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CAPtTULO PRIMERO 

.A.NTECEDENTES HISTORICOS 

a) La lgleala Cat6Hca. 

b) Enc(cUcasr "Rot"om Novarum", ''Cuad,.agnlmo Anno" y 

''Mate!" et MaglRtra". 

c) Ortgen do \a lnatlrucl6n. 

d) Antecedento.a M M6xtco. 

a) La lgleala Cat6\lca. 

"Jam4• un Meo etitra,.Á a\ re~o de \01 cielos" y "re

parte tus blMes y s(gl1eme", fraee.a del evangelio, que l".acen d_! 

clr a C\emewite de A\ojandrfo: "El coNLzé.n debe ser dlstlnto al -

de \a riquezas de \a ti orna, porque lniporu mb el tesoro ospl 

ritual que la rlqueza terN9f'la\", pr-opC11\endo e tnapl rado M ia GJ. 

ttma afll"f'naci6n que es suficiente vtvlr con recur'111os modestos. 

Por ot,.a parte y e\\o mucho noa recuoroa a Juan Jacobo Rou- -

saeau, cuando nos habla de ta propiedad privada; San Ambrosio 

sostenía que la tierra ea de todos y la pf"OPledad privada ea ol 

resultado de la uaur-pacl6n. 
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"Los bienes originalmente seti de Dlos y 6t los entrega a los -

hombres, en ccnsecuencla es 1..1"1 depositarlo o un admlntstrador, 

por lo tanto debe hacer extensiva la riqueza y desterrar la so

berbia"; esta tesis es da San Agustín y la predlc6 en el siglo -

v. 

Por otra parte, y dentro del mismo siglo Sto. Tomás de Aquino 

siguiendo et· pensamiento de sus antecesores decía: "Que es es~ 

clal la propiedad privada para lograrla armonía social, pero el 

usuf'n.icto debe beneficiar t:ambt6n al pobre para satisfacer todas 

sus necesidades" • 

Como se vá, por estas declaraciones los téo\ogos mencionados -

reconocen a la propiedad privada como l.l"la necesidad y fletes a 

ta lnstituc16n de ta caridad, con su respectiva sanct6n meramc'2.. 

te u\traterrenal, postulan la Idea de que el rlco debiera dar al -

pobre a\gl.l'la parte de sus utilidades, es decir, que no es más -

que l..na invit.;;d6n a que dén una porcl6n de lo que los pobres -

les producen a 1 os ricos. Sto. Tomás va mas lejos al recono

cer expresamerite la exlstencta, de ricos y pobres, obviamente 

siguiendo el método metafísico. Es \.1111 excepclái visionaria la 

____________ _........_.,¡;,, 
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de san Ambrosio con et pensamiento de que "la propiedad \ndiv.!_ 

dual es una usurpacloo y que los bienes deberían de estar a dls 

posici6n de todos" . 

o) InclcUcas "Rerom N011arum", Cuadagesimo .Alino" y 

"Mater et Maglstra". 

Como está demostrado hist6rtcamente la Iglesia Cat6l lca cuando 

la lucha de clases se agudiza a manera de declaraclái de prlnc..!, 

plos usa las llamadas enc(cl\cas, que buscan encabezar al Pf"09,!:e 

so, precisamente es et slgto XIX ll"la ~oca de agltacl6n, los -

obreros se enfrentan declslvamente a la burguesía, es la época -

de ta comuna de París, sobresale Rosa de Luxemburgo, por to 

que aparece concU latortamente ta figura del papa Leái XIII y su 

instrumento la enc(cllca "Rerll"l Novarum", de la que en tresaca 

mos algunos perfiles esenclales de ese documento. 

1 .- "Los ricos y los pobres son \guates, estas dos clases deben 

juntarse entre s( y buscar su equlll.brio, porque SÚ1 trabajo no -

puede haber capital y viceversa, la concordla engendra en las -

clases hermosure1 y orden' . 
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2 .- "Los patr-ones no deben tener a los obreros por esclavos". 

3 .- "El deber de los patraies es no hacer trabajar más alla de 

lo que los obreros puedan soportar". 

