero para 

conseguir 1 a tranqu i 1 i dad de 1 os desheredados no -

ser ti nunca demasiado cara, pues ello evita una rev~ 

luci6n que consumirfa cantid~des muy superiores".(!) 

1.-Tesis Mexican~ de Seguridad Social,Dr. Ignacio Mo
rones Prieto,Centro de Documentaci6n del IMSS,p,:g. 
8, México,D.F. 1970. 
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En los comienzos del siglo XX empiezan a desarro 

1 larse los seguros sociales dentro de las naciones

industriales, combatidos al mismo tiempo por las -

doctrinas revolucionarias radicales. Fue así como -

al imponerse en Inglaterra las primeras medidas co~ 

temporáneas de prevenci6n y seguridad social, Lloyd 

George hub~ de tranqu~lizar a los capitalistas,ase

gur~ndoles que nadie pretendfa distribuir por igual 

entre los habitantes la riqueza del país, pero les

advi rt i6 que "la Ley que protege ~ unos cuuntos en

el disfrute de sus inmensas propiedades, ha de pro

curar también el amparo de quienes, con su trabajo, 

producen esa riquezaw. (2) 

Al término de fa primera Guerra Mundial al ini..,.-

·~ ciarse la .era de las grandes revoluciones de este

Sig~o resultaba evidente que los incipientes meca-

nismos de protecci6n puestos en práctica por algu-

nas naciones hablan fracasado en su prop6sito ini-

cial: ser un recurso político para evitar las con-

vulsiones sociales. Se ~econoce entonces que la di~ 

nidad de todos los hombres y su oarticipaci6n en -

los frutos de la riqueza que el los mismos han 

contribuido a forjar, derivada de un principio 

2.- Tesis Mexicana de Segurid<'d Social, Dr. Ignacio 
Morones Prieto, Centro de Documentación del 
IMSS, pag. 9. México,D.F., 1970. 
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esencial de solidaridad humana y que la civil iza-

ci6n contemporánea - a riesgri de perecer no puede

ver a ningún ser humano como simple sujeto de asi~ 

tencia, sino que ha de r~conocerle el derecho de -

vivir honorablemente como miembro de la comunidad. 

Es asf como, en el preámbulo de la Constituci6n de 

la Organi~aci6n Internacional del Trabaj~,en 1919, 

se fundamentan los derechos de los trabajadores en 

la dignidad de la persona humana y se afirma que -

la justicia social es el Gnico medio que permiti

r~ asegurar la paz universal y permanente. 

Durante la Segunda Guerra Mundial la humanidad

sufri6 la crisis más grave de inseguridad que re

gistre la historia moderna. Descubri6 que a pesar

de todos los avance3 que se creía haber logrado -

para mejorar los términos de la coexistencia entre 

las naciones, la dignidad y la seguridad de los -

hombres estaban continuamente amenazadas y que a6n 

era necesario acudir a la fuerza p~ra defender los 

derechos fundamentales de la especie. Pero en el -

ejercicio de est? defensa encontr6·también medios

de destrucci6n jam~s imaginGdos que obl igun categ~ 

ricam~nte a la Humanidad encontrar, en la paz> en 



6 

la colaboraci6n recíproca, las formas eficaces yw 

el contenido aut~nticamente húmeno de U~q convive~ 

cia justa. 

2) EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Actua 1 mente 1 a teoría y 1 a práct ka de 1 a Segur l 
dad Social toman los fines m5s altos y.establecen~

prop6sitos m's ambiciosos. En la Carta del Atlán~i-. 

co se consagr6 a 1 a Seguridad Soc i-..a 1 co•o on dere-;;. 

cho de la persona humana y un medí~ para desarro---

1 l~r l~zos de solaridad entre todós·los miembros de 

1 a sociedad.· 

La organización lnternacionaf del Trabajo confir 

m6 esa tesis, afirmando que nla pobreza en cualquier 

lugar constituye un peligro para la prosperidad en

cualquier parte del mundo". Y la Declaraci6n Univer. 

sal de los Derechos del Hombre expres6 que:" Todos

los seres humanos sin distinción de raza, credo y -

sexo tienen derecho al bi~nestar material y al des~ 

rrolloespiritual en condiciones de libertad, de~·"":;.. 

digni~ad y de segurid~d e igualdad de oportunida--

des", 

Las experiencias políticas de los años siguientes 
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.que condujeron a una segunda confla~raci6~ mundial 

nps 1 levaron a la convicción de que había que prot~ 

ger a todos los individuos, independientemente de -

su ubicaci6n en el proceso productivo. 

El movimiento mundial de Seguridad Social es la

expresi6n contempor§~ea de un esfuerzo secular por 

alcanzar la plena dignidad del ser humano. Tiene un 

sentido m§s amplio y actual que cu~lquier otra co-

rriente que busque la protección de un sector esp~ 
•' 

cffico de la población o que lo haga en base a una-

ideologfa determinada. 

Sim6n Bolívar, anunciaba en 1819, que nuestros -

gobiernos deberían •producir la mayor suma de segu

ridad social y la mayor suma de estabilidad pof fti

ca• y José María Morefos habfa prefigurado ya, en -

1814, el contenido de nuestra democracia, al darle 

como tarea "moderar fa opulencia y fa indigencia y 

aumentar el jornal del pobre" (3) 

Cuando nuestros países del continente americano

establecieron sus sistemas de Seguridad Social, to

maron como inspiraci6n y como modelo fa filosoffa y 

la técnica de los Seguros Sociales clásicos, de --

manera semejqnte a muchas otras de nuestras insti--' 

3.- Tesis Mexicana de Seguridad Social,Dr. Ignacio
Morones Prieto, Centro de Documentac i 6n de 1 IMSS 
México,D.F. 1970 
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tuciones cuyo molde original adoptamos de la expe

riencia europea: pero lo hicimos dentro de la tra

dici6n igual itaría de nuestro pensamiento político 

y conscientes de que la realidad de nuestros paf-

ses y nuestra propia experiencia determinQrfan a -

la postre el car~cter y la organizaci6n de nuestros 

seguros sociales. 

El espíritu de cooperación para el binestar se

afirma en nuestro continente cada día con mayor 

vigor. Ya en 1923 al inaugurarse la Conferencia 

lnteramericana de Santiago de Chile, qued6 establ~ 

cido que era con~ici6n de nuestro acercamiento" el 

orden y la estabilidad internos, que solamente se

obtienen haciendo efectiva la justicia social". 

Aíios más tarde, el impacto que sobre 1 as conc ien-

ci as tuvo la conmoci6n de la segunda guerra mun-

dial fortaleció y decant6 esos prop6sitos en la -

creación de la Conferencia lntera•ericana de Segu

ridad Social. 

Los grandes prop6sitos de la se~uridad social -

americana, son al mismo tiempo la sfntcsis de nue~ 

tras aspiraciones y un compromiso solemne pera la

acci6n. Me refier•o principalmente a los que se con 
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tienen en la Declar~ci6n de Santiago de Chile, que 

sel16 el momento inaugural de la Conferencia lnte~ 

·americana, en 1942, en los que se vincularon los

objetivos sociales y econ6micos de nuestros pueblos 

y nos fijamos como tarea la abol ici6n de la mi sería 

por el esfuerzo solidario de los individuos)' de -

las naciones; a la Carta de Buenos Aires .de 1951,en 

la que qued6 establecido que nada debe tener mayor 

primacfa para los pueblos americanos que procurar -

el bienestar del hombre¡ y, finalmente a la Declar~ 

ci6n de M~xico de 1960, por la que nos comprometi-

mos a garantiza~ a todo ser humano los medios sufi

cientes para la s~tisfacci6n de sus necesidades y -

para el disfrute de los bienes que la civi 1 izaci6n 

ha creado en su beneficio. 

3) EL NACIMIENTO DEL SEGURO SOCIAL EN MEXICO. 

El 1 ibera! ismo mexicano del siglo XIX no puede~~ 

confundirse en sus prop6sitos y métodos con un nue 

vo r6gimen de explotaci6n fundado en la 1 ibertad -

económica. Cuerfa esa libertad para difundir la pr~ 

piedad concentrada hasta entonces en mano$ de los -

latifundistas y del clero; pero pretendií con\ertir 
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la, además, en un instrumento para el bien p6bli-

co. Por el lo deben recor.darse los célebres votos

de Castillo Velase~, Ponciano Arriga e Ignacio Re

mfrez en el Constituyentes de 1856, por los que -

prQclamaron que la propiedad estaba supeditada al

bien social, abogaron por la emancipaci6n del 

jornalero, exigieron que al trabajo humano se le -

considerara como un capital y propusieron la partl 

cipaci6n de las clases laborantes en los benefi--

cios de las empresas. 

En el prog~am~ ideol6gico del Partido Liberal -
' ' 

Mexicano, publ i~ado en primer~ de junio de 1906, -

que anunciá el contenido de fa Revotuci6n, se pro

pone la reforma de la Constituci6n Política del 

pafs, el prop6sito de establecer 1 imitaciones a la 

propiedad individual y modificar sustuncialmente -

las relaciones entre patronos y obreros. 

Es la primera definici6n en verdad revoluciona

ria de los derechos sociales y la fuente de inspi

rac·i 6n más cercana de· 1 o que habrf an de ser, den

tro del marco del nuevo régimen, las luchas sindi- , 

cales, la legislaci6n del tr<1bajo y la seguridad -

5 oc i al. 
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Desde la campaña presidencial de don Francisco 

l. Ma~ero, el movimiento que se levantaba contra

e! régimen porfirista ofreci6 a los trabajadores -

de la ciudad y del campo·expedir leyes que mejora-· 

ran sus condiciones de vida y, ya en el poder, el~ 

Presidente Mártir orden6 que se formularan las ba

ses generales para una legislaci6n obrera que no -

lleg6 a promulgarse por el trágico fin de Ap6stol. 

La segundd fase de la Revoluci6n Mexicana ha--

brfa de recogir y desarrollar esos principios. En

diciembre de mil novecientos doce, como Gobernador 

Constitucional del Estado de'Coihuito, don Venus~

tiano Carranza expidi6 una ley de Accidentes Prof~ 

sionales y ya co~o Primer Jefe del Ej~rcito Constl 

tucionalista anunci6.en la ciudad de Hermosillo 

que, terminada la lucha .~rmada iniciada por el 

Plan de Guadalupe, daría comienzo una magna lucha

social. 

En Yucatán el general Salvador Alvarado promul-

íl!g6 en 1915 la Ley de Trabajo y dispuso que el Est.2 

do organizara una sociedad mutualista mediante si~ 

temas de cotizaci6n para amparar a trabajado~es -

contra lo~ riesgos de vejez y muerte;disposici6n -
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que es considerada, a justo tít~lo, como la prime

ra que establece propiamente en nuestro pafs un -

sistema de seguros sociales, 

El desarrollo que alcanz6 en el combate revolu

cionar.io la ideología social de nuestro pueblo vi 

no a reflejarse en los debates del Congreso ConstJ. 

tuyente de 1917 para darle una nueva Constituci6n-· 

a la Naci6n. En aquellas fechas memorables un puñ~ 

do de hombres que habían luchado con las armas en

la mano y que representaban la sustctncia viva de -

la Revoluci6n triunfante, entre quJenes destacan -

por su devoc.i6n a 1 as causas de 1 os trabajadores,

e1 obrero Victoria y los generales Jara y MGgica,

hicieron a un lado los c~nones jurídicos aceptados 

en aquella época e incorporaron a nuestra Carta 

Magna los principios sociales que la ennoblecen y

que le confieren su verdadero sentido. 

Al elevarse estos principios al rango de mand.2. 

tos constitucionales, en 1917, quedo establecido -

e 1 111arco que pera i ti r fa .a 1 os tr•abajadores 1 a de

fensa de sus intereses y obligaría al Estado a -

vel 2r por su dignidad y por su bienestrr. 

Los mandatos contenidos en la Constituci6n 
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Polftica de los Estados Unidos Mexicanos por lo que 

se refiere a las relaciones entre el capital y el -

trabajo, a la garantfa de asociaci6n profesional, a~ 

la jornada m~xima, al sa•ario mfnimo, al descanso -

obligatorio, a la prohibici6n del trabajo a menores 

y a las limitaciones del trabajo de las mujeres, así 

como a la higiene en las fAbricas, a la fndemniza--

ci6n por riesgos profesionales y a les prestaciones

sociales en favor de los obreros y a cargo de los -

patrones, con~tituyen el marco jurídico del sistema

~exicano de Seguridad Social. 

El hecho de que este cuerpo de doctrina y de le-

gisl aci6n haya tenido como fuente directa e indiscu

tible la sublevación de las masas populares, y de -

que hayan tomado forma sin acudir a otro fundamento-

' teórico que no fuera el de iniciar la reivindicaci6n 

de los desheredados en contra de los poderosos, le -

otorga a nuestro derecho social su naturaleza revol~ 

cionaria y su carticter social., 

El Gobierno dela República decidi6, en el año de-

1942, establecer en México el Seguro Social, dando -

testimonio fehaciente de su preocupaci6n por las -

clases laborantes y del sentido que tomaba, en ese -
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momento de nuestro desarrof lo hist6rico, la ideolo

gf a social de la Revoluci6n. Se trataba de organi-

zar a partir del Estado y no de hibitos indi~idua-

les o gremiales de previsión y de ahorro - de los -

que carecfa prActicamente nuestro pueblo -,un siste 

ma permanente, establece y progresivo de bienestar

social que habrfa de favorecer, en una primera et~ 

pa, a todos los mexicanos sujetos a una relaci6n de 

trabajo; pero que estaba destinado - como se dijo -

entonces - a "evitar que la miseria y la angustfa"

azotaran a los "grandes sectores de la poblaci6n na 

cional". 

A 1 protestar su cargo ·como Presidente de 1 a Rep.Q 

blica, el general Manuel Avila Camacho se fij6 un -

compromiso con el pueblo de México y con su Partido: 

"en un dfa pr6ximo -advirtió- las leyes de Seguri-

dad Social protegerán a todos los mexicanos en las

horas de adversidad" ( 4 ). Durante su mandato este 

compromiso qued6 saldado conla promulgaci6n de la -

Ley del Seguro Social el 19 de enero de 1943. 

México promulg6 su ley del Seguro Social tomando 

en cuenta los sistemas m&s avanzados a que habia -

llegado la seguridad social en el mundo e inspiran-

~.-Tesis Mexicana de Seguridad Sqci¿f,Dr.lgnacio -
Morones Prieto,Centro de Oocumentaci6n del IMSS, 
México,D.F. 1970, pag. 25. 
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dose en los principios sociales que han impulsado

nuestra vida como naci6n ind~pendiente y dentro de 

la ideología y marco jurídico que los compendía: -

la Constituci6n de 1917 •. Así nuestro país lleg6 a

l a Segur id ad Socia 1 por su propio camino y de ---

acuerdo con el ritmo de su proceso hist6rico. 

Cuando se fund6 e 1 1 nst i tuto Ye 1 Segur.o Socia 1-

se desencaden6 en el país una furiosa oposici6n en· 

contra suya, a tal punto que asf lo comento el ex

presidente Días Ordaz: n parece incomprensible 

veinticinco años después, la acci6n tan injusta 

y antirrcvolucionaria de quienes combatieron en 

sus inicios ~una instituci6n de perfiles tan no--

bles", (5). Los detractores de la Seguridad So--

cial Mexicana fueron pronto vencidos por la deci-

si6n inquebrantable de nuestro Gobierno y convencl 

dos progresivamente por la capacidad de realiza--

ci6n que los técnicos, médicos y administradores -

del Instituto fueron capaces de demostrar, 

En países m~s avanzados, las instituciones de -

Seguridad Social han venido a ser la consecuencia-

16gica de su desarrollo y el instrumento id6neo -

para consolidarlo. En cambio, en México, y debido-

Tesis Mexicana de Seguridad Social,Dr. Ignacio Mor~ 
nes Prieto, Centro de Documentaci6n del IMSS,M~.,ico, · 
D.F., 1970, pag. 26. 
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a la carencia tan grande que padecfamos de servi-

cios sociales de toda fndole, los institutos de ª.2. 

guridad han debido convertirse en aut~nticos prom~ 

tores del progreso, En ese sentido, no ha bastado

entre nosotros implantar el seguro social, h~ sido 

menester construirlo, 

los avances obtenidos por la Seguridad Social -

en México han merecido el reconocimiento y et res 

peto de todas las naciones. 

Nuestra Seguridad Social es fruto de la Revo-

luci6n Mexicana y al afirmarlo estamos reconocien

do un hecho hist6rico de mGltiples significaciones. 

No aseveramos, de manera alguna, que la idea origl 

nal de los Seguros Sociales haya sido concebida 

dentro de nuestras fronteras ni por mexicanos pero 

si podemos decir que nuestra instituci6n no surgi6, 

como en otros paises, para disminuir el empuje de-

una demanda diferida de justicia social o bien pa

ra fortalecer al trabajador a fin de hacerlo un -

instrumento m~s s61 ido' y m§s durabl• de explota--

ci6n. E~ M6xico f~e la consecuencia y en cierto mo 

do, la culminaci6n de una Revoluci6n Social. 



CAPITULO 11 
CONCEPTO DE SALARIO. 
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1) LOS PRIMEROS SISTEMAS DE SALARIOS. 

A) La Esclavitud.- Fué el primero de los siste

mas, bajo la cual la persona del trabajador era -

propiedad de su ~mo,que podía comprarlo y vender

lo. Todo el tiempo del esclavo estaba a disposi--

ci6n del amo, que alimentaba el trabajador en la -

medida que estimaba necesario para mantenerlo en -. 

condiciones eficientes de trabajo, aprovechando -

la jornada del esclavo para atender directamente • 

sus necesidades y caprichos 6 para producir con -

fines comerciales. Los ingresos del amo dependían

del n~mero de esclavos y de la diferencia entre el 

producto y el trabajo de ellos y el costo de su 

subsistencia. Esta representaba para el amo su 

costo 6 inversi6n, y lo que producfa por encim~ de 

ella, su excedente o ningreso neto". 

Cuando la oferta de nuevos esclavos era abundan 

te.y, en consecuencia costaba ROCO adquérirlos, el 

amo no necesitaba gast~r mucho en mantenerlos es-

tando en aptitud de dárse el lujo de hacerlos tri:t

bajar duraMente y agotarlos pronto, reponiendo su -

acervo con nuevas compras. Cuando, ,. consecuencia

de la falta de nuevas conquist¿s o de la decaden---
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cia del comercio de escluvos, llegaban a escasear

y a ser más costosos, entonces, un esclavo,como o~ 

jeto más valioso, requería un trato más circuns-

pecto. El amo, probablem~nte, tuvo entonces que -

dar a cada esclavo lo bastante pard procrear y sos 

tener una familia. 

B) La Servid~mbre.-EI segundo sistema.fué la -

Servidumbre, que prevaleci6 en la mayor parte de -

la Europa medieval, durante el feudalismo, y que -

~a ex1stido, con ligeras diferencias en otras epo

cas, ~n varias partes del mundo. Dentro de la Ser

vidumbre 'cad·a a 1 dea se btistaba ~·si misma en 1 o -

pr i nc ipal'r . .siendo el tráf¡co fuera de el 1 a 1 a exce_e 

ci6n más que 1~ regla. 

El sierv~ no perteneci6 en persona al sefior,pe

ro por derecho consuetudinario le debf a ciertos -

servicios y estaba atado ·a la tierra de este, sin -

poderla abandonar. Con frecuencia era objeto de -

·rueque juntamente con la tierra, como en la Alema 

nia de los siglos XVII y XVIII, en la Rusia del -

XIX, en que propiedades que valían tantas "almas"

se compraban o hipotecaban, o como en el caso de -

Eduardo 1 de Inglaterra, quién titul6 a sus acree-
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dores italianos, los Frescobaldi, unas minas rea-

les, juntámente con el trabajo forzado de •1os mi

neros del rey" (6). 