4 .- "La jamada de trabajo debe ser proporciaial al esfuer"Zo de 

sarrol lado y a las caidic\c:nes físicas del obrero". 

5.- "Debe fomentarse el ahorro para dar paso a la pequef'la pr~ 

piedad". 

Como salta a la vista el papa en cuestl6n no reconoce la lucha 

de clases, le preocupa la colaboraciái de ellas, sin dejar de l~ 

mentar que hay patrones y esclavos, no toma en cuenta que toda 

la riqueza la produce el trabajador, sln embargo aboga porque -

no se trabaje más alla de lo que el cuerpo resista. 

Tiempo despues, para ser mas precisos, a cuarenta años de d!2 

tanela de la encíclica anterior, Pío XII revls6 lo dicho por Le6n 

XII aflnTiando que de ese tiempo a la fecha la mentalidad de los 

"bl""'lros se ha transformado, que la leglslact6n ha tomado en -

cuenta a los trabajadores en especial: El alma, salud y fuerzas 

de los nlí'los y mujeres. Es declr y cabe aquí una ref'1ecci6n, -

¿que hublera pasado si el principal jerarca de la Iglesia Le6n -
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XII, no se le hublese ocurrido publtcar esa enclcltca?, solo hay 

dos respuestas: Insplraci6n dlvlna o cumplimiento de las leyes 

hlst6rlcas que conl'lrman la lucha de clases en donde los traba

jadores parttclpan en ccritra de su enemigo natura\ que es ta - -

burguesla. 

Plo XI en la enc!cllca menclonada dlce que "Se dlrlglel"On los -

culdados a elevar la clase de aquellos hombres que en eí lnm911. 

so lncl"'8mento de las peque~s lndustrlas, no había obtenido l.A"I 

lugar adecuado en el humano comerclo; y por lo tanto, yac!a 01_ 

vldada y despreclada la clase de los obreros, el constante tra~ 

jo emprendldo para empapar el Mimo de 109 obreros en e\ esp!. 

rltu cristiano ayud6 en gran parte c. hacerlos cooaclentes de su 

verdadera dignidad, ya que, propuestos clar-amente los jerechos 

y las obligaciones de su clase progresaron \eg(t\ma y or6apera

mente y aGn pasa~n a ser gulas de otros''. 

Juan XXIII en su encíclica "Mater Et Mag!stra'' adoptando uia -

poslcl6n m6.s consecuente con la clase trsbajador:-a, critica a la 

burguesla a fondo cuando dlce: "el c:;atarlo es una l'orma de ,.e

muneracl6n tlmltada, marca un l(m\te a la cbmpensación d~ 
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bajador, ne le permlte mejora, más al\6. de lo que se establece 

por su traba.jo, en cambiar el empresario no admite ltmitac!6n 

en la compcnsacl6n que obtime de la producción, guarda para -

s( tedas las poslbl\ ldades de mejorar, de obtener una ganancta 

de las condiciones de producción. Eesta sltuacl6n no es equU:~ 

tiva, no es humana, ésta sltuaci6n en que el trabajo en la pro-

duccl6n es tria tarea comcJn del capital y del trabajo, determina 

que los resultados obtenidos por la produccl6n, la utilidad que -

se obtiene sea distribuida también entre capital lstas y trabajad~ 

res". 

El fondo de estas declal"aclones de los dlrectores de la lglesla, 

empezando por San Clemente de Alejandría y Santo Tomás de -

Aquino debe entenderse como una respuesta al Manifiesto Comu-

ntsta de 194b, cuando el capital lsmo se encuentra en plenitud de 

comlnio de la economía, es Ln sistema individual y l lberal por-

que a la empresa, corresponde a un s6\o propietario y llberal -

porque su raíz está en la competencia sin admltlr reglamenta- -

cl6n alg1.11a. 

c) Origen de la Instltucl6n. 

Jean Leclalre (1) considerado como et "Padre de la Particlpaci6n 

(1) citado por Alv(rez Frlsclcrie Alfcriso, ta partlclpaci6n de utl~ 
dados, pág. 25. 