Usualmente el siervo procurab~ su subsistencia

trabajando algunes parecelas que tenfa como suyas

por derecho consuetudinario, y a cambio de la obll 

gaci6n de consagrar el resto de su tiempo a culti

var los campos de su señor, o ~1 tr~b~jo domésti-

co en la casa de &ste. La tierra y el tiempo que -

les eran propios deblan bastarles a mantenerse él

y sus f'ami 1. iares; Esta tierra y este tiempo eran -

tanto ~enores cuanto -'is fértil era la primera y -

m~s productivo el segundo; y tanto mayor era el -

excedente que el señor podía obtener de la demasfa 

de mano de obra de sus siervos. 

El valor de una propiedad dependla de la magni

tud de este excedente, pues el valor capital de un 

ese 1 avo tend fa a depender (si '1 a oferta de ese 1 a-

vos era 1 imitada) del excedente derivado de la oc~ 

paci6n de un esclavo. 

C) Artesanado.-EI Artesanedo fué el tercer sis

tema, donde e 1 artesano o trabajador man u a 1 1 i bre

trabaja con sus propios utensilios en su propio --

6.- Salarios, Maurice Oobb,'Fondo de Cultura Econ6ml 
ca, 2a. Edici6n, pag. 11. 
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taller y vende en el mercado, él mismo, sus pro--

pios productos, 6 en la agricultura, el campesino

independiente cultiva con su trabajo Y. el de su fa 

mil ia su propia tierra. Es un sistema del que enco~ 

tramos ejemplos en casi toda la edad media, lo mis 

moque en Ías ~pocas clásicas, en pueblos y aldeas 

medievales. Dentro del Artesanado, el trabajador -

es, en cierto sentido, su propio patrón, que hace

y vende sus productos propios, y que retiene como

uti 1 idad el excedente o "ingreso neto• por encima 

del costo de sus materiales y de su propia subsis-

tencia. 

Son .los tres sistemas del pasado con los cuales 

el sistema moderno del sistema de salarios puede -

compararse_, .í.lepc-nd·i endo de 1 as re 1 ac iones en que -

el trabajador se encuentra. r.especto de la propie-

dad econ6mica, es decir, de su situaci6n de propie 
. ' -

tario o no propietario, o de que él mismo sea vis

to como propiedad del amo, 

2) ALGUNAS DEFINICIONES.-

El salario puede definirse como aquella canti-

dad de dinero que se dcJ a alguno para pagar un se.!: 
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vicio o un trabajo; lo anterior seg6n un dicciona

rio especial izado. 

En la primera concepci6n, nuestra legislaci6n -

alude al concepto del mismo desprendido del contr.! 

to de trabajo y traduciendolo como la retrrbuci6n

a que se obliga el patr6n por la prestaci6n de los 

servicios ~ue real iza el trabajador. Para el Maes

tro Mario de la Cueva, en su obra ttDerecho Mexica

no del Trabajo", lo define diciendo que es la per~ 

cepci6n que obtiene el trabajador por la real iza-

ci6n de sus servicios aGn cuan~o la fijaci6n de -
,. ' 

requisitos contractuales sea posterior. (7) 

El Lic. Castoren~ en $U .•Tratado de Derecho 

Obrero", emite un concepto que propiamente divide

en dos al mismo, d~ndole un matiz legalista o jurl 

dico y otro netamente econ6mico y al efecto en su

obra mencionada, expone: el salario ofrece un dob~ 

aspecto; jurfdico el uno, econ6mico el otro. Como 

fen6meno jurfdico, el salario es una retibuci6n 

que se paga al trabajador por los servicios que -

presta al patr6n; es una condici6n de un contrato

º de una relaci6n jurfdica determinada por convenio 

o estipulada por la ley o por las autoridades del-

7.-Derecho Mexicano del Trabajo,Mario de la Cueva, 
Editorial Porr6a,S.A.,Tomo 1, Pag. 642,México,D. 
F., 1970 
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Trabajo; y como Fen6meno econ6mico no s61o consti

tuye un estipendio o paga de servicios prestados -

por el trabajador, sino una faceta que fntegra el

concepto de contrato de trabajo completándole en -

toda su extensi6n. (8) 

Bien lo dice el Maestro Castorena, no s61o ha~

que ver en e 1 concepto d.e. &3 !.er i o ·e! e 1 emento jur 1. 
dico de retribución, sino tambi~n un medio de me-

jor distribuci6n de la riqueza. 

Mejor consistencia y precisi6n porque el cárac

ter especial del contrato laboral le sitúa fuera -

del orbe de los demás contrat~s, constituye~do por 

decfrlo asf un tipo especial y Gnico. En 1 a-----

compra-venta, en el arrendamiento, basta el sim-

ple acuerdo de voluntades para que surja las canse 

cuencias del contrato convenido, cosa contraria en 

el laboral se presenta, ya que solo la real izaci6n 

de labores puede delatar la figura en cuesti6n. 

El Maestro Alberto Trueba Urbina, en su obra 

denominada "Nuevo Derecho del Trabajo", expone,que 

la Gnica fuente de ingreso del trabajador es el sa 

lario; una de las formas de remuneraci6n del serv1 

cío prestado y que tiene además por objeto satisf~ 

8,- Tesis, El Contrato Colectivo Obligatorio ante
la Doctrina y la ley, pag. 42 
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cer las necesidades alimenticias, culturales y de-

placer del trabajador y des~ familia. 

El salario tiene una fun~6n eminente•en~e so-

cial, pues está destinado al sustent~ del trabaja

dor y de su familia; es la remuneraci6n de la pre.! 

taci6n de servicios que nunca equivale.a la compe.!? 

saci6n real que corresponde al trabajador, lo que

origina la plusvalfa. (9) 

Como hemos visto y como se puede desprender de~ 

los conceptos analizados, el salario es en su---

acepci6n 1 isa y llana, re~uneraci6n, paga, ~Ínero, 

estipendio; es et productQ-que percibe el trabaja

dor por la prestaci6n de sus servicios a una pers.2. 

na ffsica o moral. lndudabll!llrlente que el salario -

es el nervio motor del contrato en sf de trabajo;

sino propiamente la finalidad que gufa al trabaja

dor, sf el objeto que esencialmente persigue y --

donde descansa su interes. El salario dicho a---

grosso modo, es la PªQª 1 lana y 1 isamente denomin,,2 

da, el dinero, la moneda • 

. 9.-Nuevo Derecho del Trabajo, Alberto Trueba Urbina 
Editorial Porr6a,S.A~, Pag. 291, México,D,F. --
1. 970. 
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3) SALARIO MINIMO.-

A) Por lo que se refi~re a la Historia Ooctri-

nal del Salario Mfnimo, tenemos que desde hace va

rios siglos se ten~a la idea de reglamentar los -

sa.larios: 

Diocleciano fij6 un m§ximo de salarios, 

.. -l.<:c lé)'~!l y reglamentos de la Edad Media,.en Fran-

cia, ftal ia y España, fijaban tasas de salarios. 

En los siglos XIII y XIV la doctrina sobre el 

salario era la aplicaci6n de la teorfa del justo

precio o sea que en todo contrato la prestaci6n y-

1 a contraprestaci6n sean iguáleá. 

los te61ogos de los siglos XVI y XVII discutie-

ron ampliamente este asunto y consideraron que el-. 

salario justo es el que ig~ala al menos, el Gltimo 

tipo de salario que ordi~ariamente se paga en el -

lugar en que se ocupa al servidor. 

Consideraron injusto el salario insuficiente que 
' no asegura~a al trabajador sus gastos propios de -

al imentaci6n y vestido, adem~s de los de sus fami-

1 i ares. 

Brentano y Wol f en el siglo XVI 11, sustentaron

las mismas ideas. (io) 

10.-La Participaci6n en las Uti 1 idades y el Salario 
en México, Alberto Bremauntz, Pag. 32. 
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B) El Salario Mínimo en M6xico.-

la Constituci6n de la RepGbl ica, desde 1917, est~ 

blece el salario mínimo en su Artfculo 123, dicie~ 

do al efecto en su fracci6n VI "El salario mfnimo

que deberá disfrutar el trabajador será el que se

considera suficiente, atendiendo a las condiciones 

de cada regi6n, para satisfacer las necesidades -

norma 1 es de 'I a vi da de 1 obrero, su educac i 6n y sus 

placeres honestos, considerani;lolo co1110 jefe de fa-

mi 1 ia"'. 

El salario mfnimo no puede ser~objeto de compe,n 

saci6n 6 descuento. 

Se fijar&, para los campesinos, de acuerdo con

las facilidades que les presta el patr6n. 

Para los trabajos calculados por·unidad de obra, 

e 1 sa 1 ario deberá ser ta 1 que,· para un trabajo "º.!: 
mal, en una jornada de 8 horas. dé por resultado 

cuando menos el monto del salario mínimo. 

Debe recibirlo en efectivo y sin descuentos. 

Todos los trabajadores que no desempeñen labo-

res propiamente del campo deben percibir el sala-

rio ~fnimo fijado para los ob~eros industriales. 

Debe pagarse sin atenderse el sexo 6 edad. 
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Con la promulgaci6n de la Nueva Ley Federal 

del Trabajo de 1970, el derecho a percibir el sala . . -
ri~ mfnimo no es estrictamente por una jornada de-

8 horas, sino por a jornada que por costumbre o -

por contrato lleve a cabo el trabajador al servi-

cio del patr6n. Por otra parte el patr6n que no le 

cubra a su trabajador el salario mfnimo general -

o profesional establecido al respecto, no s61o -

falta al cumplimiento de preceptos laborales sino

que puede incurrir en la comisi6n del delito de -

fraude al salario, aue se encuentr.a tipificado en

e! artfculo 387, fracci6n XVI, del C6d¡go Penal -

para el Distrito y Territorios Federales, 

Los trabajadores del campo, disfrutarán de un -

salario mfnimo adecuado a sus necesidades. 

El artículo 94 establece: Los salarios mínimos-

serán fijados por las comisiones regionales y se-

rán 'sometidos para su ratificaci6n o modificaci6n

a la comisi6n Nacional de los Salarios Mfnimos. 

Los Cm i cos casos .en que se permite descontar 

una parte al salario mínimo, se presentan cuando -

se trate de pagar la renta de la h~bitaci6n que -

proporcione .al trabajador o la cuota relacionada -



28 

con la adquisici6n de alguna habitaci6n, en la in 

tel igencia de que el descuento en cualquiera de -

los dos casos no podrá exceder del 10% del monto

del salario m(nimo, y cuando se presente el pago

de comisiones alimenticias decretadas por la aut~ 

ridad competente en favor de la esposa, hijos, 

ascendientes y n·ietos, 

El salario se estipular& 1 ibremente,pero en --. ,.•· 

ni ngCin cas.<>·' podrá ser menor que e 1 que de acuer

do con las pr~scripciones de la ley Federal del -

Trabajo se fije co~o salario. ~fnimo. 

4) SALARIO PARA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.-

Artfculo 84. El salario se integra con los pa

gos hechos en efectivo por cuota diaria, gratifi

caciones, percepciones, habitaci6n, primas, comi

siones, prestaciones en especie y cualquier otra

cantidad o prestaci6n que se entregue al trabaja

dor por su trabajo, 

De los t6rminos del Artículo 84 de la ley Fed~ 

ral del Trabajo, se desprende claramente que el -

salario no consi$te únicamente en la cantidad de

dinero que en forma peri6dica y regular paga el -
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patrono al trabajador, sino que adem~s de esa ---

prestaci6n principal, están comprendidas en el -

mismo, todas las ventajas econ6micas establecidas

en el contrato a favor del trabajador. 

El salario es la remuneraci6n del servicio pre~ 

tado y consecuencia del mismo. 

Para computar prestaciones distintas de las le 

gales y que se derivan exclusivamente del contra

to colectivo de trabajo, ya sea individual o co

lectivo, se requiere distinguir dos situaciones; -

si las parte~ son omisas respecto de la forma de

fj jas su monto, deben computarse de acuerdo con e 1 

salario diario integrado en los t&rminos del Art.!, 

culo 86 de la Ley Federal del Trabajo; si estable

cen una base distinta, ya· sea inferior o superior

debc estarse a lo pactado en el contrato sin que -

por ello se desconozca la definici6n legal del sa

lario, ni se lesione derecho alguno del trabajador~ 

ya que por tratarse de prestaciones extralegales,

se puede pactar válidamente el contenido de 'las -

mismas, ya sea fijando cantidades globales, o bien 

estableciendo las bases para computarlas. 

El Artículo 85, establece que el salario debe -
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ser relllunerador. Cuando un trabajador n'o presta 

sus servicios por toda 1 a jornada legal respectiva, 

sino simplemente por unas cuantas horas de el la, --
debe estimarse correcto el pacto por el cual haya -
convenido en que no se le pague el salario total -

correspondiente a la jornada legal, sino proporcio

nal a las horas efectivas de trabajo real izado. 

Cuando el salario no sea remunerador a juicio de 

las Juntas de Concil iaci6n y Arbitraje, tienefl la-

facultad de declarar n~l~s las estipql.aciones del -

contrato que 1 o fije, aunque e-1 actor demande ~na -

cantidad inferior a tal salario, n.1 imposibilita a 

las Juntas para fijarlo, ya que las mismas tienen -

facultad para nul ificar un salario voluntariamente

establecido por las partes, cuando no lo consideren 

remunerador; todo lo anterior ~e acuerdo ~on lo -

dispu~sto por el incico b) de la fracci6n XXVII del 

Artfculo 12l Constitucional. 

A pesar de lo establecido en el A~tfculo 86 de -

la Ley Federal del Trabajo y del texto de la frac-

ci6n VIII del apartado A, del Artfculo 123 Constit~ 

cional, que dispone que para trabajo igual debe co-· 

rresponder salario igual, la Ley Federal del Trabajo 
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en sus Artfculos 200, 234, 253, 257, 297 y 307,est.2 

blece normas particulares para trabajos especiales

en que no obstante que se preste el mismo trabajo -

no se considera violatoria del principio de igual-

dad de salarios la disposición que estipula salarios 

distintos para trabajos iguales, en raz6n a las --

"causas" que dichos preceptos señalan. 

En los casos en que el salario del trabajador 

se paga mensualmente, no existe raz6n para aumenta, 

a ese sueldo, el salario corres~ondiente al séptimo 

dfa, que debe considerarse tncluído en el sueldo -

mens~al, ya que pagándose al trabajador mensual ida

des, dicho pago no se hace en atenci6n al nC.mero de 

dfas trabajados, sino a la unidad de tiempo "mes", 

sueldo que es el mismo en los doce meses del año, -

no obstante la diferencia en el nOmero de dfas de -

los mismos, 

El salario se podr§ embargar cuando se trate de

asegurar alimentos en favor de la esposa, hijos, -

ascendientes y nietos, con fundamento en el Artfcu

lo 112 y la fracci6n V del Artfculo 110 de la Ley -

Federal del Trabajo, siendo este el Gnico caso en -

el que los salarios se peuden embargar. 
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5) SALARIO PARA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.-
Es el ingreso total que obtiene el trabajador -

como retribuci6n por sus ervicios, o sea, compren

diendo en el concepto de salario tanto los ~agos -

hechos en dinero cuanto las percepciones de natur~ 

le%a diversa, como habitaci6n y al imentaci6n. 

El sal~rio co~stituye la columna vertebral de -

la contratación individual y colectiva entr~ pa-

trones y trabajadores y, asimismo, es el ori~~n·--
·-- .. 

de todas les prestaciones en dinero que perciben -

los asegurados y_sus derechos habientes. En esas -... 
condiciones; todos los trabajadores deben estar --

atentos de cotizar en el grupo que realmente les

corresponda. Si bien es cierto, que por la contri

buci6n obrera ven disminuido su ingreso, tambi6n1~ 

debe tenerse presente que cuando se llegue a pre-

sentar el siniestro, las prestaciones ser6n de --

acuerdo con el salario' cotizado y no con el sala-

ri o real. 

Asf pues, se observa que la funci6n del mismo -

en relaci6n con los beneficios de la seguridad so

cial es primordial y su concepción· definitiva ha -

sido objeto de largas controversias y 1 itigios en-
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tre ·et .. ·tnstituto Mexicano del Seguro Social y la -

clase patronal, principalmente, pues como es f~cil 

mente deducible la integraci6n correcta o incorrec 

ta del mismo, esta se reflejara en las percepciones 

que dicha clase s~ ver~ oblisada a pagar al lnsti 

tuto por concepto de cuotas obrero patron·a 1 es. 

El Artfculo 36 de la Ley del S_eguro Social en -

su fracci6n 111, establece el car~cter mixto del -

salario y sus consecuencias en las cotizaciones, -

• ••• lf 1.- En los casos en que el salario de un tr~ 

bajador se integre con e.I ementos fijos y e-1.ementos 

variables, se considerar~ de car~cter mixto, por -

lo que, para los efectos de cotizaci6n, se suma

r~ a los elementos fijos el promedio obtenido de -

los ~ariables". O sea, la~ personas que perciben -

salario fijo y variable, debertin cotizar en el gr_!;! 

po que corresponda, después de sumar los elementos 

fijos con el promedio que resulte de los variables. 

Se crea el grupo W para comprender salarios su

periores a$ 280.00 diarios, fijando un límite su

perior para este grupo equi,·alente diez veces el -

salario mínimo general vigente en el Distrito Fede 

ral. 
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Las personas que labo~en jornada reducida y a -

quj_en.es .ae .tes cubra su sal ario por hora, debertin

contribuir, en el sentido de que se deber~n compu

tar los df as en que se hayan percibido salario a -

raz6n de una semana por cada 7 dfas remunerados. 

En esas condiciones, -cada 48 horas trabajadas- y ,8-

pagadas por días de descanso, forman una semana P.,2 

ra efectos de cotizaci6n. 

los trabajadores que l•boran con dos 6 m&s pa--
' 

trones, cada 
, .... 

de uno los patrones cubrirti 1 as cuo--

tas de acu.erdo con 1 os salarios per~ i b ¡'dos en su-

empresa por el trabajador, quedando el asegurado -

clasificado en el grupo correspondiente a la suma

de los salarios percibidos. 

En los casos cu~ndo el trabajador Gnicamente r.!'! 

cibe el salario mfnimo el patr6n estarti obligado -

a pagar íntegramente la cuota señalada, Artfculo 

42 de la ley del Seguro Social. 



CAPITULO 111 

ARTICULOS RELATIVOS AL SALARIO ( Mfnimo ) 
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1) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ME
XICANOS. 

TITULO PR 1 MERO 

CAP 1 TULO 1 

De las Garantfas Individuales: 

ARTICULO lo.- En los Estados Unid~s Mexica~os -

todo individuo gozará de las garantfas que otorga -

esta Constitución, las cuales no podrán restringir-
. . "· 

se ni suspenderse, sino en los. casos y con las con~ 

diciones que ella misma establece. 

ARTICULO So.- Nadie podr§ ser obligado a prestar 

trabajos personales sin la justa retribución y sin

su pleno consentimiento, s&+vo el trabajo impuesto

como pena por la autoridad judicia1, el cual se --

ajustará a lo dispuesto en las fracciones 1 y 11 

Artfcul·o 123. 

"En cuanto a los servicios públicos s6lo podrán

ser obligatorios, en los términos que establezcan -

las leyes respectivas, el de las armas y los· de j~ 

rados, así como el desempeño de los cvrgos conceji

les y los de elecci6n popular, directa o'indirecta. 

Las funciones electorales y censales tendr6n car6c

ter abl igatorio y gratuito. Los servicios profesi~ 
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na les de fndole social ser~n obl igütorios y retrl 

huidos en los términos de la Ley y con las e~cep-

cione• que ésta sefiale".· 

El Estado no puede permitir que se lleve a efe~ 

to ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 

objeto el menoscabo, la pérdida o el irr~vocable 

sacrificio de la 1 ibertad del hombre, ya sea por -

causa de trabajo, de educaci6n o de voto religioso. 
1 

L~ Ley, en consecuencia, no permite el estableci---

•~ento de 6rdenes mon~sticas, cualquiera que sea la 

denominaci6n y objeto con que pretenda erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en que el hom-

bre pacte su proscripci6n o destierro, o en que --

renuncie temporal o permanentemente a ejercer deter 

minada profesi6n, industria o comercio. 

El contrato de trabajo s61o obligará a prestar -

el servicio convenido por el tiempo que fije la ---. 

Ley, sin poder exceder de un afio en perjuicio del -

trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso,a 

la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de -

los derechos poi íticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por-

lo que respecta al trabojador, s61o obligará ~ --

éste a la correspondiente responsabilidad ci\ i 1, 
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sin que en ning6n caso pueda hacerse coacción ~o-

bre su persona, 

T 1 TULO TERCERO 

CAPITULO 11 

Del Poder Legislativo 

SECC ION 111 

De las Facultades del Congreso 

ARTICULO 73.- El Congreso tiene facultad: 

X.- Para legislar en toda la R~p~bl ica sobre hi

drocarburos, minerfn, industri~ ci~ematogr~f i~a,c~~ 

mere i o, ·juegos con apuestas y sorteos, i nst i tuc i o-

nes de cr6dito y energfa eléctrica, para establecer 

el Banco de Emisi6n Unico en los términos del Artf

culo 28 de la Constituci6n y para expedir lae leyes 

del trabajo reglamentarias del Artículo 123 de lu -

propia Constituci6n: 

T 1 TULO SEXTO 

Del Trabajo y' de la Previsi6n Social 

ART:CULO 123.-EI Congreso de la Unión, sin con-

travenir a las bases siguientes, deberá expedir le

yes sobre el trabajo, las cuales regirán: 
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A) Entre los obreros, jornaleros, empleados, do

mésticos, artesanos y, de una manere genere!, todo

contrato de trabajo: 

1.- La duraci6n de la Jornada máxima será de --

ocho horas; 

11.-La jornada máxima de trabajo nocturno será -

de siete horas. Quedan prohibidas: las labores insa 

lubres v peligrosas para las mujeres y los menores

de dieciseis años; el trabajo nocturno industrial -

para unos y otros¡ el trabajo en los establecimien

tos comerciales, después de las diez de la noche

para 1a mujer yel trabajo despu~s de las diez de 

la noche, de los menores de dieciséis ai'los: 

111.-Queda prohibida la util izaci6n del trabajo

de los menores de catorce años. Los mayores de esta 

edad y menores de dieciséis tendrán como jornada má 

xima la de seis horas. 

IV.':'" Por cada seis días de trabajo deber6 disfr~ 

tar el operario de un día de descanso, cuando menos 

V.- las mujeres, durante los tres ~eses anteri2 

~es al parto, no desempeñar~n trabajos ffsicos que

exijan esfuerzo material considerable. En el mes si 

guiente al parto disfrutarán forzosamente de desean 
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so, debrendo percibir su salario integro y conser

var su empleo y los derechos que hubieren adquirí-

do por su contrato. En el periodo de la lactancia -

tendrán dos descansos extraordinarios p~r día, de -

media hora cada uno, para amamantar a sus hijos: 
!'·, 

VI.- Los salarios mínimos que deberán disfrutar

los trabajadores serán gencral~s o profesionales. -

los primeros regirán en una o en varias zonas econ.2, 

micas; los segundos se aplicarán en ram~s determin!!, 
. ··¿ 

das de 1 a industria o de t .comercio o. en profesiones, 

oficios o trabajas especiales. 

los sala~ios mínimos.generales deber6n ser sufí-

cientes para satisfacer las necesidades normales de

un jefe de Familia, en el orden material, social y -

cultural y para proveer d la educaci6n obligatoria 

de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se

fijar~n considerahdo, además, las condiciones de las 

distintas actividades industriales y comerciales. 

los trabajadores del campo disfrutar~n de un sala 

rio mínimo adecuado a sus necesidades, 

Los salarios mfnimos se fijarán por Comisiones Re 

gionales, integradas con Representantes de los Trab.,2 

jadores, de los Patronos y del Gobierno y serán sorne 
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ti·dos para su aprobación a una Comisi6n Nacional,

que se integrar& en la m~ma forma prevista para -

las Comisiones Regional~~; 

Vll.-Para trabajo igual debe corresponder sala' 

rio igual, sin tener en cuenta sexo ni nacional i-

dad; 

VI 11.EI salar~o minimo quedará exceptuado de em 

IX.- L.os trabajadores tendrán derecho a una Pª.!:. 

tic i pee i 6n en 1 as ut i 1 id ad es de 1 as empresas, reg_!! 

lada de conformidad con las siguientes norm~s: 

~:~a) Un~ Comisión Nacional, inte~rada con Repre-

sentantes de los Trabajadores, de los Patronos y -

del Gobierno,fijará el porcentaje de utilidades 

4ue deba repartirse entre los trabajadores. 

b) La Comisi6n Nacional practicará las investi

gaciones y real izará los estudios necesarios y --

apropiados para conocer las condiciones generales-

-de la economfa nacional .• Tomará asimismo en consl 

deraci6n la necesidad de fomentar el desarro!lo -

industrial del país, el interés razonable que debe 

percibir el capital y la necesaria reinversi6n de

capitales. 
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c) la misma Comisión podrá revisar el porcenta

je fijado cuando existan nuevos estudios e investl 

gaciones que lo justifiquen. 

d) la ley podrá exceptuar de la obligación de r~ 

,partir utilidades a las empresas de nueva creación 

durante un número determinado y limitado de años,a· 

los trabajos de exploración y a otras actividades

cuando lo justifique su naturaleza y condiciones -

particulares. 

e) Para determinar el monto de las utilidades-

de cada empresa se tomará como b.ase 1 a renta grav~ 

ble de conformidad con las disposiciones de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores po-

drán formular ante la oficina correspondiente de -

la Secretarfa de Hacienda y Cr'd~to Público las -

objeciones que juzguen convenientes, ajustándose -

al procedimiento que determine la ley. 

f) El derecho de los trabajadores a participar

en las utilidades no implica la facultad de inter

venir en la dirección o administraci6n de las empr~ 

sas; 

X.- El salario deberá pagarse precisamente en -

moneda de curso legal, no siendo permitido hacer!~ 
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efectivo con mercancias, ni con vales, fichas o --

cualquier otro signo representativo con que se pre

tenda substituir la moneda; 

XI .-Cuando por circunstancias extraordinarias. d~ 

ban aumentarse las horas de jornada, se abonará co

mo salario por el tiempo excedente, un ciento por -

ciento más de lo fijado para las horas normales. En 

ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder 

de tres horas diarias, ni de tres veces consecuti-

vas. los hombres menores de dieciséis años y las m~ 

jeres de cualquie~ edad, no serán admitidos en esta· 

clase de trabajos; 

XI 1.- En toda negociación agrícola, industrial,

minera o cualquiera otra clase de trabajo, los pa-

trones estarán obligados a proporcionar a los tra-

bajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por -

las que podrán cobrar rentas que no excederán del -

medio por ciento mencual del valor catastral de las 

fincas. Igualmente deberán.establecer escuelas, en

fermerías y demSs servicios necesarios a la comuni

dad, Si las negociaciones estuvieran situadas den-

tro de las poblaciones, y ocuparen un número de tr~ 

bajadores mayor de cien, tendrán la primera de las-
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ob 1 i gac iones mene i o nadas; 

XI 11.- Además, en estos mismos centros de traba-
·' jo ;~ando su poblaci6n exceda de doscientos habitan 

te~·,· 1deberá reservarse un espacio de terreno que no 

será menor de cinco mil metros cuadrados, para ef -

establecimiento de mercados pGbljcos, instalaci6n -

de edificios destinados a los servicios municipales 

y centros recreativos. Queda prohibido en todo cen

tro de trabajo el establecimiento de expendios de -

bebidas embriagantes y de casas de juego de azar; 

XIV· •. -. los empresarios serán responsables de los 

acc i dentés de 1 trabajo y de 1 as· enfermedades profe

sional es de los trabajadores, sufridos con motivo o 

en ejercicio de 1 a profes i 6n o trabajo que e_jecuten; 

por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnl 

zaci6n correspondiente, segG~ que haya traído como

consecuencia la m~~rte o simplemente incapacidad -

_temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con 

lo que las leyes determine. Esta responsabilidad -

subsistirá aún en el caso de que el patrón contrate 

el trabajo por un intermediario; 

XV.-EI patr6n estará obligado a observar en la -

instalaci6n de sus establecimientos,los preceptos -
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legales sobre higiené y salubridad y adoptar las 

medidas adecuadas para prevenir accidentes en el 

uso de las máquinas, instrumentos y materiales de 

trabajo, así como a organizar de t~I manera éste, -

que resulte para la salud y la vida de los trabaja

dores la mayor garantía compatible con la·naturale

za de la negociacición, bajo las penas que al efec

to establezcan las leyes; 

XVI.- Tanto Jos obreros c~mo los empresarios ten 

drán derecho para co 1 i garse en defensa de sus respe_s 

tivos intereses, formando sindicatos, asociaciones

profesionales, etc; 

·XVI 1.- Las leyes reconocerán como un derecho de

los obreros y de los patronos, las huelgas y los --

paros; 

XVlll.-Las huelgas serán lícitas cuando tengan -

por objeto conseguir el equilibrio entre los diver

sos factores de la producción, armonizando los der~ 

chos del trabajo con los del capital. l., los servi

cios públicos será obligatorio para los trabajado-

res dar aviso, con diez días de anticipación, a la

Junta de Conci 1 iación y Arbitraje de la fecha se~a

lada para la suspensi6n del trabajo. Las huelgas --
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serán consideradas como ilícitas únicamente cuando 

la mayoría de los huelgistas ejerciere actos violen 
~ : -

tos contra las person~s o las propiedades, o, en -

caso de guerra, cuando aquéll~s ·pertenezcan a los -

establecimientos y servicios que ·de-pendan de 1 Gob¡_e,t: 

no. 

XIX.- Los paros serán !(citos únicamente cuando

el exceso de producción ha9a necesario suspender 

el. trabajo para 111antener los prepios ,en un 1 ímite 

costeabl~.prev i a aprobación de .. l'a Junta de Conci 1 Í.!, 

ci6n y Arbitraj~; 

XX.- las diferencias o los conflictos entre el -

capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión,-

de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada -

por igual número de representantes de los obreros y 

de los patronos, y uno del Gobierno; 

XXI.- Si el p~rono se negare a so•eter sus dif~ 

rencias al arbitraje o a aceptar el lau,.do pronun--

ciado por la Junta, ee dar~ pór teríninado el contr,!! 

to de trabajo y quedará obligado a indemnizar al -

obrero con el importe de tres meses de salario, 

además de la responsabilidad que le resulte del CO,!l 

• 
flicto. Esta disposici6n no será aplicable en los -
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casos de las acciones consignadas en la fracción -

siguiente. Si la negativa fuere de los trabajado-

res, se dará por terminadp el contrato de trabajo;· 

XXII.- El patrono que despida a un obrero sin -

causa justificada o por haber in~resado a una aso

ciación o sindicato, o por haber tomado parte en -

'una huelga lícita, estará obligado, a ele~ción del 

trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizar

la con el importe de tres meses de salario. La Ley 

determinará los casos en que el pat_rono podrlí ser

e"imido de la obl i°·g~ción de cumpJ ir el contrato, -

•ed'i ante é J pago de una i ndeA1n i zac i ón. 1 gua f .-ente

te ndrá la obligación de indemnizar al traba_jador -

con el importe de tres meses de salario, cuando se 

retire del servicio por falta de probidad del pa-

trono o por recibir de él malos tratamientos, ya -

sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, -

hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de

esta responsabilidad, cuando los malos tratamien-

tos provengan de dependientes o familiares que 

obren con el consentimiento o tolerancia de él; 

XXlll.-Los créditos en favor de los trabajado-

res, por salarios o sueldos devengados en ·el 61ti-
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mo año, y po.~ i ndemn i zac iones, tendrán preferencia 

sobre cuales quera otros en los casos de concurso

º de quiebra; 

XXIV.- De las deudas contraídas por los trabaj_! 

dores a favor de sus patronos, de sus asociados~f.! 

mi 1 iares o dependientes, sólo será responsable el

mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún m~ 

tivo se podrán exigir a los miembros de su familia, 

ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad 

excedente de 1 sue 1 do de 1 trabajador en un mes; 

XXV. - E 1 servicio para 1 a co 1 ocac i ón de 1.os tr_!. 

bajadores será gratuito para é'stos, ya se efectúe

por oficinas municipales, bolsas del trabajo o por 

cualquiera otra institución oficila o particular; 

XXVI .-Todo contrato de trabajo celebrado entre-

un mexicano y un ~mpresario extranjero, deberá ser 

legalizado por la autoridad municipal competente>' 

visado por el Cónsul de la nación a donde el trab~ 

jador tenga que ir, en el concepto de que, además

de las cláusula&. ordinarias, se especificará clar.2, 

mente que los gastos de la rpatriación quedan a 

cargo del empresario contratante. 

XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán-
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a fos contrayentes, aunque se expresen en el con-

trato: 

~) las que estipulen una jornada inhumana por -

la notoriamente excesiva, dada la índole del trab! 

. jo. 

· b) las que frjen un salario que no se~ remuner! 

dor a juicio de las Juntas de Conci 1 iación y Arbi

trdje 

e) las que estipulen un plazo mayor de una sem!!_ 

_na,, para 1 a percepción de 1 jorna 1. 

d) las que señalen un lugar de recreo, fonda, C! 

f4., taberna, cantina o ti elida para efectuar e 1 pago 

del salario, cuando no se trate de empleados en ---

esos establecimientos • 

. e) las que entrañen o~.1 i gac i ón di recta o i nd i re~ 

ta de adquirir los artículos de consumo en tiendas

º lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salario en conce~ 

to de multa. 

g) Las que constituyen renuncia hecha por el --

obrero de las indemnizaciones a que tengan derecho

por accidente del trabajo y enfermedades profesion! 

les, perjuicios ocasionados por el incumplimiento -
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del co.ntrato o por despedfrsele de la obra. 

h) To.das las demás estipulaciones que i111pl iquen 

renuncia de alg6n derecho consagrado a favro del -

obrero en las leyes de protección y auxilio a los

trabajadore s; 

XXVlll.-Las leyes determinarán los bienes ~ue -

constituyan el patrimonio de la farni 1 ia, bienes -

que serán inalienables, no podrán sujetarse agra

vámenes reales ni embargos, y se,rán transmisibles

ª título de herencia con simplificación de las fo.i::. 

malidades de los. juicios sucesorios; 

XXIX~-Se considera de uti 1 idád p6bl ica la expe

dición de la ley del Seguro Social, y ella compre~ 

derá seguros de la invalidez, de vida, de cesaci6n 

involuntaria del trabajo, de enfermedades y acciden 

tes y otras con fines análogos; 

XXX.- Asimismo ser6n consideradas de utilidad~ 

social, las sociedades cooperativas para la cons-~ 

trucción de casas bara'tas e higiénicas, destinada$ 

a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores 

en plazos determinados,y 

XXXI.- La aplicación de las leyes del trabajo

corresponde a las autoridades de los Estados, en -

" 
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sus respectivas jurisdicciones, pero es de la com

petencia exclusiva de las autoridades federales en 

asuntos relafivos a la industria textil, eléctrica, 

cinematográficá; hulera~ azucarera, minera, petro

química, metalúrgica y siderúrgica, abarcando la -

explotación de los minerales básicos, el.beneficio 

y la fun<fición de los.mismos, así como la obten-

ción de'hierro metálico y acero a todas sus formas 
• 

y .1 i gas y f os productos 1 aminados de 1 os mismos, -

.hodrocarburos, cemento, ferrocarriles y empresas -

-qlte sean administradas en forma'directa o descen--

;fralizada por el Gobierno Federal; empresas que--· 

actúen en virtud de un contrato o concesión federal 

y 1 as "j ndustr i as ql:'e .1 e sean conexas, empresas que 

·ejecuten trabajos en zonas federa les y aguas terr .l 
'toriales; a conflicots que afecten a dos o más Entl 

dades Federativas; a contratos colectivos que ha-

yan sido d~clarados obligatorios en más de una En

tidad Federativa y, por último, las obligaciones -

que en materia educativa corresponden a los patro

nos, en la forma y términos que fija la Ley respes 

ti va·, 

8) Entre los Poderes de la Unión, los'Gobiernos 

del Distrito y de los Territorios Federal y sus --
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trabajadores; 

1.-La jornada diaria máxima de trabajo diurna y

nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. 

Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán

con un cie~to por ciento más de la remuneración fi

jada para el servicio ordinario. En ningún caso el

trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas

diarias n1 de tres veces consecutivas; 

11.-Por cada seis dias de trabajo, disfrutará el 

trabajador de un día de descanso, cuando menos, con 

goce de salario i~tegro; 

111.-los trabajadores gozarán. de vacaciones que

nunca serán menores de veinte días al año; 

IV.- los salarios serán fijados en los presupue_! 

tos respectivos, sin que su cuantía pueda ser dis-

minuida. durante la vigencia de éstos. 

En ning(m caso ~os salarios podrán ser inferio-

res al mínimo para.los trabajadores en general en -

el Distrito Federal y en las Entidades de la Rep6-~ 

bl ica. 

V.- A t1•abajo igual· corresponderá salario igual, 

sin tener en cuenta el sexo: 

Vl.-S61o podrán hacerse retenciones, descuent~, 
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deducciones o embargos di salario, en los casos -

previstos en las leyes; 

VI 1.- La desig~aci6n del personal se hará me

diante sistemas que permitan apreciar los conocimie.!l 

tos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organi 

zará escuelas de Administrcci6n Públ icü; 

VI 11.-los trabajadores gozarán de derechos -

de escalaf6n a fin de que los ascensos se otorguen

en funci6n de los conocimientos aptitudes y anti:-

güedad; 

IX.- Los trabajadores s6lo podrán ser suspen

didos o cesados por causa justificada, en los tér

minos que fije la ley. En caso de separaci6n inju~ 

tificada tendrán d~recho a optar por la reinstala-

ci6n en Slf trabajo o po~ la indemnizaci6n corres-

pondiente, previo el procedimeitno leg~. En los --

casos de supresi6n de plazas, los trabajadores 

afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra 

equivalencia a la suprimida o a la indemnizaci6 de

l ey; 

X.- los trabajadores tendrán el derecho de -

asociarse para la defensa de sus intereses comunes. 

Podrán, asimismo, hrcer uso del derecho de huelga-
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previo el cumplimiento de los requisitos que deter

mine la Ley, respecto de,una o varias dependencias

de los poderes públicos, cuando se violen de mane-

ra general y sistemática los derechos que este art.1 

culo les consagra; 

XI.- La seguridad social se organizará conforme

ª las siguientes bases minimas. 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profe-

sionales; las enfermedades no profesionales y mate~ 

nidad; y la ju.bilaci6n, la invalidez, vejez y muer

te. 

b) En caso de accidente o enfermedad se conserva 

rá el derecho al trabajo por el tiempo que determi-

ne la Ley. 

c) Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso 

antes de la fecha que aproximadamente se fije para-

e 1 parto y de otros dos despu~s de 1 111 i smo .' Durante

e I perfodo de lactancia, tendr6n dos descansos ex-

traordinarios por dfa, de media hora cada uno, para 

amamantar a sus hijos. Además, disfrutarán de asis

tencia médica y obstétrica, de.medicinas, de ayudas 

para la lactancia y del ser\icio de guarderias in-

fant i 1 es. 