--------t·. 
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~n los beneflclos de las empresas", porque en et año de 1842 -

lnlcl6 una nocl6n coicreta y preclsa de esa f'6rmula llamándola

nucleo que con cuarenta trabajadores escogldos a quienes entreg6 

mil dosclentos francos a t(tuto de remuneraclá-i, l!f'1 prueba pale_a 

ble de ta poslbll ldad y ventajas de €iste sistema de organizaciá-i 

obrero-patronal, en que tos obreros habr(an de partlclpar tanto 

de ganancias como de pérdidas, puesto que exlst(a un fondo de -

reservas con ese destlno (Del 10% del total de uttlldades y un -

26% del resto de los beneflclos destlnados a fundar y sostener -

una socledad en previsl6n social y de seguros con los trabajado_ 

1"es como beneficiarlos). Otro 25'Yo era la utl\ldad suya y de los 

dlrigentes de la empresa y el 50% restante entreg&base a los -

obreros en cantldades proporclaiates a los salarlos, slendo H-

bí.as tos trabajadores para gastarlos en la forma que creyeran -

conveniente. 

Este proyecto después de considerables esfuerzos two ~xlto, de 

tal manera que el autor del sistema pudo fundar mas tal"de en -

su casa el "YOYAU", grupo de trabajadores dotados de extensas 

facultades pero rlgurosamente sele~lonados. Este gruoo de o

breros provee los empleos, nombra los comités mixtos de con-
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c!llaci6n, que juzga las f'altas d~ los obreros, y \a Sociedad de 

Socorros Mutuos, \a cual f'orma parte comanditarlamente de la 

empresa, 

Como se ve liste sistema de\ "NUCLEO y e\ NOYAU", fuli ade-

más vislubrar embrlooarlamente e\ reparto de utHtdades, tambien 

l.f'la especie de Trlbt.xla\ \ocal da Conclliaci6n y Arbitraje. 

d) .Antecedentes en México. 

Alberto Trueba Urblna (2) nos relata, tomándolo del Minero, p~ 

ri6dlco de ta época, que dentro de las huelgas de\ bienio 1874-

1884, ful! muy importante \a de \os mineros de Pachuca: La en:!. 

presa coovino con la representaci6n de \os trabajadores $0.50 -

diarios de jomal con deducci6n de polvora, cañuelas y velas - -

. , •••..•.•.••••• ,dar\ es un mozo y la octava parte del metal -

que sacaran lo puedan vender a la compañ(a en el remate que -

hay el d.bado de cada semana \\amado rescate que hay semana-

rlamente o venderlo a otra persona. 

(2) Trueba Urbir;ia Alberto, Evotuci6n de ta Huelga, pág. 48, 

·.•!. 
Á 
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Por otra parte, según tos "documentos para \a hlstoria'1 (3) se 

explica que tos bajísimos salarlos y \a necesidad de enviar cada 

día mas metales a Eurq:>a, desembocaron en que tos mineros -

de San Pedro S.L.P. invadiendo \a capital det Estado en donde 

reclamaren mejores salarios y condiciones de vida. Estos tra-

bajadores ped(an la re!mp\antacl6n del sistema de "PARTIDO", -

que era L11a lnst!tucl6n vigente en esa época y que conslst!a, no 

en l.11 sobre sueldo, compensacl6n u hOras extras, ya que en és 

tos reng\c:ries \as autoridades de la Colonia eran adversas, cosa 

que se demuestra en las diecinueve ordenanzas dadas por- Fran-

cisco Xavler de Gamboa, prohibiendo en ellas todo g~ero de 

sobre sueldos y horas extras, pero se•?'~.n .g,c;uerdo de ta Corona 

del 8 de junio de 1971 los oror~~~::-.~:')S :le '."'1lnas y los operarios 

quedan llbres para trabajar a "PARTIDO'' y étto conslstta en que 

al tenTtlnar e\ jomat el metal que et obr"'""º siguiera estrayendo 

le correspond(a L11a cantidad que fluctuaba er':re ta sexta parte a 

ta mitad, adem&s del tiempo extra. 

Se te atribuye a Pedro Romero de Terrel"Os propietario del mi-

(3) Revista de ta Universidad, 5 de abril de 1-973, p'g. 6, t, -
111 • 

-------.-i)ifj 
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neral del Monte qulen en 1759, suprlmlese el sistema de 11 PAR

TIDO", substltlJyMdolo por aumentos de salarlos. 

Aunque no en dlnero como se acostumbra hoy, nl tampoco fuera 

de ta jornada de trabajo, sino en especie, et sistema de "PAR

TIDO", ello es \XI antecedente Inmediato de como en M6xico em 

pez6 a aparecer ta lnstltucl6n del reparto de utn idades. 
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CAPlliJLO SEGUNDO 

DOCTRINA. 

a) Deflnlctones. 

b) Concepto de empresa. 

c) Concepto de utll !.dad . 

d) Naturaleza Jurídica de la pnrticipaci6n de \as utlt idades. 

t:I Fuentes del Derect10 en et reparto de utilidades. 

a) Definiciones. 

Georg es Bry (4), citado por Mario de la Cueva define que la - -

participacl6n obrera en tas utilidades de ta empresa es "una m~ 

dal tdad del contrato de trabajo, segC,, el cuat, recibe et trabaja . -
dor del patrono, además del salario, una parte de las utilidades 

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

que coopera en la producci6n 11
• 

El propio Mario de la Cueva (5) define el reparto de utilidades -

como ºLa dlstrlbuciál equitativa de los resultados que se obtie-

nen en \a combinaclái de los factores de ta producci6n: Trabajo 

(4) ob. c. De \a Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, -
prlmer tomo, p,g, 686. 

(5) ob. c. De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, -
primer tomo, P'9. 689. 

/ 



y Capital". 

Alvirez Frisclone (6), nos dá varios cooceptos. 

1) "Ccncepto político: La partlcipacl6n es un medio de anular o 

aminorar la lucha de clases, es un avance social, como me-

dio de captacl6n de la masa trabajadora, en previsl6n de lo 

que hagan otras teridenc!as pol íttcas. 

2) "Concepto Econ6mko: La partlctpacién es un medio pa1~a ex~ 

t.ar el celo del trabajador, para forzar su producclén aumen-

tando así el beneflclo marginal del empresario, último que -

en realidad viene a percibir las utilidades de ésta mayor p~ 

ductividad del obrero; este concepto coosldera como afines a 

la parttclpaci6n, las primeras a la produccl6n 11 • 

3) '_'Coocepto filos6flco: La Particlpaci6n es parte del salarlo ju_!i 

to que se debe en estricta justicia al trabajo y por- la digni-

dad h.Jmana de la mano de obra, equiparando su valor mor-al 

con el capital" . 

(6) ob. c. Alviroz Frisc!Of1P. Alfonso. La Parttcipaci6n de Utili
dades, págs. 47 y 48. 
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4) "Concepto socto\6gtco: La partlctpacl6n es la comoensactoo -

de La unidad de empresa y de la cooperací6n integral de toda 

ella y al propio tlempo, un medlo de formar en e\ trabajador 

\.J1 háblto de ahorro y de responsabilidad". 

5) "Concepto jurídico: La partlclpaci6n es el sistema estab\ecldo 

por convento \lbre o por Imperativo de ley, por el que la -

empresa dá a sus trabajadores contratados, además del sala 

rto legal una parte de l :.'::; C·:n°)f'k:los obtenidos, pero sln ha 

certos partfcipes en las pérdidas suf'rldas". 

Leldo Martín: "El r-eparto je utilidades constituye un sistema de 

remuner-act6n de\ tr-abajo complementarlo del salar-le y dlrigldo

hacia et contrato de sociedad, en cuya vtrtud todo trabajador, -

además de su salarlo nom""a\, participa en los ben.::ftclos de ta 

empresa en que presta sus servicios, sln ninguna responsabili-

dad en las pérdidas". 

Muro de nadal: "Como parttclpacl6n en los b;;iriet'íc!os todo slst~ 

ma de remuneract6n mediante el cual se distribuyen entre todos 

o una parte de los trabajadores de una empresa, un porce~ .. .aje 

1e las utllldades obtenidas por ta mlsrra en adhesl6n al trat::ajo 
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normal que correspcnde a su ocupacién y a su especial ldad". 