¡' 

\ 
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d) Los familiares de los trabajadores tendrán-

derecho a asistbncia médica y medicinas, en los ca 

sos y en la proporci6n que determine la Ley, 

e) Se establecerán centros para vacaciones y p~ 

ra recuperaci6n, así como tiendas econ6micas para

beneficio de los trabajadores y sus familjares. 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habita

ciones baratas en arrendamiento o venta, conforme

ª los programas previamente aprobados; 

Xll.-Los conflictos individuales, colectivos o 

intersindicales serán sometidos a un Tribunal Fed~ 

ral de Concil iaci6n y Arbitraje integrado segGn lo 

prevenido en la Ley reglamentaria. 

Los coriflictos entre el-Poder Judicial de la Fe 

deraci6n y sus servidores, ser~n resueltos por el

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

Xlll.-Los militares, marinos y miembros de los

cuerpos de seguridad pGblica, así como el personal 

de servicio exterior se regirán por sus propias le 

yes, y 

XIV.- La Ley determinará los cargos que serán

considerados de confianza. Las personas que los -

desempeñan disfrutarán de las medidas de protecciái 
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al salario y gozarán de los beneficios de la segu

ridad social. 

2) LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Titulo Primero 

PRINCIPIOS GENERALES. 

Articulo lo. La presente ley es de obs~rvancia-

general en toda la República y rige las relaciones

d~ trabajo comprendidas en el .Art. 123, Apartado -

"A•, de la Constitución. 

Artículo 2o. Las normas de trabajo tienden a con 

seguir el equilibrio y la justicia social en las -

relaciones entre trabajadores y patrones. 

Artículo 3o. El trabajo es un derecho y un deber 

sociales.No es artículo de comercio, exige respeto

para las 1 ibertades y dignidad de quien lo presta y 

debe efectuarse en condiciones que aseguren la ~ida, 

la salud y un nivel económico decoroso para el traba 

jador y su fami 1 ia. 

No podrán establecerse distinciones entre los 

trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo

rel igioso, doctrina poi ítica o condición social. 

Artículo So. Las disposiciones de esta Ley son-

r 
( 
\ 

¡ 
f 
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de orden público, por lo que no producirá efecto--

legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los -

derechos, sea escrita o verbal, la estipulaci6n que 

establezca: 

1.- Trabajos para niños menores de catorce años; 

11.-Una jornada mayor que la permitida por esta

Ley; 

111.-Una jornada inhumana por lo notoriamente e~ 

ceslva dada la fndole del trabajo, a juicio de la -

Junta de Concil iaci6n y Arbitraje; 

IV.-Horas extraordinarias de trabajo para las m~ 

jeres y menores de diecis6is años; 

V.- Un salario inferior al mínimo; 

Vl.-Un salario que no sea remunerador, a juicio

de la Junta de Conciliación y Arbitraje; 

VI 1.- Un plazo mayor de una semana para el pago 

de los salarios a los obreros; 

VI 11. Un lugar de recreo, fonda, cantina, caf6,

taberna o tienda, para efectuar ef pago de los sal!l 

ríos, siempre que no se trate de t~ab~j~dores de -

esos establecimientos; 

IX.- La obl igaci6n directa o indirecta para obt!:, 

ner artfculos de consumo en tienda o lugar determi-
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nado¡ 

X.- La facultad del patr6n de retener el salario 

por concepto de multa; 

XI.- Un salario menor que el que se paga a otro -

trabajador en la misma empresa o establecimiento por 

trabajo de igual .eficiencia, en la misma clase de -

trabajo o igual jornada, por consideraci6n de edad,

sexo o•nacionalidad; 

XII.- Trabajo nocturno industrial, o en establecl 

mientos comerciaJes despu6s de las veintid6s horas,

'para las ~ujeres y los m~nores·~e diecis6is afios; y 

XII 1.- Renuncia por parte del trubajador de cual

quiera de los derechos o prerrogativas consignados -

en las normas de trabajo. En todos estos casos se en 

tenderá que rigen la Ley o las normas supletorias en 

lugar de las clAusulas nulas. 

Artfculo 80, Trabajador es la persona física que

presta a otra, física"o moral, un trabajo p~rsonal-

subordinado. 

Para los efectos de esta disposici6n, se entiende 

por trabajo toda actividad humana, intelectual o ma

terial, independientemente del grado de preparaci6n

técnica requerido por cada profesión u oficio. 
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Artículo IOo. Patr6n es la persona física o mo~

ral que utiliza los servicios de uno o varios trab~ 

jadores. 

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la -

costumbre, utiliza los servicios de otros trabaja-

dores, el patr6n de aquél, lo será también de éstos. 

Titulo Segundo 

RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO 

Capítulo 1 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artfculo 200. Se entiende por relaci6n de traba

jo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la 

prestaci6n de un trabajo personal subordinado a una 

persoria, mediante el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que -

sea su forma o denominación, es a:¡uel por virtud del 

cual una persona se obliga a prestar a otra u~ tra

bajo personal subordinado, mediante el pago de un -

salario. 

la prestaci6n de un trabajo a que se refiere el

párrafo primero y el contrato celebrado producen -

los mismos efectos. 

Artículo 210, Se presumen la existencia del con

trato y de la relaci6n de trabajo entre el que pre~ 

• 
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ta un trabajo personal y el que lo recibe. 

Artículo 240 .• Las condiciones de trabajo deben

hacerse constar por escrito cuando no existan contr~ 

tos colectivos aplicables, Se harán dos ejemplares, 

por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de 

cada parte. 

Artículo 250. El escrito en que consten las con

diciones de trabajo deberá contener: 

1.- ~ombre, nacionalidad, ed~d, sexo, estaco ci

vil y domicilio del· trabajador y del patr6n~ 

11.-Si la relación de trabajo es para obra o --

tiempo indeterminado; 

111.- El servicio o servicios que deban prestar

se, que se det~rminar~n con la mayor precisión po

sible; 

IV.- El lugar o los lugares donde deba prestarse 

e 1 trabajo; 

V.-La duración de lb jornada; 

Vl.-La forma y el monto del salario; 

VI 1.-EI día y el lugar de pago del sal~rio; y 

VI 11.-0tras condiciones de trabajo, tales como -

días de descanso, vacaciones y demás que convengan 

el trabajador y el patr6n, 

'--~-'--~-; 
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Artfculo 260. La falta del escrito a que se --

refieren los articulos 24 y 25 no priva al trabaj~ 

dor de los derechos que deriven de las normas de -

trabajo y de los servicios prestados, pues se imp~ 

tar~ al patr6n la falta de esa formalidad, 

Articulo JJo, Es nula la renuncia que los traba 

jadores hagan de los salarios devengados, de las -

indemnizaciones y demás prestaciones que deriven -

de los servicios prestados, cualquiera que sea la

forma o denominaci6n que se le dé. 

Todo' conv~nio o 1 iquidaci6n, para ser vál ido,d~ 

ber~ hacerse por escrito y contener una relaci6n

circunstanciada de los hechos que lo motiven y de

los derechos comprendidos en él. Será ratificado -

ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, I~ que

lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los 

derechos de los trabajadores •. 

Gapftul o 111 

SUSPENSION DE LOS EFECTOS DE LAS RELACIONES DE 
TRABAJO. 

Artículo 420. Son causas de suspensi6n temporal

de las obligaciones de prestar el servicio y pagar-
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el salario, sin responsabilidad para el trabaja--

dor y el patr6n; 

1.- La enfermedad contagiosa del trabajador; 

11.-La incapacidad temporar ocasionada por un -

accidente o enfermeddd que no constituya un riesgo 

de trabajo; 

111.-L~ prisi6n preventiva del trabajador segul 

da de sentencia absolutoria. Si el trabajador obr6 

en defe.nsa de 1 a persona o de l.os i..ntereses de 1 -

patr6n, tendr~ ~ste la obl igaci6n de pagar los sa

larios que hubiese dejado de percibir aqu61; 

IV.- El arresto del trabajador; 

V.- El cumplimiento de los servicios y et de-

sempeño de los cargos mencionados en el Art. So. -

de la Constituci6n, y el de las obligaciones con-

signadas en el Art. 310. fracci6n 111, de la misma 

Constituci6o; 

VI.- La designaci6n·de los trabajadores como~

representantes ante los organizmos estatales, Jun

tas de Conc i 1 i ac i 6n', Conc i 1 i i1C i 6n y Arbitraje, Co

misiones Nacional y Regionales de los Salarios Mí

nimos, Comisi6n Nacional para la Participaci6n de

los trabajadores en las Utilidades de las Empresas 
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y otros semejantes; y 

VI-!. la falta de los documentos que exijan las -

leyes y los reglamentos, necesarios para la presta

ci6n del servicio, cuando sea imputable al trabaja

dor. 

Articulo 430. la suspensi6n surtir~ efectos: 

1.- En los casos de las fracciones 1 ·y 11 del 

arttculo anterior, desde la fecha en que el patr6n

ten9a conoci~iento de la enfermedad contagiosa o de 

la en que se produzca la incapacidad para el trab2_ 

jo, ha~ta que termine el período fijado por el IMSS, 

o antes s1 aparece la incapacidad para el trabajo, 

sin que la suspensi6n pueda exceder del tArmino fi·· 

jado en 1 a ley de 1 IMSS para e 1 tratamiento de 1 as- -

enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo

de trabajo; 

I~.- Tratandose de las fracciones 111 y IV, des-

de el momento en que el trabajador acredite estar -

detenido a disposici6n de la autoridad judicial o -

administrativa, hasta la fecha que cause ejecuto--

ria la sentencia que lo absuelva, o termine el ----

arresto; 

111.-En los casos de las frncciones V v V~, des-
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de la fecha en que deban prestarse los servicios -

o desempeñarse los cargos,hasta por un perfodo -

de seis años; y 

IV.- En el caso de la fracci6n VI 1, desd~ la fe 

cha en que el patr6n tenga conocimiento del hecho, 

hasta por un período de dos meses. 

Títu 1 o Tercero 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Capftu lo 1 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artfculo 560. Las condiciones de trabajo en nin 

g~n caso podrán ser inferiores a las fijadas en e~ 

ta Ley y deberán ser proporcionadas a la importan

~ia de los servicios e iguales para trabajos igua

les, sin 1 que puedan establecerse diferencias por -

motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo r!. 

ligioso o doctrina política, saJvo las modalidades 

expresamente consignadas en esta ley. 

Artfculo 570. El trabajador podrfi sol ici~ar de

la Junta de Concil iaci6n y Arbitraje la modific~-

ci6n de las condiciones de trabajo; cu~ndo el sala 
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río no sea remunerador o sea excesiva la jornada de 

trabajo o concurran circunsta~cias econ6micas que -

la justifiquen. 

El patr6n podrá solicitar la modificaci6n cuan

do concurran circunstancias econ6micas que la•justl 

fiquen. 

Capítu 1 o 11 

JORNADA DE TRABAJO 

Artfculo 580. Jornada de· trabajo es el tiempo du 

rante el cual el trabajador es'tti a disposici6n del

patr6n para prestar su trabajo. 

Artfculo 680. Los trabajadores no est§n obl~gados 

a prestar sus servicios por un tiempo mayor del per

mitido en este capítulo. 

La prolon9aci6n del tiempo extraordinario que ex

ceda de nueve horas a la semana, obliga al patr6n a

pagar al trabajador el tiempo excedente con un dos-

cientos por ciento m~s del salario que corresponda-

a las horas de.~ jornada, sin perjuicio de las san-

ciones establecidas, en esta Ley. 

Capítulo 111 

DIAS DE DESCANSO. 
Artículo 710. En los reglamentos de esta·Ley se-
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procurará que el día de descanso semanal sea el -

domingo. 

Los trabajadores que prest~n servicio en dfa -

domingo tendrán derecho a una prima adicional de-. 
un veinticinco por ciento, por lo"menos, sobre -

el salario de los días ordinarios de trabajo. 

Artículo 720. Cuando el trabajador no preste

sus servicios durante todos los días de trabajo -

de la semana, o cuando en el mismo día o en la --

misma semana pr•ste servicios a varios patrones,

tendr~ derecho a que se le pague la parte propor

cional del salario de los días de desc2nso, cale~ 

lada sobre el salurio de los días en que hubiese

trabajado o sobre el que hubiese percibido de e~ 

da pat~6n, 

Artículo 730. Los trabajadores no est~n obli9,,2 

dos a prestar servicios en sus días de descanso.-

Si se quebranta esta disposici6n, el patr6n pagar' 

al trabajador, independientemente del salario que· 

le corresponda por el descanso, un salario doble

por el servicio prestado, 

Capftulo IV 

VACACIONES 
Artículo 80o. Los trabajadores.tendr~n derecho 
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a una prima no menor de veinticinco por ciento so-

bre los salarios que les correspondan durante el P! 

rfoso de vacaciones. 

Capftulo V 

SALARIO 

Artfc~lo 820. Salario es la retribuci6n que debe 

pagar el patr6n al trabajador por su trabajo, 

Artfculo 830, El salario puede fijarse por unidad 

de tiempo, por unida~ de obra, por comisi6n, a pre-

cío alzado o de cualquier otra manera. 

Cuando el salario se fije por unidad de obra, ad~ 

m&s de especificarse la naturaleza de ésta, se har~

constar la calidad y cantidad del material, el esta

do de la herramienta y Gtiles que el patr6n, en su -

caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo 

por el que los pondr§ a disposici6n del trabajador,

sin que pueda exigir cantidad alguna por el desgaste 

natural que sufra la herramienta como consecuencia -

del trabajo. 

Artfculo 840, El salario se integra con los pagos 

hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 

percepciones, habitación, primas, comisiones,presta

ciones en especie y cualquiera otra cantidad o pres-
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taci6n que se entregue al trabajador por su traba

jo. 

Artfculo 850, El salario debe ser remunerador y 

nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con -

las dispos·iciones de esta ley. Para fijar el impo!. 

te del salario se tomar~n en consideraci6n la can-

ti dad y calidad del trabajo. 

En el salario por unidad de obra, la retribu--

ci6n que se pague será tal, que para un trabajo -

normal, en una jornada de ocho horas, d€ por resul 

tado el monto del salario mfnimo, por lo menos. 

Artfculo 860. A trabajo igual, desempeñado en -

puesto, jornada y condiciones de eficiencia tam--

bién iguales, debe corresponder salario igual. 

Artículo 870. Los trabajadores tendrán derecho

ª un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del

dfa veinte de diciembre, equivalente a 15 dfas de-. 
salario, por lo menos, 

Los que no hayan cumplido el año de servicios -

tendrán derecho a que se les pague en proporci6n

al tiempo trabajado. 

Artfculo 880. los plazos para el pago del sal~

rio nunca podrán ser mayores ~e una semana para las 
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personas que desempeñen un trabajo material y de -

quince días para los dem&~ trabajadores. 

Artfculo 890.· Para determinar el monto de las i~ 

demnizaciones que deban pagarse a los trabajadores

se tomar~ como base el salario correspondiente al -

día en que nazca el derecho a la indem~izaci6n, in

cluyendo en ~I la cuota diar,ia y la parte proporci.2. 

nal de las prestaciones mencionadas en el artículo-

84. 
En los casos de salario por unidad de obra, y en 

general, cuando la retribuci6n sea variable, se tom~ 

r~ como salario diario el promedio de las percepci,2 

nes obtenidad en los treinta días efectivamente tr~ 

bajados antes del nacimiento del derecho. Sin en e~ 

te lapso hu~iese habido un aumento en el salario,se 

tomar6 como base el promedio de las percepciones 

obtenidas por el trabajador. a partir de la fecha 

del aumento. 

Cuando el salario se fije por semana o por mes,

se dividir& entre siete o entre trei~ta, segón el -

caso, para determinar el salario diario. 

Capítulo VI 

SALARIO MINIMO. 
Artículo 900.Salario mínimo es la cantidad menor 
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que debe recibir en efectivo el trabajador por los

servicios prestados en una jornada de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser suficiente para 

satisf~~er .:as necesidades normales de un jefe de -

familia en el orden material, social y cultural, y

para proveer a la educaci6n obligatoria de los hi-

jos. 

Artículo 910. Los salarios mfnimos podrSn ser Q!:_ 

nerales para una o .varias zona.s econ6micas, que---

pueden extenderse a un~, dos o más Entidades Feder_! 

tivas, o.profesionales, para una rama determinada -

de la industria o del comercio o para profesiones,

oficioa o trabajos especiales, dentro de una o va-

rias zonas econ6micas. 

Artfculo 920. Los salarios mfnimos generales re

girán para todos los trabajadores de la zona o zonas 

consideradas, independientemente de las ramas de la 

industria, del comercio; profesiones, oficios o tr_! 

bajos especiales. 

Artfculo 930. Los trabajadores del campo, dentro 

de los 1 íneamentos señalados en el artículo 90, di!!, 

frutarán de un salario mínimo adecuado a sus necesl 

dades, 

\ 
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Artfculo 940, Los salarios mínimos serán fija-

dos por las Comisiones Regionaels y serán sometí-

dos para su ratificaci6n o modificaci6n a la Comi

si6n Nacional de los Salarios Mínimos. 

Artículo 950. Las Comisiones Regionales y la Co 

misi6n Nacional fijar&n los salarios mínimos prof~ 

sionales cuando no exista alg~n otro procedimiento 

legal para su fijaci6n, ni existan contr~tos cole_s 

tivos dentro de la zona respectiva, aplicable a la 

mayoría de los trabajadores de determinadas profe

s iones u oficios y la importancia de 6stos lo ·ame

rite. 

Artículo 960. Los salarios mínimos profesiona-

les regir~n para todos los trabajadores de la rama 

dela industria o del comercio, de la profesión, -

oficio o trabajo especial considerado, dentro de -

una o varias zonas econ6micas. 

Artículo 970. Los salarios mínimos no podrán ser 

objeto de compensaci6n, descuento o reducci6n, sal 

vo en los siguientes casos: 

l.~ Pensiones alimenticias decretadas por la -

autoridad competente en favor de las personas men

cionadas en el artículo 110, fracci6n V; y 
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11.- Pago de rentas a que se refier~ el artfcu

lo 151. Este descuento no podr& exceder del diez -

por ciento del salario 

111.-Pago de abonos para cubrir préstamos prov~ 

nientes d~I Fondo Nacional. de la Vivienda, destin~ 

dos a la adquisici6n, construccifn, reparaci6n o -

mejoras de casas habitaci6n o al pago de pasivos -

adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos -

deberán haber sido aceptados 1 ibremente por el tr~ 

bajador y no podrán exceder del veinte por ciento 

del salario. 

CapHuloVll 

NORMAS PROTECTORAS Y PRIVILEGIOS DEL SALARIO. 

Artfculo 980, Los trabajadores dispondrán. 1 ibr~ 

mente de sus salarios. Cualquier disposici6n o me

dida que desvirtGe este derecho. será nula. 

Artfculo 990. El derecho a percibir el salario

es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a -

percibir los salarios devengados. 

Artfculos IOOo. El salario se pagar& directame!! 

te al trabajador. Lo es igualmente el d~recho a -

percibir los salarios devengados. 

Artfculo IOlo. El salario en efectivo deber~ --
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pagarse precisamente en moneda de curso legal, no

siendo permitido hacerlo en mercancfas, vales, fi

chas o cualquier otro signo representativo con que 

se pretenda substituir la moneda. 