Bremaunts: "Es el sistema de remuneraci6n contractual o legal 

mediante el cual el trabajador recibe un porcentaje de los bene_ 

flcios 1 íquidos del empresarlo sin parttctpar en las p6rdldas y -

cuyo monto viene a ser una adici6n a sus prestaciCrles (salarlo 

real), que aumentan la retribuci6n a la fuerza de su trabajo, -

disminuyendo la plusval ta que percibe el capital", 

Bohmerth: "Es un m6todo de remuneracién que completa el sal~ 

rto fijo convenido de común acuerdo, con un suplemento even- -

tual en relacl6n con el producto neto de la empresa'' • 

El mismo autor cita a la Oficina lntemacional del Trabajo, 

qulen define la particlpacl6n de utilidades como el sistema de re 

muneraciái, por el cual el empleador dá participacl6n al conj~ 

to de sus trabajadores en los beneficios netos de la empresa, -

además rle pagarles el salario normal. 

Finalmente Eugenio P6rez Botija, define al reparto de utilidades" 

Como una fon-na especial de remuneraci6n que entraña una actl

tud pol íttco social, tendiente a resol ver la lucha entre el capital 

--------•''l:li 
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y el '""'abajo, asociando al trabajador a la empresa, buscanac.. su 

adhesi6n, su entusiasta cooperación y mas estrlcta ftdel ldad, 

sirviendo de Incentivo al tránsito del cootrato de trabajo al con

trato de sociedad" . 

b) Concepto de empresa 

Mario de ta Cueva como casl la mayoría de tos tratadistas Me

)<icanos dice que el tármlno empresa debe i:mtenderse en su sen

tido eccri6mtco, así el autor al comentar el Artículo quinto je ta 

Ley Federal del Trabajo (en la nueva Ley es e\ art(c•..1to r<~~!"'O 

treé:e) coocluye en que "Pensamos que la Ley utll iz6 el tér•.....,:no 

en i.n sentido econ6mico y las palabras empresa que cuente ::::::n 

elementos propios lo indica ccri claridad. Esto resuelve desde 

luego la cuesti6n de si por empresa debe entenderse :.;na perso

na jurídica o si bien es la organlzaci6n econ6mlca ·~ue depende

de i.na perscria f(sica, en el sentido de que ta naturaleza de\ 

propietario de la empresa es indiferente para la detemiinaci6n -

del concepto. Ahora bien, por empresa en su sentido eccn6r.ii

co, se entiende por regla general, la organ!zaciéri da los c::is -

factores de la producciái, capital y trabajo para la realizacl6n 

de efectos econ6micos" • 
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Et Artículo trece de la Ley Federal del Trabajo dice~ "No serán 

considerados lntemiedlarlos, slno patrones, tas empresas esta-

blecldas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos -

propios suficientes para cump\ Ir las obligaciones que deriven de 

las relaclooes coo sus trabajadores. En caso cootrarlo serán -

solldar\amente respoosables con los beneficiarlos directos de --

las obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los -

trabajadores. Ello además como lo señala Trueba Urblna (7) " 

Establece 111a responsabilidad solidarla entre el patr6n y la per:_ 

sena que se beneficia directamente con ta obra o serv1clos que-

le soo prestados por los trabajadores de aquél", demuestra CCl'I 

toda claridad que ta esencia de la empresa son sus fines econ6-

micos, lndependientemente de que sea persona física o· moral su 

representante u otras características que tienen las empresas. 

Como dato complementarlo, Alberto Trueba Urblna (8) define a-

la empresa como "casa o Sociedad Mercantil o Industrial funda-

da para emprender o llevar a cabo construcciones, negocios o -

proyectos de tmportancla". 