Artfculo 1020. Las prestaciones en especie debe 

r~n ser apropiadas al uso personal del trabajador

Y de su familia y razonablemente proporcionadas al 

•onto del salario que se pague en efectivo. 

Artf~ulo 1040. Es' nula la cesi6n de los sala--

rios en favor del patr6n o de terceras personas,-

cualquiera que sea la denomicaci6n o forma que se

le dé 

Articulo 1050. El salario de los trabajadores-

no sef~ objeto de compensaci6n alguna. 

Articulo 1060 •. La obl igaci6n del patr6n de pagar 

el salario no se suspende, salvo en los casos y -

con los requisitos establecidos en esta Ley. 

Artfculo 1070. Est~ prohibida la imposici6n de 

multas a los trabajadores, cualquiera que sea su

causa o concepto. 

Artículo 1080. El pago del salari~ se efectua

rA en el lugar donde· los trabajadores presten sus 

servicios. 
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Artfculo 1090. El pago de~er~ efectuarse en -

d1a laborable, fijado por convenio entre el traba

jador y el patr6n, durante las horas de trabajo o 

inmediatamente después de su terminaci6n. 

Artfculo llOo. Los descuentos en los salarios 

de los trabajadores est~n prohibidos, salvo en -

los casos y con los requisitos siguientes: 

1.-Pago de deudas contrafdas con el patr6n por 

anticipo de salarios, pagos hecho~ con exceso al

trabajador, errores, pérdidas, averfas o adquisi

ci6n de artfculos producidos por la emprese o es-. 

tablecimiento. La cantidad exigible en ning6n ca

so podr& ser mayor del importe de los salarios de 

un me• y el descuento ser~ el que convengan el 

trabajador y el patr6n, sin que pueda ser mayor -

del treinta por ciento del excedente del salario~ 

mfn il'llo; 

11.-Pago de la renta a que se refiere el ortf

cu 1 o 1 51 que no podr:i exceder de 1 q.u i nce por c i e.!), 

to del salario. 

111.-Pago de abonos para cubrir préstamos pro

venientes del Fondo Nacional de I~ Viv¡enda, des

tinados a la adquisici6n, construcci6n, reparaci6n 
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o mejoras de casas habitaci6n o al pago de pasivos

adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos -
~ 

deber~n haber sido aceptados· 1 ibremente por el tra-

bajador, 

IV.- Pago de cuotas para la construcci6n y fornen-

. to de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro,

siempre que los trabajadores manifiesten expresa y -

1 ibremente su conformidad y que no sean mayores del

treinta por ciento del excedente del salario mfnimo; 

V.- Pago de pensiones alimenticias en favor de la 

esposa, hijos, ascencientes y ·nietos, decretado por

la autoridad competente; u 

VI.- Pago de las cuotas sindicales ordinarias 

previstas en los estatutos de los sindicatos. 

· Artfculo 11 lo, Las deudas contrafdas por los tra

bajadores con sus patrones en ningfn caso devengar&n 

intereses. 

Artfculo 1120. Los salarios de los trabajadores-

no podr6n ser embargados, salvo el caso de pensiones 

alimenticias decretadas por la autoridad competente

en beneficio de las personas señaladas en el Artfcu

lo 110, fracci6n V. 

Los patrones no est~n obligados a cumplir ninguna 
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otra orden judicial o administrativa de embargo, 

Artfculo 1130. los salarios devengados en el Gltl 

mo año y las indemnizaciones debidas a los trabajad!?_ 

res son preferentes sobre cualquier otro cr~dito, i,!l 

clufdos los que disfruten de garantfa·real, los fis

cales y los a favor del Instituto Mexicano del Segu

ro Social, sobre todo los bienes del patr6n. 

Artfculo 1140. los trabajadores no necesitan en-

trar a concurso, quiebra, suspensi6n de pagos o suce 

· si6n. la Junta de.Concil iaci6n y Arbitraje proceder§ 

al embargo y remate de los bienes necesarios para el 

pago de los salarios e indemnizaciones. 

Artfculo 1150. Los beneficiarios ael trabajador-

fallecido tendr§n derecho a percibir las prestacio-

nes e indemniza~iones pendientes de cubrirse, ejercl 

tar las acciones y continuar los juicios, sin necesl 

dad de juicio sucesorio. 

H tu 1 o Cuarto 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Y DE LOS PATRONES. 
' Capftulo 111 

HABITACIONES PARA LOS TRABAJADORES 

Artlculo 1510. Cuando las habitaciones se ~en en 
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arrendamiento a los trabajadores, la renta no po~

dra exceder del medio porciento mensual del valor

catastral de la finca y ~e observar§n las normas-

siguientes: 

1.- las empresas est~n obligadas a mantenerlas

en cond i e iones de hab i tab i 1 i dad y a hacer .oportun!!_ 

mente las reparaciones necesarias y convenientes;-

11.-Los trabajadores tienen las obligaciones sl 

guientes: 

a) Pagar las rentas; 

b) Cuidar de la habitaci6n como si fuera propia; 

e)' Poner en conocimiento de la empresa los defec 

tos y deterioros que observen; 

d) Desocupar las habitaciones a la terminaci6n-

de las relaciones de trabajo dentro de un t~rmino -

de cuarenta y cinco dfas y, 

111.- Est~ prohibido a los trabajadores: 

a) Usar la habitaci6n para fines distintos de -

los señalados en este capftulo. 

b) Subarrendar las habitaciones. 

3) LEY DEL SEGURO SOCIAL. 
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Tftulo Primero 

DISPOSICIONES GENERALES 

, Artfculo lo. La presente Ley es de observancia

general en toda la RepGblica, en la forma y t~rmi

nos que la misma establece. 

Artfculo 2o. La seguridad social tiene por fina-

1 idad garantizar el derecho' humano a la salud, la -

asistencia m6dica, la protecci6n de los medios de -

subsistencia y los servicios sociales necesarios 

para el bienestar individual y colectivo. 

Artfculo 4o. El Seguro Social es el instrumento

b§sico de la seguridad social, establecido como un~ 

servicio público de car~cter nacional en los t6rmi

nos de esta ley, sin perjuicio·de los sistemas ins

tituidos por otros ordenamientos. 

Artfculo 5o. La organizaci6n y administraci6n 

del Seguro Social, en los t~rminos consignados en -

esta ley, est5 a cargo del ·organismo pObl ico desce,!i 

tral izado con personalidad y patrimonio propios, de 

nominado Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Tftulo Segundo 

DEL REGIMEN OBLIGATORIO 

DEL SEGURO SOCIAL. 
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Artfculo 120. Son sujetos de aseguramiento del

régimen obligatorio: 

1.-Las personas que se encuentran vinculadas a

.otras por una relaci6n de trabajo, cualquiera que

sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea

la personalidad jurfdica o la naturaleza econ6mica 

del patr6n y aún cuando éste, en virtud de alguna

! ey espec i a·I, esté exento de 1 pago de impuestos o

derechos; 

11.- Los miembros de sociedades cooperativas de 

producción y de administracl6nes obreras o mixtas; 

y 

111.-Los ejidatarios, comuneros, colonos y -

pequefios propietarios or9anizados en grupo solida

rio, sociedad local o uni~n de crédito, comprendi

dos en la Ley de Crédito Agrfcola. 

Artfculo 13. Igualmente son sujetos de asegura

miento del régimen obligatorio: 

1.- Los trabqjadores en industrias familiares y 

los independientes, como profesionales, comercian~ 

tes en pequeA~, artesanos y dem&s trabajadores no

asa lar i ados; 

11. - Los ej idatar i os y comuneros organizados ·P,2 
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ra aprovechamientos forestales, industriales o. co

merciales o en raz6n de fideicomisos; 

111.- Los ejidatarios, comuneros y pequeños pr~ 

pietarios que, para la explotaci6n de cualquier tl 
po de recursos, est~n sujetos a contratos de aso

c i ac i 6n, producci6n, financiamiento y otro género

simi lar a los anteriores; 

IV.-Los pequeños propietarios con m~s de veinte 

hectáreas de riego e su equivalente en otra clase

de tierra, aGn cuando· no estén organizados creditl 

ciamente; 

V.-Los ejidatarios, comuneros, colonos y peque

ños propietarios no comprendidos en las fracciones 

anteriores; y 

VI.- Los patrones personas ffsicas con trabaja

dores asegurados a su servicio, cuando· no estén -

ya asegurados en los términos de esta Ley. 

El Ejecutivo Federal, a propuesta del Instituto 

determinar~, por decreto, las modalidades y fecha

de implantaci6n del Seguro Social en favor Je los

sujetos de aseguramiento comprendidos en este art! 

culo, asf como de los trabajadores domésticos, 

Art f cu 1 o 19. Los patrones est~n ob 1 i gados a: 
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1.- Registrarse e. inscribir a sus trabajadores -

en el Instituto Mexicano del Seguro Social,comini

car sus ditas y bajas, las modificaciones desusa

lario y los dcm§s datos que señalen esta Ley y sus

regl amentos, dentro de.plazo no mayores de cinco -

dfas; 

11.- Llevar registros de sus trabajadores,tales

como n6minas y 1 istas de raya, y conservarlos dura!!. 

te los cinco años siguientes a su fecha, haciendo -

co11star en e 11 os 1 os datos que exijan 1 os reg I amen

tos de la presente ley; 

11·1,- Enterar al Instituto Mexicano del Seguro-

Social el importe de las cuotas obrero patronales; 

IV.-·Proporcionar al Instituto los elementos ne

cesarios para precisar I~ existencia, naturaleza y

cuantfa de las obligaciones a su cargo establecidas . 
por esta Ley, decretos y reglamentos respectivos; 

V.- Facilitar las inspecciones y visitas domi-

cil iarias que practique el Instituto, las que se S,!! 

jetar~n a lo establecido por esta Ley, sus reglame!!, 

·tos y el C6dig6 Fiscal de la Federaci6n; y 

VI.- Cumplir con las dem~s disposiciones de esta 

Ley y sus reglamentos. 
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Artfculo 20. Al dar los avisos a que se refiere 

la fracci6n 1 del artfculo anterior, el patr6n pu~ 

de expresar por escrito los motivos en que funde -

alguna excepci6n o duda acerca de sus obl igacio-

nes, sin que por el lo quede relevado de pagar las

cuotas correspondientes, El Instituto, dentro de -

un plazo de cuarenta y cinco dfas, notificar~ al -

patr6n I~ resoluci6n que dicte, 

ArtJculo 21. Los trabajadores tienen el derecho 
. . 

de solicitar al Instituto su insc.ripci6n, comini--

car las modificaciones de su salario y dem~s condl 

cienes de trabajo. Lo anterior no 1 ibera a los pa

trones del cumplimiento de sus obligaciones, ni --

1 es exime de las sanciones y responsabilidades en

que hubieren ircurrido, 

Artfculo 25. El Instituto estfi facultado para: 

1,- Registrar a los patrones, inscribir a los-• 

trabajadores y precisar los grupos de salario, sin 

previa gesti6n. Tal decisi6n no 1 ibera a los obli

gados de las responsabilidades y sanciones en que

hubiesen incurrido; 

1 l.~ Dar de baja en el régimen a los trabajado

res asegurados, verificada la extinci6n de una em-
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presa, a~n cuando el patr6n omitiere presentar los 

avisos correspondientes; 

111.-Establecer los procedimientos para la ins~

crJpci6n, cobro de cuotas y otorgamiento de presta

ciones; 

IV.- Determinar la existencia, contenido y alca~ 

ce de las obligaciones incumplidas por los patrones 

y dern&s obl"igados, asr como estimar su cuantfa, --
• 
cuando no observen lo.dispuesto por las fracciones 

1, 11, 1 V y V del artfcu 1 o 19; 

V.- Determinar y hacer efecttvo el monto de los

ca.pitales constitutivos en los t~rminos de esta --

ley; 

Vl.-Practicar inspecciones y visitas domici 1 ia

rias y requerir la exhibici6n de 1 ibros y documen

tos a efecto de comprobar el cumplimiento de las -

obligaciones legales; y 

Vll.-Ejercer las demás atribuciones que les --

otorguen esta Ley y sus regla~entos. 

Artículo 26.-Los avisos de baja de los trabaj~ 

dores incapacitados temporalmente para el trabajo, 

no surtirán efectos para las finalidades del régi

men del Seguro Social, mientras dure el estado de

incapacidad. 
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que los trabajadores, patrones y dem&s personas -

proporcionen al Instituto, en cumplimiento de las

obligaciones que les impone esta Ley, serán estri_s 

tamente confidenciales y no podrán comunicarse o -

darse a conocer en for•a nominativa e individual,

salvo cuando se trate de Juicios y procedimientos

en que el Instituto fuere parte y en los casos --

previstos por la ley. 

CAPITULO 11 

De las Bases de Cotizaci6n y de las Cuotas. 

Artfculo 32. Para los efectos de esta Ley, el -

sa 1 ario base de cot i zac i 6n se integra con 1 os pa;.;· ... 

gos hechos en efectivo po~ cuota diaria, y las gn~ 

tificaciones, percepciones, al imentaci6n, habita-

ci6n, primas, comisiones, prestaciones en especie

Y cualquier otra cantidad o prestaci6n que se en-

tregue al trabajador por sus servicios; no se tom_!! 

r&n en cuenta, dada su naturaleza, los siguientes

conceptos: 

a) Los instrumentos de trabajo, tales como herra 

mientas, ropa y otros similares; 
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b) El ahorro, cuando se integre por un dep6sito 

de cantidad semanaria o mensual igual del trabaja

dor y de la empresa; y las cantidades otorgadas 

por el patr6n para fines sociales o sindicales; 

c) Las aportaciones al Instituto del Fondo "'Nacio 

nal de la Vivienda para los Trabajadores y las pa~ 

ticipaciones en ~sutilidades de las empresas; 

d) la al imentaci6n y la habitaci6n, ·cuando no -

se proporcionen gratuitamente al trabajador, asi -

como las despensas; 

e) Los premios por asistencia; y 

f) Los pagos por tiempo extraordinario, salvo-

cuando este tipo de servicios esté pactado en for

ma de tiempo fijb. 

Artfculo 33. De acuerdo con el salario b~se de

cotizaci6n que perciban los asegurados, quedarán -

comprendidos en alguno de los siguientes grupos: 

SALARIO D!!fil.Q. 

Grupo M:is de Promedio Hasta 

K $ s 26.40 s J0.00 
L 30.0C .35.00 40.00 
M 40.00 45.00 50.00 
N 50.00 60.00 70.00 
o 70.00 75.00 80.00 
p 80.00 90.00 100.00 
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s 
T 
u 
w 

100.00 
130.00 
170.00 
220.00 
280.00. 
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115.00 
150.00 
195.00 
250.00 

- . -

130.00 
170.00 
220.00 
280,00 

En el caso de sujetos no asalariados comprendl 

dos en el artículo 12, la base de cotizaci6n se 

determinarfi en raz6n al ingreso promedio anual, 

Artículo 34, En el caso de salar~os de $280.00 

diarios en adelante, compren~idos en e.1 grupo -

"W", se establece un límite superior equivalente

ª diez veces el salario •fnimo general que rija-

en el Distrito Federal. 

Las modificaciones que se deriven del increme.!! 

to del salario mínimo, surtirán efectos a par~ir

del primer bimestre del año respectivo. 

Artículo 35. Para determinar el grupo a que -

pertenece el asegurado y la forma como cotizará,

se apl icar6n las siguientes reglas: 

1.- El bimestre ser6 el período de pago de cu.2 

tas. El Instituto determinará anualmente el núme

ro de semanas que c~mprenda cada uno de los bime~ 

tres; 

11.- Para fijar el salario diario en caso de -
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que se pague por semana, quincena o mes, se dividl 

r& la remuneración correspondiente ent~e siete, -

quince o treinta res~ect1vamente. Análogo procedi

miento será empleado cuando el salario se fije por 

perfodos distintos a los señalados;y 

111.- Si por la naturaleza o peculiaridades de

las labores, el salario no se estipula por semana

º por mes sino por dfa trabajado y comprende menos 

dfas de los de una semana, o el asegurado labora-

jornadas reducidas y su salario se determina por -

unidad de tiempo, el reglamento establecerá las -

bases y forma de cotizaci6n y las modalidades con

forme~ las cuales se otorgarán las prestaciones -
M 

econ6micas. 

A~~fculo 36. Para determinar el salario base de 

cotizaci6n, se estará a lo siguiente: 

1.-Cuando además de los elementos fijos del sa~ 

lario el trabajador perciba regularmente otras re 

tribuciones peri6dicas de cuantfa previamente con.2. 

cida, ~stas se sumarán a dichos elementos fijos; 

11.- Si por la naturaleza del trabajo, el sala

rio se integra con elemento~ \ariables que no pue

dan ser previamente conocidos, se sumar'n los in--
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gresos totales percibidos durante el año calenda-

río anterior y se dividirán entre el nOmero de dfas 

de salario devengado. Si se trata de un trabajador

de nuevo ingreso se tomará el salario .probable que

le corresponda; u 

111.- En los casos ~n que el salerio de un trab~ 

jador se integre con elementos fijos y elementos v~ 

riables, se considerará de carácter mixto, por lo -

que, para los efectos de cotizaci6n, se sumará a -

los elementos fijos el promedio obtenido de los va

riables, 

Artfculo JS .. Si además del salario en dinero el

trabaj~dor recibe del patr6n, sin costo para aqu61-

habitaci6n o a1 imentaci6n, se estimará aumentado su 

salario en un veinticinco por ciento y si recibe a,m 

bas prestaciones se auMentará en un cincuenta por -

ciento. 

Cuando la al imentacJ6n no cubra los tres al imen

tos sino uno o dos de 'stos, por cada uno de ellos

se adicionará el salario en un 8.33%. 

Artfculo 39. En el caso· de que el asegurado pre~ 

te servicios a varios patrones se le clasificara,p~ 

ra e 1 disfrute .de prestaciones en di ne ro, en e 1 gr_!! 
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po correspondiente a la suma de los salarios per-

cibidos en los distintos empleos. Los patrones 

cubrirán separadamente l¿s aportes a que estén 

obligados con base en el salario que cada uno de -

ellos pague al asegurado, 

Artfculo 4o. Cuando encontrándose el asegurado

al servicio de un mismo patr6n se modifique el sa

l ario estipulado, se estará a lo siguiente: 

1.- En los casos previstos en la fracci6n 1 del 

artfculo 36, el patr6n estará obligado a presentar 

los avisos de modificación de.salario dentro de un 

plazo máximo de cinco dfas, si la modificación ubl 

ca al trabajador en un grupo de cotización d'ifere.!! 

te a aqul'. dentro del cual se encuentre inscrito; 

11.-En los casos previwtos en la fracci6n 11 

del artrcub 1J6, los patrones estarán obligados a C,2 

municar al fnstituto, dentro del mes de enero si-

guiente, la modificaci6n del salario promedio obte· 

nido, cuando implique cambio de grupo de cotiza--

ci6n del trabajador; y 

111.- En los casos previstos en la fracci6n --

1 ll'del artfculo 36, si se modifican los elementos 

fijos del sal ario y el lo implica cambio del grupo-
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dentro del cual el asegurado se encuentra cotizan-

·-du, -~·I· patr6n deberá presentar e 1 aviso de 111od i f i-

cac i6n dentro de los cinco dfas siguientes a la fe

cha en que surta efectos dicha modificaci6n. Si al

concluir el año calendario respectivo, los elemen-

tos variables que integran el salario implican una

modificaci6n en el grupo de cotizaci6n de~ asegura

do, el patr6n presentará al Instituto el ~viso de-

modificaci~n dentro del !Des de enerQ siguiente. Et .. 

salario diario se determinará dividiendo el importe 

total· de los ingresos variables obtenidos en el año 

calendario anterior, entre el n6mero de df as de sa

lario devengado y sumando su resultado a los eleme.!l 

tos fijos del salario diario. 