(T) ob. c. Trueba Urblna Alberto. Diccionario de ObreroP6g.162 

(8) ob e, Trueba Urblna Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo, -
P6g. 150. 
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e) Corv:<:'nt:o de utl l ldad 

P. Nlklt!n (9), sostiene que "Los capitallstas no emplean et dln~ 

ro en calidad de Intermediario en la clrculact6n de mercancías, 

sino como medio para lucrar y cnrlquecerse. Este mO'lll,.,.,!ento 

del dinero en e\ capitalismo se hace Infinito, y en ~ste pr-oceso, 

el dinero adqulere la propledad de incrementarse. El valor que 

se incrementa por s( mismo o valor que produce plusvalía se -

denoimlna capital" O sea que las utn ldades de las empresas son 

plusvalla, el mlsmo autor sei'ala como se produce la plusvalía: 

"El consumo de la fuerza de trabajo se efectúa en el proceso de 

trabajo. Pero este proceso se produce slempre bajo una forma 

soc .. 1t determinada. La f'omia social en que se realtza el proc~ 

so de tr-abajo ta caistltuyen las relaciones de produccl6n que - -

tiene por base la forma de propiedad de los medios de produc-

cl6n. Las pecu\laddades del proceso de trabajo en cualquier -

sociedad las determina la propiedad de los medios de pf"Oduc- -

ct6n. Bajo el capitalismo, tos medios de produccl6n se hallan 

en poder del capltatista, mientras que el obrero es~ privado de 

ellos. Por eso, el proceso de tr-abajo en el capitalismo se dis 

(9) ob. c. Ntklt?n. Ecaiom(a Pol dtca. P'g. 59 y 60. 
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tingue por las pecu\iarlrlades siguientes: 

Primero: E1 obrero trabaja bajo et c01trot del capitatlsta a - -

quien pertenece su trabajo. El capltallsta es quien declde lo que 

se debe producir, en que proporcicnes y por procedimientos. 

Segundo: Al capitalista le, pertenece, no s6to el trabajo del obre 

ro, sino tambifu et producto creado. 

Estas peculiaridades del proceso del trabajo en el capitalismo -

convierten el trabajo del obrero en una carga abrumadol"tl y pe~a 

da". 

En ásto$ conceptos de Nikitín, queda señalado que tas utilidades 

de los empresarios provienen de ta explotaciái del trabajador y 

que el reparto de utn idades de tas empresas es un mero pal iat.!_ 

va que además difícllmente se cumple en la práctica. 

Por otra parte Georges Bourgín (10), al hablar de las utilidades 

oplna: "Se sabe que la economía captta\ista es 1.11a economía de 

mercado, el productor no ccnsume lo que produce, lo "~de, -

6sta venta se efectóa por el intermediario; la producci6n capita

(1 O) ob. e. BourgÍn Georges, el Soclaltsmo, pág. 24 y 25. 

--------·*1 
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tlsta es pues, una producci6n de mercancias, y el objetivo del -

productor es vender su producct6n, no persigue él éste objetivo 

ccn et fin de hacerte un servicio a la humanidad, sino para rea 

llzar un provecho llamado ganancia. 

La busqueda de ta utilidad, he aqu( et objetivo m6vtt , et motor 

de ta eccnom(a capitalista. Es ta bClsqueda de ta ganancia to 

que determina et desarrollo de la eccnom(a capitalista". 

Sin embargo Alfcnso Atvirez Frisctone (11) participa con una -

opini6n que lo define como un decidido partidario de ta iniciativa 

privada sosteniendo que: "Los beneficios que obteienen tas emo:.e 

sas no pueden atribuir-se de manera singular a éste o aquél ele-

mento, sino que toda vez que el empresario uiifica al capital -

con el trabajo, procurMidole at primero et pago de un dividendo, 

y al segundo proporcionándote un salario, resulta 16gico que tu-

ere de los dos, considerando éste lucro como una compensaci6n 

de su propio esfuerzo, y a continuaci6n el mismo autor se funda 

en los siguientes argumentos: " .... ta utítldad s61o puede detel'T!!i 

narse después de terminado el proceso productivo: La renta, el 

(11) ob. e. Alvtrez Frlscione Alfonso, E1 Reparto de Utilidades 
pág. 52. 
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salario y el interes del capital, slendo cantidades en cierto mo