, En todos los casos previstos en este artfculo, -

si la modificaci6n se origina por revisi6n del con

trato co 1 ect i vo, se comunicar ti a 1 1 nst ituto dentro

de los treinta y. cinco dt,as siguientes a su otorga~ 

miento, 

Artfculo 41. Los cambios de grupo de cotizaci6n

derivados de las modificaciones de salario señala-

das en el artfculo anterior, surtirán efectos, tan

to para la cotizaci6n como para las prestaciones en 
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dinero, a partir del siguiente bimestre a la fecha 

en que ocurri6 el cambio, con excepci6n de las mo

dificaciones bianuales al salario mínimo, las que

surtir§n efectos precisamente a partir del primer

bimestre del año respectivo, 

En el caso de los trabajadores inscritos en el

grupo nw", el patr6n estará obligado, a comunicar

a! Instituto cualquier cambio de salario, hasta-

el límite superior señalado en el artículo 34, de~ 

t~o de los cinco días siguientes a dicha modifica

ci6n. 

Artículo 42. Corresponde al patr6n pagar fnte-

gramente la cuota señalada para los trabajadores,

en los c•sos en que éstos perciban como cuota dia

ria el salario mínimo. 

Artículo 44, El patr6n al efectuar el pago de -

salarios a sus trabajadores, podr§ descontar las-

cuotas que a éstos corresponde cubrir, Cuando no -

lo haga en tiempo oportuno, s61o podr~ descontar -

al trabajador cuatro cotizaciones semaneles acumu-

1 adas, quedar:··lo 1 as restantes a su cargo. 

El patr6n será depositario de las cuotas que ~

descuenta a sus trabajadores y deberá enterarlas -
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• 

al Instituto en los t~rminos se~alados por esta 

Ley y sus reg I amentos, · 

--
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CAPITULO IV 

LOS CONCEPTOS QUE 'INTEGRAN EL SALARIO 
PARA EFECTOS DE COTIZACION AL SEGURO SOCIAL. 



1) CONCEPTOS QÚE INTEGRAN EL SALARIO PARA EFECTOS
DE COTIZACION AL SEGURO SOCIAL. 

Al nacimiento de la Ley original del Seguro So--
-

cial, expedida el 31 de Diciembre de 1942, señalaba 

que debfa considerarse como salario el ingreso to

tal que obtiene el trabajador como retribuci6n por

sus servicios, el Artfculo 86 de la Ley Federal ~

del Trabajo de 1931, establecfa que co•prendfan el

salario, adellliis de los pagos ~echo• por cuota dia•

ria, las gratifi~~ciones, percepciones, habitaci6n

y cualquier otra cantidad que ·fuera entregada al -

trabajador a cambio de su labor ordinaria, esto 

sirvi6 de base para diversas argumentaciones al re.:! 
• 

pecto, Mismas que han sido resueltas reciente111ente-

con la expedici6n en el año de 1970 de una Nueva -

Ley Federal del Trabajo y en 19Z3 de una Nueva L~y

del Seguro Social, cuyos conceptos y defini~itenes h,! 

mos de analizar brevemente. En efecto como hemos··-

señalado con anterioridad el Artfcuto 84 de la ley

Federal del Trabajo en vigor establece que el sala

~io se integra con los pagos hechos en efectivo por 

cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habita . -
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ti6n, primas, comisiones, prestaciones en especi~ 

y cualquier otra cantidad o prestaci6n que se en-

tregue al trabajador a cambio de su trabajo y en -

ese punto hemos de hacer notar que no todas las •

prestaciones descritas deben formar parte del sa

lario para efectos de su cotizaci6n al Instituto ~ 

Mexicano del Seguro Social, pues la pretensi6n de

le Seguridad Social es formar parte de uno de los

factores de equilibrio de la riqueza, cuesti6n que 

no se lograrfa plena•ente en caso· de que se grava

se todos los ingresos del trabajador sin diferen-

ciarlos unos de otros ni estableciendo casos esp~ 

ciales de prestaciones que se derivan indirectame,!! 

tamente da la prestaci6n del trabajo, sobre el Pa.!: 

ticular la controversia existente ya habfa sido d~ 

bidamente resuelta por la Ley Federal del Trabajo

de 1970, en relaci6n con la del Seguro Social re-

formada por decreto del 30 de diciembre de 1970, -

pues en su Artf culo 18, se referfa concretamente 

al texto laboral para definir el concepto de sala

rio, y a su vez, apl icario al pago de cuotas, de -

tal manera, que sf se establecía con dichos orden~ 

mientos la debida correlaci6n entre la prestaci6n-
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que debe entregarse al Seguro Soc~al y las diver-

sas contraprestaciones que este otorga, pues de -

est§ forma estas quedabán debidamente equilibradas. 

Sin embargo este criterio es modificado por la

reciente Ley del Seguro Social, misma que en su AJ: 

tfculo 32 señala lo siguiente :" ••• el salario base 

de cotizaci6n se integra con los pagos hechos en -

efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones,

percepciones, atimentaci~n, habitaqt6n, priMas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquier 

otra cantidad que se entregue al trabajador por 
• • n sus serv1c1os .••• 

De lo analizado en el párrafo anterior se des~

prende que los diversos conceptos"que integran el

salario base de cotizaci6n son los siguientes: 

A) PAGOS HECHOS EN EFECTIVO POR CUOTA DIARIA. 

Siendo esta la base fundamental de las estima-

ciones procedentes, pües sobre dicho pago'habr&~~ 

de acumularse las restantes.prestaciones y sobre -

esta base habrán de calcularse los diversos porce~ 

tajes que puedan ser añadidos al salario de los -

trabajadores como retribuci6n por sus servicios. 

En los casos en que el trabajador perciba 6nic~ 
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mente el salario mínimo como cuota diaria, corres-

ponde al patr6n pagar íntegramente la cuota señala

da para los trabajadores. Cuando el patr6n haga un

pequeño aumento que sobrepase el salario mínimo,pu~ 

de descontar al trabajador la cuota obrero hasta -

ese pequeño aumento; pero de ningún modo puede ha-

cer algún descuento que disminuya al trabajador el

sal ario mínimo en vigor. 

la cuota diaria no puede ser menor al salario 

mf ni mo· con excepc i 6n de 1 a jornada reducida. 

De acuerdo con la Constituci6n y la ley Federal

del Trabajo, se presenta un problema grave, ya que

permiten que los salarios mínimos sean generales o

profesionales y esta divisi6n no la estipula el Ar

tfculo 42 de la Nueva Ley dei Seguro Social, por lo 

tanto se desprende que abarca a los rnfnimos genera

les como a los profesionales. 

B) LAS GRATIFICACIONES. 

Debemos entender como gratificaciones todas aqu~ 

llas recompensas pecunarias por servicios extraordl 

narios pre_stados por los empleados u obreros 

Por lo que se refiere a la gratificación, de la

lectura de los Artículos S4 y 86 de la ley Federal-
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del Trabajo, se puede observar que el salario com-

prende las gratificaciones y todas las prestaciones 

que se le concedan al trabajador por sus servicios. 

Es obl igaci6n del patrón pagar una vez al año la 

gratificaci6n equivalente a 15 días por lo m~nos, -

~pr tanto debe computarse para efectos de cotiza-

e i 6n. 

Es pertinente aclarar, que por costumbre se con

funde la gratificáci6n anu.al con el término de 

aguinaldo, debiendo asimilarse los dos conceptos en 

uno solo par-a evitar cu~lquier tipo de confunsiones. 

C) LAS PERCEPCIONES DIVERSAS.-

A continuaci6n enumeraremos las Percepciones que 

se presentan con m~s frecuencia, 8 tend~ .imposible 

señalarlas en su totalidad por la diversidad tan 

grande que existe, como ejemplo podemos analizar 

las siguientes: 

a) Ayuda de Treasporte·. -Este ti ¡)o;. de perc;epc i &n- · 

viene a formar parte del salario base de cotización, 

cuando la empresa otorga al trabajador una cantidad 

global para tal fin. 

b) Ayuda de Renta.-Cuando este pactado o por cos 

tumbre que la empresa otorgue al t~abajador cierta-
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cantidad extra por motivo de ayuda de renta. 

c) Ayuda para Deportes.-Forma parte, si es en -

dinero y períodica la entrega e individual a cada 

trabajador. 

d) Bonificaci6n al Salario. Esta bonificaci6n -

se presenta por ejemplo, en los vendedores por el 

nivel de ventas alcanzado en un determinado tiempo 

de trabajo. 

e) CoMisiones.-Forman parte integrante del sal~ 

rio base de • cotizaci6n sin importar el tipo de --

trabajo desarrollado, cuando. se r*al icen los supue~ 

tos del articulo 285 de la ley Federal del Trabajo, 

f) Compensaciones.- Al ser un ingreso normal de

los trabajadores derivadas por su trabajo,sí se com 

putar§n formando parte de sueldo, para los efectos

del pago de las cuotas del Seguro Social. 

g) lncentivos.-Este tipo de percepci6n lo otor

gan gran número de empresas a sus trabajadores,ya-

sea, en forma de un premio por la calidad de su tra 

bajo, por la producci6n desarrollado en el mismo, -

por el número de horas sin sufrir ningún accidente 

dentro del tiempo de labores,etc, viénen ~formar -

parte del sal~rio cuando se~n entregados con regul~ 
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~idad al trabajador. 

h) Premios por Ideas y Sugerencias.-Cuando la e~ 

presa en formo períodic~ premi~ a sus trabajadores 

por el tipo de ideas y sugerencias que elaboren p~ 

ra el mejoramiento del trabajo en general, deber~n 

computarse parte integrante del salario para efec

to de cuotas obrero-patronales. 

i) Reemplazos en Puestos de Mayor Salario. Esta~ 

forma de percepci6n se observa cuando transitoriit

mente un trabajador pasa a ocupar el puesto de 

otro con mayor. salario, ya sea por enfer~edad, por 

vacaciones, por licencia, etc, formará parte del -

salario. 

j) Salario Doble por Días Festivos. Cuando el tr!!_ 

bajador preste sus servicios en días f~stivos, el-

patrón deberá pagarle el doble, además de su sala

rio por el día f'estivo debiendose computar para -

efectos de cotizaci6n. 

k) Viaticos.-Deberán formar parte del salario p~ 

ra efectos de cotizaci6n, cuando estos no sean com . -
probables o cu~ndo se le entreguen al trabajador -

en forma global. 
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D) LA'ALIMENTACION Y LA HABITACION.-

Cuando estas se proporcionmen forma gratuita-

a los trabajadores, para'tal efecto se estimará --

aumentado el salario en un veinticinco por ciento-

y en c•so de recibir ambas prestaciones se aumenta

rá en un cincuenta por ciento, En el supuesto que -

la al imentaci6n no cubra los tres alimentos, sino -

uno o dos de 6stos, por cada uno de ellos se adicio 

nará el salario en un 8.33%. 
E) LAS DESPENSAS.-

Cuando son proporcionadas . gratuitamente y con

regul aridad al trabajador, forman parte del s~la-

rio para efectos de cotizaci6n. 

F) LAS PRIMAS DIVERSAS.-
Establecidas en la ley en beneficio de los tra

bajadores, tales como las siguientes: 

a) Bonificaciones por antigüedad,- Cuando esta 

se otorga al trabajador en forma perfodica por el 

tiempo prestado al patr6n, este pactada o sea por 

costumbre, la entrega de cierta cantidad de dine

ro por determinado lapso de tiempo, deber~ consi

derarse parte integrante del salario para efectos 

de cotizaci6n, con la salvedad de que esta prest~ 

1 
1 

,, 

j 
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ci6n , en los t'rminos del artfculo 162 de ley Fed~ 

ral del Trabajo no forMa parte del salario, f6rman

parte cuando su percepci6n es perfodica y existe la 

obl igaci6n del patr6n bien sea por costumbre o por

contrato. 

b) Salario Adicional en caso de no disfrutar de-

vacaciones.-Forma parte del salario, pues se trata

simplemente de una pri•a, en virtud de qúe el Artf

culo 79 de I• Ley federal del Trabaj~ no permite 

compensación de las vacaciones no disfrutadas. 

e) Sobresueldo por Mayor n6tnero de hijos.- Se 

trata de una prima que sf integra el salario, cuan

do existe la obli9aci6n del patr6n por costumbre o-

por contrato. 

G) AGUINALDO.-
' 

Equivalente en los t6rminos del Artfculo 87 de -

le Ley Federal del Trabajo, con el importe de 15 -

dfas de salario cuando Menos; por lo que se refiere 

a los trabajadore que no han cu•pl ido el año de se~ 

vicios tendr&n derecho a que se les pague en propo!:. 

ci6n al tiempo trabajado. Esta prestaci6n forma Pª.!:. 

te del salario del trabajador, para todos los efec

tos legales, 
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H) EL AHORRO.-

a) Cuando el fondo de ahorro se integre median

te aportaciones perfodicas y la correspondiente al 

patr6n see igual o inferior a la cantidad contribul 

da por el trabajador, dichas cantidades no incre-

•entarln el salario base de cotizaci6n, y 

b) Cuando las cantiades que unilateralmente apo.!: 

te el patr6n o cuando concurra con las de los trab_! 

jedorea, si ellas eat6n destinadas· a fines de car¡.!: 

ter social o sindicel 

1). LO_S PAGOS POR TIEMPO ~_XTRAORDINARIO.-

Cuando este tipo de servicios este pactado en -

forma de tiellPO fijo, se deber¡ computer co•o parte 

del salario. Por lo que se refiere a las horas ex-

tras labori.das por los trabajadores, debe entende.!: 

se co•o el que· realizan los trabajadores después de 

sus 1 abores nor•a 1 es,. cuando · este se ree 1 i z·a en fo!: 

•a constante durante alg(in tie•po determinado no -

debiendo interesar al Instituto Mexicano del Seguro 

Social si este rebasa o no los lfmites que ~I res-

pecto señala el Artfculo 123 Constitucional, pues -

en su caso, se lirnitarfa a cobrar la correspondie.!! 

te prima por los riesgos que cubre al trabajador 
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c~ando acrecienta las horas en que esta expuesto -

a riesgos de trabajo, maxime que dentro de este --

tiempo extraordinario el trabajador se encuentrl!I -

expuesto a mayores accidentes de trabajo, toda vez

que su eficiencia disminuye y su cansancio aumenta, 

por tal motivo deber~n anal izarse dos elementos en-

1 a pre~taci6n de las horas extras que presten los -

trabajadores y estos son: a) La Periocidad, esto es, 

el car&crer continuo de~ prestaci6n de las horas·~ 

extras; y b) La Regularidad en el desempeño de las-

mismas. 

J) LAS VACACIONES, LOS PAGOS OTORGADOS CON MOTIVO -
DE LABORAR EN DIAS DE DESCANSO ASI COMO EN DIAi-
FESTiVOS A LOS TRAeAJADORES. 

De acuerdo con los Artfculo 7ó al 81 de la ley-

Federal del Trabajo, los trabaj~dores·que tengan -

m~s de un año de servicios, tjénen derecho a un --

perfodo anual de vacaciones que aumenta hasta cier

to punto con los años de servicio. Ahora bien, es~ 

derecho de los trabajadores a que le sean pagados

los dfas correspondientes a un periodo de vacacio-

nes, es un derecho que obtienen por la prestaci6n-

normal de sus servicios, precisamente por su cal¡-

dad de trabajadores como retribuci6n a sus servi---
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cios. Y como el articulo 84 de la misma ley se~ala

que el salario incluye cualquier percepci6n entreg_!!. 

da al trabajador a cambio de su labor ordinaria, es 

claro que el pago de vacaciones si forma parte del

salario y debe ser tomado en consideración para el

pago de cuotas obrero patronales. Por otra parte,si 

el trabajador disfruta de vacaciones, si le es pag_!!. 

d~ un periodo por tal cóncepto mediante la estiput! 

ci6n contr~ctual de que tiene derecho a una parte-

proporcional de ellas, aunque no haya cumplido el -
,• 

año de servicios y aunque sean evenbuales, es claro 

que se est§ frente a la misma situaci6n que antes -

se examin6, pues la ley contiene s61o el mfnimo de

las prestaciones debidas a los trabajadores,mfnimo

que puede obviamente ser •ejorado en los contratos

de trabajo. 

K) CUALQUIER OTRA CANTIDAD O PRESTACIONES EN ESPE-
Cl E QUE SE ENTREGUEN AL TRABAJADOR POR SUS SER
VICIOS.-

A continuaci6n señalaremos alguno de los concep

tos que podrían ser considerados dentro del 1nc1so

mencionado con anterioridad, como pueden ser por -

ejemplo: a) Sompensaciones por alto costo de la vi-
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da, éstas deben ser tomadas como partes integran~ 

tes del salario para efectos de cotizaci6n, toda-

vez que los trabajadores la reciben como un aumen

to a su salario diario en virtud del alto costo de 

la vida; b) P1•oductos que labora la empresa, cuan

do este tipo de prestaci6n se le otorga al traba

jador en forma gratuita, deber& considerarse parte 

integrante del salario; c) Propinas, en. la gener~-

1 idad de los servicios, independientemente de la-

obl igaci6n del patr6n de retribuir· tales servicios, 

los usuarios de los mismos para el mejor recuerdo

de éstos, acostumbran donar u obsequiar al trabaj~ 

dor una cantidad de dinero que genera~mente .se es

tima por un 10% o más. Tal es el objeto de la pro·

pina. En Europa, en la cuenta de consumisi6n se iQ 

cluye y entre nosotros se entrega directamente al

trabajador en toda clase de servicios, la propina 

debe formar parte integrante del salario para 

efectos de cotizaci6n, pero surge el problema para 

e 1 1 nst i tuto Mexicano de 1 Seguro Socia 1, de 1 a fo!, 

ma de c6mo poder controlar, calcular y determinar

e! monto que recibe el trabajador de las mismas y

la repercusi6n. que puedan tener en el salario día-
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rio, y d) Honorarios, los honorarios deberán acu-

mularse a la cuota diaria si son trabajadores los

que los perciben. 

2) CONCEPTOS QUE NO INTEGRAN EL SALARIO PARA EFEC

TOS DE COTIZACION AL SEGURO SOCIAL.-

Oe una manera enunciativa el Artículo 32 de la-

Ley del Seguro Social señala los casos de las pre~ 

taciones que no deben formar·parte del salario pa

ra efectos de cotizaci6n al Seguro Social, que son 

los siguientes: 

A) LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO, TALES COMO HERRA-
Ml ENTAS, ROPA Y OTROS SIMILARES.-

El patr6n no podrá exigir cantidad alguna por -

concepto del desgaste natural que sufran, esto es

de acuerdo al Artículo 83 de la Ley Federal del -

Trabajo. 

B) El. AHORRO. -

Cuando se integre por un dep6sito de cantidad -

semanaria o mensual igual del trabajador y de la 

empresa; y las cantidades otorgadas por el patr6n

pera fines sociales o sindicales. 

i 
' 
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C) LAS APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 

DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y LAS PARTl 

CIPACIONES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.-

No forman parte del salario para efectos de las

cuotas patronales, el 5% que las empresas est6n --

obligadas a contribuir en materia de casa-habita--

ci6n, .con este Instituto, Diversas prestaciones que 

otorgan las empresas, son valuadas actuarialmente

por el INFONAVIT, las cuales tambi~n t1enen la mis

ma naturaleza que las cuotas arriba citadas, porque 

las prestaciones se coMplementan en el porcentaje -

del 5%. 
Hay que hacer la distinci6n, que el pago de una

gratificaci6n no equivale al pago de la participa~

ci6n de utilidades, pues son dos conceptos diversos 

e independientes entre sf, ya que la gratificaci6n, 

como su nombre lo indica, es una prestaci6n concedj 

da graciosamente por el patr6n, en tanto que el re

parto de utilidades de una empresa existe la oblig.2, 

ci6n de hacerlo con imperativo tanto de la Constitu 

ci6n como de la Le~ Federal del Trabajo. 

D) LA ALIMENTACION Y LA HABITACION CUANDO NO SE PRO
PORCIONEN GRATUITAMENTE AL TRABAJ~DOR,ASI COMO -
LAS DESPENSAS. 
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Por lo que respecta a las despensas, en muchas 

empresas son subsidiarias por el patr6n, en estos

casos no deben computars~ para los efectos de las

cuotas obrero-patronales. 

E) LOS PREMIOS POR ASISTENCIA.-

Exclusivamente los que se originen por la asis

tencia del trabajador al centro de trabajo, más no 

aque 1 1 os que se deriven de 1 a ef i e i enci a en e 1 tr_! 

bajo, 

F) LOS PAGOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO.-

Los pagos hechos al trabajador por restar sus -

servicios al patr6n fuera de la jornada normal. de

trabajo, no deberán formar parte integrante del sa 

lario base de cotizaci6n, con excepci6n, de cuando 

est~ pactado en el contráto colectivo o en el con

trato individual en forma de tiempo fijo. 

G) OTRAS DE LAS PRESTACIONES QUE NO DEBEN TENERSE
EN CUENTA PARA LA INTEGRACION DEL SALARIO BASE
DE COTIZACION SON: 

a) Bonificaci6n al salario, cuando se le otorgue 

al trabajador en especie, 

b) Complemento de subsidio por incapocidad que-

paga la empresa, el salario base de cotizaci6n no

se incrementa, y~ que s61o llega con esta presta--
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ci6n a su nivel ordinario. 

c) Gastos de Previsi6n Social, como pueden ser

los siguientes: subsidio por maternidad, subsidio

por enfer.edJd. / gastos de entierro, ayuda para -

gastos de matrimonio, artículos escolares, becas, 

primas por mutualidades o seguros de vida,etc. 

d) Gastos de Transporte en vehículos de la em-

presa o alquilados para este objeto, toda vez que

a l i gua 1 que 1 os vi at i cos son un gasto: estr i ctame,2 

te de la empresa, 

e) Premiso por puntu~IJdad, 

f) Prima de Antigüedad, cuando se otorga por 

una s61a vez durante la relaci6n de trabajo, no se 

deberá computar como parte integrante del salario¡ 

g) Premios por Antigüedad, cuando se otorga por 

una s61a vez durante la relaci6n de trabajo, no se 

deber& computar como parte integrante del salario, 

h) Subsidios para completar comida.- Se presen

ta en las empresas que tienen comedor, pero que no 

lo maneja directamente la empresa, sino simplemen

te alquila las instalaciones y le otorga al traba

jador vales por cierta cantidad para la compra de

los alimentos, no se deberá tomar como parte inte 
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grdnte del salario. 

i) Subsidios por incapacidades devengadas en el 

tiempo que el trabajador' sale de vacaciones, no 

forman parte de su salario durante ese per(odo, 

toda vez que la empresa debe cubrirles fntegr~men

te sus salarios independientemente del importe de

tales subsidios, 

j) Viatic~s, en virtud de no ser gastos estric

tamente del trabajador sino de la empresa, siempre 

y cuando estos sean comprobables. 
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CAPITULO V. 

DIVERSOS CRITERIOS ADOPTADOS. 
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1) CRITERIO DEL l.M.S.S. 

El H. Consejo Técnico ha sostenido determinados 

criterios en relaci6n a 'los conceptos que increme~ 

tan el salario base de cotizaci6n, en virtud de -

las multiples inconformidades pianteadas ante el -

1 nst i tuto Mexicano de 1 ·Seguro Socia 1 por 1 a c 1 ase

patrona I, principalmente, adoptando los criterios

siguientes: 

a) Gratificaci6n anual.- Si forma parte del sa

lario, f§brica de "Aceites la Centralu,S.A.-Acuer

do del H. Consejo Técnico No. 40963 de lo. de octu 

bre de 1956. 

1.- Se confirma el acuerdo emitido por la Caja

Regional de Guadalajara, y contenido en Oficio ---

7-11500, de 16 de junio de 1954, por el cual deter 

mina que forman parte del salario de los trabajad_2 

res de la ufábrica de Aceites la Centraln,S.A.,las 

gratificaciones que dichos trabajadores perciben -

anualmente a partir del año de 1950. 

b) Al imentaci6n Gratuita otorgada al trabajador. 

Si forma parte del salario. Acuerdo del H. Consejo 

Técnico No. 5537, 12 de abril de 1950. 

1.- El aumento a que alude el Artfculo 21 (38 -
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de la Nueva Ley del Seguro Social) de la Ley del -

Seguro Social debe entenderse referido al caso de

trabajadores que reciben los tres alimentos; por -

lo que de percibirse por aquel los tan solo uno de

éstos, el aumento debe quedar reducido al S.33%. 

c) Compensaciones por Alto Costo de la Vida o -

de Emergencia. 

Si forma parte del salario.-Acuerdo del H. Con

sejo Técnico No. 84 de 2i de octubre de 1943. 

1.-EI artículo 17 de la Ley del ~eguro Social -

(artículos 28, 29 y 30 de la Nueva ley del Seguro 

Social), previene que para los efectos de tal ---

orden.,miento seannsiidSr.esalario el ingreso total

que obtiene el trabajador como retribuci6n por sus 

servicios, es decir, forma parte del salario cu•l

quier percepci6n que sea entregada a un trabajador 

a cambio de su labor ordinaria, cQsa que en tal -

compensaci6n de _emergencia sucede, ya que la ele

vaci6n se realiza en raz6n y proporci6n a los e111,2 

lumentos devengados, por el obrero. 

d) Horas extras.-

Se modifica el acuerdo n6mero 7107 tomado por -

el Consejo Técnico el 20 de diciembre de 1950 y se 
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aprueb~ el dictamen emitido por el Oepartamento-

Jurfdico en su Oficio No. 8573 del 24 de julio de-

1972 relativo a que los ingresos obtenidos por los 

trabajadores por concepto de horas extras, no son

mot i vo ni gravamen para fines del Seguro Social.

Acuerdo del H. Consejo Técnico No. 13 004 agosto -

20 de 1952. 

Se devuelve el proyecto de resoluci6n de incon

formidad interpuesta por Envases de Hoja de Lata,S. 

A., a fin de que se f6rmule nuev~ dictamen sin in

cluir las horas extras, de ac~erdo con las copias

de los fallos del Tribunal Fiscal de la Federaci6n 

y de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Jus

ticia de la Naci6n que se remiten a la Oficina de

Inconformidades y que se relacionan con el cobro -

de cuotas por horas extras que no deben incluirse

en el salario, pues se considera que éstas solo 

que sean constantes e incrementen el salario se 

tomar&n en cuenta para cobrar cuotas, porque precl 

samente el concepto de horas extraordinarias no es 

salario normal del trabajador. Acuerdo del H. Con

sejo Técnico 90040, Septiembre 11 de 1961. 

Se devuelve el proyecto de resoluci6n de incon-
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formidad interpuesta por la empresa Pante6n de Do-

1 ores,S.A., para efectos de .comprobaci6n sobre las 

percepciones por concepto de horas extras; en la -

inteligencia de que si las que se están computan

do a los trabajadores son permanentes y continuas

e! dictamen queda aprobado en sus términos, debie~ 

do modificarse consecuentemente en caso contrario, 

es decir, si las horas extras trabajadas no tienee 

el car&cter indicado, Acuerdo del H. Consejo Técnl 

co No. 105 895 del 12 de noviembre de 1962. 

e) fondo de ahorro voluntario. Forma parte del

sal ario Acuerdos del H. Consejo Técnico Nos. 73906 

de 4 de abril de 1960 y 185083 de 27 de marzo de-

1966. A contrario sensu. El fondo de ahorro de 

carácter obligatorio, no forma parte del salario -

cuando se establece con carácter obligatorio----

Acuerdos Nos. 73906 de 4 de abril de 1960 y------
185083 de 27 de marzo de 1966. 

Por lo que se refiere a los pagos por tiempo -

extraordinario y al ahorro el H. Consejo Técnico -

en su sesi6n celebrada el dfa 17 de octubre de 1973 

dict6 el acuerdo No. 389 746, con el prop6sito de

acl arar y faci 1 itar a los patrontes la correcta --
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aplicaci6n del Artfculo 32 de la Ley del Seguro So

cial, en relaci6n a los casos en que deberán o no-

adicionarse al salario para efectos de cotizaci6n: 

1.-·Respecto al inciso b) de dicho artículo, se

estará a las eigu;entes reglas: 

1.- Cuando el fondo de ahorro se integre mediante 

.ap0rtaciones periodicas y la correspondiente

al patr6n sea igual o inferior a la cantidad

contríbuida por el trabajador, dichas cantida 

des no incrementaran ~I salario base de coti

zaci6n. 

2.- Si la contribuci6n patronal al fondo de aho-

rros es mayor que la del trabajador, el sala

rio base de cotizaci6n se incrementará única

mente en la cantidad que exceda a la aportada 

por el trabajador. 

3.- No se integrar~n al salario para efectos de -

cotizaci6n al Seguro Social, las cantidades -

que unilateralmente aporta el patr6n o cuando 

concurra con las de los trabajadores, si ---

el las están destinadas a fines de carácter so 

c i a 1 o sindica 1 • · 
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11.- En relaci6n al inciso f) se seguirán las-

normas siguientes: 

1 .- Los pagos por tiempo extraordinario se inte

grarán al salario base de cotizaci6n, cuando 

en el contrato colectivo o individual de tr2_ 

bajo o sus reformas, se pacte expresamente -

que dicho tiempo extraordinario se laborará 

en forma• de tiempo fijo. 

2.- Tambi~n se integrarán al salario base de C.2 

tizaci6n los pagos por tiempo extraor<linario, 

cuando se trate de empresas que laboran jorn~ 

das continuadas y cuyos trabajadores, en con

secuencia, prestan en tiempo extraordinario-

servicios de naturaleza constante, a6n cuando 

para el lo se utilice un sistema de rotación~ 

de personal. 

f) Asimismo, el H. Consejo T~cnico ha determina

do como criterio, que para efectos de la ley del s~ 

guro Social la participdci6n de utilidades no incr~ 

menta el salario. Acuedo No, 242005 de 31 de marzo

de 1969. 

g) Por lo que se refiere al salario mfnimo, el -

H. Consejo T~cnico en su Acuerdo No, 61275, del 12-
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de enero de 1959 estableci6: el patr6n no puede h~ 

cer descuentos que, lo disminuyan. 

Artículo 42 de la Ley del Seguro Social, aplíquen

se las fracciones VI y VI 1 del Artículo 123 Constl 

tucional, en lo referente a esta última fracci6n,

que dice: "El salario mfnimo queda exceptuado de -

embar90, compensación o descuentos", 

11.- Esta disposici6n constitucional se encue~ 

traen el párrafo segundo del Artfculo 15 del Re-

glamento de Pago de·Cuotas, que dice: nEl patr6n -

no puede hacer descuentos por·cantidades que disml 

' nuyen el salario mfnimo". 

111.-Cuando el patr6n ha9a un pequeño aumento -

que sobrepase el salario mínimo, puede descontar 

al trabajador la cuota obrera hasta ese pequeño -

aumento; pero "de ningún modo puede hacer algún -

descuento que disminuya al trabajador el salario -

mfnimo en vi9or". (11) 

2) CRITERIO DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. 

1.- El Tribunal Fiscal de la Federaci6n ha adoE 

tado diversos criterios en relaci6n con los conce~ 

tos que se deben de tomar como parte integrante -

del salario para efectos de cotizaci6n al Seguro -

11.- Nueva Ley del Se9uro Social,Javier Moreno P,!! 
dilla, Editorial Trillas, P§g. 161,México,D. 
F., 1973. 
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Social, a continuaci6n nombraremos algunos que mer~ 

cen comentario especial, en virtud del gran número

de controversias que han sucitado, a saber: 

a) Grati~ic~ci6n Anual.- Si forma parte del sala 

rio. Expedientes 636/68 y 2796/64. 

Gratificaciones anuales. Forman parte del salario,

para efectos de cotizaciones al Instituto Mexicano

del Seguro Social. 

Artfculo 32 •. Los artículos 86 de la Ley federal

del Trabajo (Artfoulos· 84 y 86 de la nueva Ley Fed~ 

ral del· Trabajo) y 18 de la ley del Seguro Social -

( 32 de la nueva Ley del Seguro Social) establecen

que forman parte del salario las prestaciones que -

obtenga el trabajador a cambio de su labro ordina-

ria; teniendo en cuenta esos preceptos, debe con--• 

clufrse que las gratificaciones que ~e entregan pe

ri6dicamente a los trabajadores, sin tener -el ---

car,cter de ingresos eyentuales son ventajas econ6-

micas que forman parte del salario. 

Resoluci6n de 5 de septiembre de 1969. Juicio 

127/69/2796/69.Año 1969 Trimestre 3o. Página 184(12) 

b) Gratificaciones.-Atendiendo a lo dispuesto -

por 1 a Cuarta Sa 1 a, cabe decir que si 1 as grat i f i C.2, 

12.- Nueva Ley del Seguro Social, Javier Moreno Padl 
lla, EditorialTrillas,Pág, 186,la, Edici6n,MhJ. 
co~O.F. 1973. 

¡. 
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ciones son entregadas con toda regularidad a los 

trabajadores, son un ingreso normal para el los y d~ 

ben computarse como una parte de sueldo, para los -

efectos del pago de las cuotas del Seguro Social. 

Expediente No. 4564/956.- la Central,S,A., contra -

Consejo Técnico del Seguro Social y otras autorida

des.- 13 de febrero de 1959. 

c) Alimentos. Si forma parte del salario. Juicio 

9053/61, 4 de julio de 1963. 

d) Gastos de Transporte. En términos del Artfcu

los 86 de la Ley Federal del 1rabajo {artfculo 84 y 

86 de la nueva Ley) si forman parte del salario, -

Juicio 4237/64, 25 de agosto de 1965. 

e) Honorarios, Si forman parte del salario si 

son trabajadores los que los perciben, ejemplo: los 

veteriharios del hipodromo de Tijuana que ocurren -

una sola vez a la semana al trabajo, así lo resol-

vi6 el Tribunal Fiscal en el año de 1969 correspon

diente al 3er. trimestre. 

f) Trabajadores con jorndda reducida.-Las cotiza 

clones deben tomar como base el salario legal que -

deba percibirse por las horas laboradas. 

Artfculo 35, Fraqci6n 11 l. No ser~n admitidas 
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las cuotas calculadas sobre un salario inferior al 

mfnimo legal para efectos del pago de estas al 

l.M.S.S. a •enos que se esté en alguna de las tres 

excepciones que señala el Artfculo 14 del Reglame!? 

to par~ el Pago de Cuotas y Contribuciones del R6-

gimen del Seguro Social, ·siendo una de éstas las -

que establecen que los trabajadores que legalmente 

perciban sal arios infe.riores al rnfnimo cubriren -

sus cuotas confo.r1Re a 1 a cantided de numerario que 

perciban. En cons.ecuenc i a, si tos trabajadores en-

1 a es pee i e 1 aboran una. jornada reduc i dar 1 as cot i Z.,! 

ciones al Seguro Social deben hacerse con base a -

1 a percepc i 6n que aqu&IJ 1 1 os obtengan. 

Resoluci6n de 30 de septiembre de 1968. Juicio ---

4027/68r Año 1968, Tri•estre Jo. P6gina 416 (13) 

11.~ A continuaci6n estableceremos criterios 

de i11Portancia por lo que hace a las partea que no 

deben to•arse en cuent~ para la integraci6n ·del ~ 

lario base de cotizaci6n. - _.,· 

a) Ayuda para la alimentaci6n. No constituye un 

aumento de salario para efectos de cuotas obrero -

patronales. 

Artfculo 32. Si la actora vende boletos para --

13.-Nueva Ley del Seguro Social,Javier Moreno Padl 
l la, Editorial Tri 11 as, Pfig. 183, la. Edici6n,-
M6xico,D.F. 1973. 

"~· .. 



123 -

que aus trabajadores puedan adquirir la comida en ~ 

un restaurante, a un precio m&s econ6mico, no signl 

fice que est~n recibiendo la alimentaci6n por parte 

de la empresa como lo prevee el Artfculo 21 de la-

Ley del Seguro Social (38 de la nueva Ley), en vir

tud de que este· arttculo solo se refiere al porcen

taje de aumento que reciben los trabajadores en su

salario, en el caso de que el patr6n les proporcio

ne los tres al_i•entos del df•• 

Resoluci6n del 30 de octubre.de 1970. Juicio 

'J'J/70/~984/68 Año 1970 Trimestre 4o. PAgina 33 (14) 
· ·b) Horas Extras.-Su percepci6n no incre111enta el

salario para efectos de cuotas obrero patronales. 

Artfculo 32, inciso f). El concepto de salario,

para efectos de cotizaci6n al Instituto Mexicano -

del Seguro Social, se integra exclusivamente por la 

retribuci6n total que recibe un trabajador a cambio· 

de su labor ordinaria. Tal es el alcance que debe -

d•rse al Artfculo 18 de la Ley del Seguro Social -

( 32 de la nueva Ley}, cuyo contenido no puede di-

vor~iarse del que informa a los Artfculos 84,85 y -

86 de la Ley Federal del Trabajo ( 82, 84, 85 y 56 

de la nueva Ley) que definen el salario; si la sala 

14.-Nueva Ley del Seguro Social,Javier Moreno Padi
lla, Editorial Trillas, Pág. 191, la. Edici6n -
M~xico, 1973. 
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sentenciadora recurri6 a los conceptos que distin-

guen la jornada ordinaria y extraordinaria, en las

fraccfones 1 y IX del artfculo 123, infiriendo que

para esos efectos debe atenderse al concepto normal 

de sal~rio·y no a la categoria o calidad de ingreso 

extraordinario, la conclusi6n resulta congruente -

con el caso a debate, dado que en el Artfculo 123 -

constitucional en ninguna de sus fracciones, ni la

Ley del Seguro Social en ninguno de sus numerales,

indica que, para efectos de cotizaci6n obrero patr~ 

nal, deben tomar~e en consideraci6n, adem6s del sa

l ario ordinario devengado durante la Jornada normal, 

otras prestaciones provenientes de trabajos extrao~ 

dinarios. 

Resoluci6n de 25 de marzo de 1969. Juicio --------

128/68/1373/67 Año 1969 Trimestre lo. P~gina 278 -

( 15) 

c) Fondo de ahorro destinado a ropa de trabajo.

No form~a parte del salario para efectos de cuotas -

obrero patrona 1 es Art í cu 1 o 32, i ne i so b). Cuando se 

estipule en el contrato colectivo de trabajo de una 

empresa que sus trabajadores percibir~n un 5% de -

sus salarios semanarios por concepto de fondo d~ --

15.- Nueva Ley del Seguro Social, Javier Moreno Pa
di I la, Editorial Trillas, Paginas 184 y 185. 
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ahorro, primordialmente para la adquisici6n de su

ropa de trabajo, siempre que los mismos contribu-

yan a un porcentaje simi'lar para iguales fines, y

que la empresa es la depositaria del fondo, el --

cual no puede ser retirado por los trabajadores, -

se concluye que· I~ prestaci6n otorgada por el pa-

tr6n en ning6n momento forma parte del salario, ya 

que no se concede a cambio del trabajo desempeñado, 

sino cono un incentivo para fomentar el ahorro por

parte del trabajador y para el objeto antes indic.2 

do. 

Resoluci6n de 23 de noviembre de 1971. Juicio 

165/71/344/70, Año 1971, Trimestre 4o. Página 50 -

(16) 

d) Premios de puntualidad y asistencia.No incr,! 

mentan el salario para efectos del Seguro Social. 

Las prestaciones que se otorgan a los trabajad2 

res por concepto de premios de puntualidad y asis

tencia no son retribuciones por servicio ordinario 

prestado, ni tienen relaci6n con la eficiencia, -

calidad, cantidad e importancia del servicio que -

presta cada trabajador; 1 os pagos de dichos i ncen

t i vos se cubren en func i 6n exc 1 us i vamente de 1 i nt~ 

rés que demuestre el propio operario premiado con-

16.- Nueva Ley del Seguro Social,Javier Moreno Pa
dilla, Editorial Trillas, Página 194. 
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el s6fo hecho de asistir siempre a sus labores y -

presentarse puntualmente; se concluye asf, que es-

tas prestaciones no incrementan el salario para efe~ 

tos del cobro de las cuotas obrero patronales. 

Resoluci6n del 6 de abril de 1972. Juicio 196/70/11 

46/70, Año 1972, Trimestre 2o,, P§gina 42 (17) 

111.- En seguida señalaremos algunas tesis impo~ 

tantes del Pleno y Salas del Tribunal Fiscal de la

Federaci6n .publicadas en el perfodo de enero ·de 

1960 a junio de 1970. 

a) Tesis del Pleno.-

Gratificaci6n Anual. Siendo una prestaci6n inhe

rente al sueldo, debe tomarse en cuenta para calcu-

1 ar la cuota adicional, debiendo formar parte del -

sa 1 ario para efectos de cotizaciones a 1 1 nst i tuto -

Mexicano del Seguro Social. 

Año 1969, Trimestre Jo., P~gina 184 (18) 

Grupo de cotizaci6n por aumento de salario mfni

mo, cambio de. 

Surte efectos a partir del bimestre inmediato 

siguiente a la fech~ en que ocurra la variaci6n, 

"Año 1968, Trimestre 4o. P~gina 54 (19) 

Salario mfnimo, modificaci6n del. Para efectos -

17.-Nueva Ley del Seguro Social,J.0 vier Moreno Padi
. lla,Editorial Trillas,Pfigina r99, 

18.-Revista del Tribunal Fiscal de la Federaci6n~Sex 
to número extraordinario,P§g 61,México,D.F.l'J727 

19.-Revista del Tribunal Fiscal de la Federaci6n,Se~ 
to número extraordinario,P~g 61,Mé,ico,D.F. 1972. 
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de cuotas obrero patronales, surte efecto a partir 

del bimestre inmediato siguiente. 

Año 1965, Página 76 (20) 

Horas extras, ingreso por. No incrementa el salario 

para efecto de cuotas obrero patronales. 

Año 1969, Trimestre lo., Página 278 

Horas extras, Su percepci6n no debe incrementar el

salario para efectos de·cofizaci6n de cuotas obrero 

patronales del Seguro Social. 

Año 1968, Trimestre 4o., Página 164 (21) 

Salario. No se incrementa con la percepción de ho-

ras extras para efectos de c¿tizaci6n de cuotas 

obrero patronales del Seguro Social, 

Año 1969, Trimestre 3o., Página 103 (22) 

b) Tesis de las Salas.-

Al imentaci6n de trabaj~dores, ayuda para la. No

constituye .incremento de salario, para efectos del

pago de cuotas obrero patronales. 

Año 1969, Trimestre 4o., Página 267 (23) 

20.- Revista de.I Tribunal fiscal de la Federaci6n,-
Sexto número extraordinario,P&g. 141,México,D.F. 
1972. . 

21.- Revista del Tribunal Fiscal de la Federaci6n,-
Sexto número extraordinario,Pág.64,México,O.F.-
1972. . 

22.- Revista del Tribunal Fiscal de la Federaci6n,-
Sexto número extraordinario,Pág.141,México,O.F. 
1972. 

23.- Revista del ·Tribunal Fiscal de la Federaci6n,-
Sexto número extraordinario,P~g.184,México,O.F. 
1972. 
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Cuotas obrero patronales al !.M.S.S., su considera

ci6n. La gratificaci6n anual se incluye en el sala

rio para efectos del pago de.éstas, 

Año 1968, Trimestr~ lo., Página 386 (24) 

Cuotas obrero patronales entregadas al Seguro Social 

Deben tomarse en cuenta las gratificaciones. 

Año 1968, Trimestre 3o., Página 349. 

Base de cotización, salario. lnclusi6n de gastos de

transporte. 

Año 1965, P~gina 316. (26) 

Cot'izaciones de trabajadores con jornada reducida. -

Deben tomar como base el salario legal percibido por 

las horas laboradas. 

Año 1968, Trimestre 30.,Pá9ina 416 (27) 

Alimentaci6n de Trabajadores, ayuda para la. No cons 

tituye incremento de salario,,para efectos del pego

de cuotas obrero patronales, 

Año 1969, Trimestre 4o., Página 267 (28) 

24.-Revista del Tribunal F scal de la Federaci6n,Se~, 
to número extraordinar o,Pág.241,México,D.F.1972 

25.-Revista del Tribunal F scal de la Federaci6n,Se~ 
to número extraordinar o,Pág.242,México,D.F.·1972 

26.-Revista del Tribunal F scal de la Federaci6n,Se~ 
to número extraordinar o,Pág.200,México,D.F.1972 

27.-Rev~sta del Tribunal f scal de la Federaci6n,Sex 
to número extraordinar o,P~g.238,México,D.F.1972. 

28.-Revista del Tribunal F scal de la Federaci6n,Sex 
to número extrdordinar o,Pág.184,México,D.F.197Z. 
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Horas extras, ingresos.percibidos por. No forman -

parte del salario para efectos de cuotas obrero pa

tronales. 

Año 1968, Trimestre lo., Página 370 (29) 

Jornada laboral. El tiempo extraordinario de traba

jo no la aumenta. 

Año 1968. Trimestre lo., P~gina 369 (30). 

3) CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. 

La Suprema Corte de Justicia ha señalado los 

criterios siguientes: 

a) Los gastos de transporte.forman parte del sal~ 

rio en t€rminos del Artfculo 86 de la Ley Federal -

del Trabajo ( 84 y 86 de !a nueva ley). 

b) los premios de productividad, forman parte -

del salario, asf lo resolvi6 en el amparo directo--

5979/62, del 14 de agosto de 1964, Compañfa lndus-

trial de Orizaba,S.A. 

c) Las despensas familiares si forman parte del

salario.-A~paros directos: 8268/61, 1814/62,5162/62 

y 8566/61, 1.M.S.S. 

d) Las compensaciones por alto costo de la vida

forman parte del salario.-Amparo Directo:9148/64 

29.•Revista del Tribunal Fiscal de la Federaci6n,Sex
to nGmero extraordínarío,Pág. 310,México,D.F.1972 

JO.-Revista del Tribunal Fiscal de la Federaci6n,Sex
to n6mero extraordínario,P5g, 361,Mfixico,D.F.1972. 
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del 8 de ju( io de 1968.- Frñncisco Aguirre Vil la y

Goags vs l.M.S.S. 

e) La 9ratificaci6n <Jnual o aguinaldo si forma -

parte del salario.-Amparo Directo: 8474/62 del 20 -

de octubre de 1964. 

f) Comisionistas.-Seguro Social. Comisionistas -

que son trabajadores según la nueva Ley Federal del 

Trabajo. 

Artf~ulo 12, Fracción l. La naturaleza laboral -

d~ los comisionistas, por estar asf definida en 1.a

nueva Ley feder.al del Trabajo, constituye una cues

ti6n de Derecho que no admite pruebas; el carácter

de comisionistas sufri6 un cambio radical, en vir-

tud de que en la anterior Ley Federal del Trabajo,

los comisionistas mercantiles no erun sujetos labo

rales; en cambio, la nueva Ley Federal del Trabajo

los asimilo a la rama laboral y, efectivamente, el 

Artículo 285 de ese nuevo ordenamiento consider~ a 

los comisionistas como trabajadores, en todos los 

casos excepto cuando no ejecuten personelmente el -

trabajo o que solamente intervengan en operaciones

aislades, lo que así se deduce de su texto, que es

como sigue: "Los agentes de comercio, de seguros, -
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los vendedores, viajantes,propagandistas o impuls~ 

res de ventas y otros semejantes, son trabajadores 

de la empresa o empresrs a las que presten sus se~ 

vicios,, cuando su actividad se~ permanente, s¿lvo

que .no ejecuten personalmente el treb?jo o que --

Gnicamente intervengan en operaciones aisladas". 

Ampar~ Directo DA-140/72. l?nce,S.A; 13 de junio 

de 1972. Unanimidad de votos. Ponente:magistrado

Abelardo Vázqu~z Cruz. 

Informe del Presidente de la Suprema Corte de -

Justicia de la Naci6n, 1972. Secci6n Tribunales -

Colegiados, pág 64 (31) 

g) las horas extraordinarias de trabajo, el cri 

terio adoptado por la Suprema Corte de Justicia es 

el siguiente: 

Artículo 32, inciso f). Del texto de la frac--

ci6n XI, apartado A, del artículo 92 de la ley Fe

deral del Trabajo no se deriva que tales preceptos 

den al pago de las horas extras la categoría de -

salario, pues dichos preceptos solo establecen una, 

bese p~r~ cu~ntific~r su monto. 

Revisi6n Fisc,11 33/59. H.,11 iburton de México,S. 

A. de C.V., Fallado el 19 de noviembre de 1969. --

31.- Nueva Ley del Seguro Social,Javier Moreno Pa
dilla, Editorial Trillas, p.'.ig. 225. 



- 132 -

Mayoría de 4 votos en contra del emitido por el -

Ministro Rivera Pérez Campos. Ponente:Ministro Fe-

1 ipe· Tena Ramírez. Secretario: Lic. Felipe L6pez -

Contreras. 

Informe del Presidente de la Suprema Corte de -

la Justicia de la Naci6n, 1968. 2a. Sala pag. 132-

( 32) 

Retribuci6n por horas extras.-Amparo directo~-

7238/61 Anselmo Martínez García de 17 de junio de-

1964.-No forman parte del salario ordinario. 

h) Por lo que se.refiere a los viaticos la Su-

prema Corte de Justicia de la Nacion determinó en

el amparo directo 924/64 Manuel Vega Pérez de ---

L lergo, 21 de agosto de 1964, que no formaban par

te del sal ario. 

32.- Nueva Ley del Seguro Social, Javier Moreno Padi 
11.1, Editoric:I Trillas, p.Sg •. 209. 
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Como se desprende de la lectura del capítulo -

primero del presente estudio, la Seguridad Social

nace en Alemania, con Bismarck como precursor. 

La Seguridad Soci¿I en México es fruto de la 

Revoluci6n Mexicana y en cierto modo la culmina--

ción de una Revolución Social. Actualmente ninguna 

persona puede dudar que la Seguridad Soci~I expre

sada en México a tráves del Instituto Mexicano del 

Seguro Social tiene gran importancia para la vida

econ6mica e institucional del país. 

Nuestra institución representa uno de los mayo

res logros del Derecho Social, cuyos fines, prete~ 

den el bienestar integral de la comunidad por me

dio de un reparto más equitativo de la riqueza. 

Es necesario señalar también que tanto por sus

fines como por sus antecedentes el Instituto Mexi

cano del Seguro Social se dirige primordialmente a 

las clases desposeidas~ a aquéllas que Qnicamente

cuenta con su salario para su subsistencia y la de 

sus famil ins, y por tanto, en este único ingreso -

serS necesario encontrar la prest~ción a cambio. de 

la cual, la Institución habr§ de proporcionar los

servicios y beneficios establecidos por I~ Ley del 
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Seguro Soc i a 1 • 

la esclavitud, la servidumbre y el artesanado -

son los primeros sistemas de salarios del pasado, -

con los cuales el sistema moderno del sistem~ de -

s~larios puede compararse, dependiendo de las rela

ciones en .. que e 1 trabajador se encuentra respecto

de la propiedad econ6mica, es decir, de su sítua--

ci6n de propietario o no propietario, o de que él-

mismo sea visto como propiedad del amo. 

El concepto de salario como hemos anal izado en -

et capítulo segundo de éste trabajo, es.la remuner2 

ci6n, dinero, estipendio, ~aga, moneda que recibe -

el trabajador por la prestación de sus servicios, -

teniendo como fin satisfacer las necesidades al ime~ 

ticias,·culturale~, y de placer del trabajador y de 

su fami 1 ia. 

Salario mfnimo como lo establece la Constituci6n 

Mexicana, es aquél que se considera suficiente,aten 

diendo a las condiciones de cada regi6n, para satis 

·facer las necesidades normales de la vida del obre~ 

ro, su educaci6n y sus placeres honestos, conside-

r~ndolo como jefe de famil Íc. 
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-E-1 ·sci+a-r-i o se podra est i pu 1 ar 1 i bremente entre

trabaj ador y patr6n, pero en ningún caso podra ser 

menor que el de acuerdo con las prescripciones de

l a Ley Federal del Trabajo se fije como mfnimo. 

Para la ley Federal del Trabajo el salario no -

consiste Gnicamente eh la cantidad de dinero que -

en forma peri6dica y ~egular paga ~I patrono al -

trabajador, sino que además de esa prestaci6n pri~ 

cipal, esttin co111prendi.das en el mis1110, todas las ... 

ventajas econ6micas establecidas en el contrato a

favor del trabajador. 

El salario es el nervió, motor del contrato y -

asimismo es el origen de todas las prestaciones en 

Dinero que perciben los asegurados y sus derecho

habientes. Se determina el aramente que tanto p.:1ra

el pago de las cuotas, co~o para el reconocimiento 

de Derechos y el otorgamiento de las prestaciones

en dinero, el salario es la base de cotizaci6n.D:f,

b i endo e 1 trabajador estar conc i efrt.e de 1 sa t 'ario -· 

en que se encuentra cotizando, toda vez que cuando 

se presente el siniestro las prestaciones serán de 

acuerdo con el salario cotizado y no con el sala-

'rio real, 
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Por lo que hace al c~pítulo IV del presente tra

baJo, se concluye que pera efectos de coti:aci6n al 

Seguro Social se deben considerar como partes inte

grantes del salario base de coti:ación los concep-

tos enmarcados en el Artículo 32 de la Ley del Seg~ 

ro Social, a saber: Los pagos hechos en efectivo -

por cuota diaric, y las gratificaciones,percepcio

nes,al imentaci6n, habitaci6n, primas, comisiones,-

prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o 

prestaci6n que se entregue al trabajador por sus -

ser\ icios; asimismo, como lo señalamos en el capít~ 

lo antes mencionado, de una manera enunciativa el -

artículo 32 señala los conceptos que no deben incre 

mentar el salario para efectos de cotizaci6n: 

1.- Los instrumentos dé trabajo, tales como las 

herramientas ropa y otros similares; 

2.- El ahorro, cuando se integre por un dep6si-

to de cantidad semanaria o mensual igual del traba

jador y de la empresa; y las cantidddes otórgadas -

por el patr6n para fines sociales y sindicales; 

3.- Las aportaciones al Instituto del Fondo Na-

cional de la Vivienda para los trabaJadores y las -

participaciones en las útil idades de las empresas; 
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4.- La al imentaci6n y la habitaci6n, cuando no

se proporcione gratuitamente al trabajador, así co 

mo las despensas; 

5.- Los premios por asistencia; y 

6.- Los pagos por tiempo extraordinario, salvo

cuando este tipo de servicios esté pactado en for

ma de tiempo fijo. 

En el año de 1970 existía la debida correlación 

entre 1 a pres tac i 6n que debe entregar.se a 1 Seguro

Soc i a I y las diversas contraprestaciones ·que este

otorga, en virtud de que la Ley Federal del Traba

jo del mismo año en relaci6n con la del Seguro So

cial reformada por decret~ del 30 de diciembre de-

1970, pues en su Artículo 18 se refería concreta-

mente al texto labore~ para definir el concepto -

de salario:· y a su vez apl ic"rlo al pago de cuotas. 

De lo analizado observamos que hay una gran varie

dad de prestaciones que se le otorgan al trabajador, 

pero no todas incrementan el salario para efectos

del Seguro Social, toda ve= que debían de entrega~ 

se al trabajador en forma peri6dic2 para que sean

tomadcis en considerdci6n. 

De lo visto en el capítulo V de este estudio,o~ 
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servamos que el concepto por tiempo extraordinario

ha originado cantidad de discrepancias respecto si

debe o no, formar parte del salario base d~ cotiza

ci6n, al respecto el H. Consejo Técnico emiti6 el -

siguiente criterio: 

lo.- los pagos por tiempo extraordinario se int~ 

graran al salario base de cotizaci6n, cuando en el

contrato colectivo o individual de trabajo o sus re 

formas, se pacte expresamente que dicho tiempo ex-

traordinario se laborará en forma de tiempo fijo;y 

2o.-También se integraran ~I salario base de cotl 

zaci6n los pagos por tiempo extraordinario,cuando -

se trate de empresas que laboran jornadas continua 

das y cuyos trabajadores, en consecuencia, prestan

en tiempo extraordinario ~ervicios de naturaleza ~

constante, aún cuando para el lo se utilice un sist! 

ma de rotaci6n de personal. 

·El Tribunal Fiscal de la Federaci6n y la Suprema 

Corte de Justicia de la Naci6n h1t11 sostenido el cri 

terio de que los pagos por jornada extraordinaria -

no deben incrementar el salario base de cotizaci6n. 

El H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del 

Seguro Social todavfa no ha determinado en forma de 
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finitiva lo que debe considerarse como tiempo fijo, 

pero en su caso consideramos que este debe entende!. 

se como el que real izan los trabajadores despu~s de 

sus labores normales cuando este se realiza en for

ma constante durante algun tiempo determinado no d!_ 

biendo interesar al l~stituto si este rebasa o no -

los límites que al respecto señala el Artfculo 123-

de la Constituci6n, pues en su caso se 1 imitarfa a

cobrar la~ correspondiente prima por. los riesgos 

que ~ubre cuando el trabajador acre~ienta las horas 

en que esta expuesto a riesgos laborales m&xi~e --

que dentro de este tiempo extraordinario el trabaj~ 

dor se encuentra expuesto a mayores accidentes de -

trabajo pues su eficiencia disminuye y su cansancio 

aumenta. 

Se desprende que tanto el H. Consejo T6cnico,-

el Tribunal Fiscal de la Federaci6n y la Suprema 

Corte de Justicia, han· unido sus criterios en f.o r~ 

lativo a la gratificaci6n ºanual o aguinaldo, las 

gratificaciones, despensas, los gastos de transpor

te, compensaciones, la al imentaci6n gratuita, en el

sentido de que deben incrementar el salario base de 
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cotizaci6n. 

Asimismo, han determinado que los premios por -

puntualidad y asistencia, no incrementan el salario 

para efecto del Seguro Social, en virtud de que no

son retribuciones por servicio ordinario prestado,

ni tienen relaci6n con la eficiencia, calidad, can

tidad e, importancia del servicio que presta cada -

tra~ajador. 

Concluyendo podemos decir que a los trabajadores 

con jornada reducida, se les debe tomar como base

el salario legal que deban percibir por horas labo

radas; no ser&n admitidas las cuotas calculadas se

g~n salario inferior al mfnimo legal, a excepci6n -

de los trabajadores con jornada reducida, debiendo

ser las cotizaciones al Seguro Social con base a la 

percepci6n que aquel los obtengan. 
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