do pre-determlnabtes, deben cubrt rse sln esperar et flnal de di 

('l,o proceso, o sea cuando los productos elaborados son vendidos 

en el mercado. . • • . . . . et beneficio de la empresa es desconoci-

do, supuesto que depende las ventas realizadas ...... la utilidad, 

del empresario .. -esulta de la comblnacl6n que hace del capital y 

del trabajo; en tanto que renta, salarlo e lnter€ls CCJ1stltuyen et 

precio por realizar Mta fuente de lngresos,, .. ,. Indicar con 

preclsl6n de doode provienen tos beneficios de la empresa es un 

tanto dlf(cl\; porque ta empresa no solamente coordina el capital 

y el trabajo, sino que en muchas ocasiones a ella corresponde -

encaitmr mercados para sus productos, implantar nuevos siste

mas de trabajo en los que se ahorre tiempo, esfuerzo y materia 

prima; y en otras ocasiones, tamblén et empresario aporta bie

nes o dinero en efectivo para la marcha del negocio •. , . , • " 

A\varez Friccicne on este supuesto ccnsldera al creador de plu~ 

val (a al patr6n en atenci6n a que coordina el capital y el traba

jo, busca mercado etc. queriendo declr con esto que el patr6n -

es indispensable para beneficiarse con las utlt ldades que no - -

crea. 



' 

21 

d) Naturaleza Jurídica de la partictpacl6n de 

las ut\Hdadel>. 

Mario de la Cueva, citando a Carlos García Ovledo (l~J fundamE?: 

ta a 111 Institucl6n de la slgulente forma "Jurídicamente se justl-

fica ~ste sistema en un orden de Ideas propias de los tlempos -

pres entes. Superando el régt men capí ta listas, ya no es el cap,!_ 

tal eje y centro de la organlzacl6n econ6mlca, a que todo otro 

elemento se supedita. Como expresa Agulanaga y Esteban, ca~ 

tal y trabajo son dos poderes, dos factores de igual importan e la, 

que al sentarse en et banquete de ta banancla o del beneficio ex!. 

gen de lgual la misma proporclá'l en los manjares. Sl el sala-

rlo, aparte su caracter a\imeritlcto, responde juñdlcamen~s a -

1...-na exigencia de justicia conmutativa, ta reml.11eracl&i de un 3~ 

victo, ta partlclpacl6n brota de la idea de com\.l'lldad, en la p~ 

ducci6n de cuyos beneficios, si los hubiera, deben participar - -

sus elementos". 

El mismo "minente tratadista, manifiesta aue (13): "Los direct~ 

(12) ob. c. De la Cueva Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, 
primer tomo, p~g. 689. 

(13) ob. c. De la Cueva Mario, Derecho Me>Clcano del Trabajo, 
o,.tmer tomo, P~. SR1. 

___ , ______ .... ¡;¡ 
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res del movimiento obrero revolucionarlo, en t6rminos genera

les han sido opuestos a la vigencia de la instituci6n. Las venta 

jas que se atribuyen a ta partic\pac\6n obrera en tas util ldades -

scn mas llusorlas que reales. Cada trabajador argumentan los 

críticos, recibirá una parte muy pequeña de la util \dad que co

rresponde a la coml.l'1ldad obrera; esa partlclpaci6n no aumenta

rá cons\derabtemoote su salarlo y, en cambio, engañado por ta 

cremcia de que tiene e\ mismo Interés que el empresario, per

derá su espíritu de lucha y hará más fácil su exptotaci6n. La 

particlpacl6n obrera en \as utilidades no hace desaparecer et -

sistema del salario; ella constituye una prestacl6n complement.3.

rla del salarlo; los trabajadores no logran l.l"la ventaja eficiente, 

en tanto las empresas consegulan 1.11a mejor subordlnac\6n de -

sus trabajadores. Por otro. parte,• la partlcipaci6n en las utili

dades constituye frecuentemente un medio de reduccl&i del sala

rlo o, a\ menos tiende a Impedir su elevacl6n, lo que siempre 

red1.11dará en perjuicio de los trabajadores y como la cantidad 

que percibe cada obrero por concepto de util idad~s es insignifi

cante, el sistem~ resulta una forma más rábl\ y econ6mlca de -

explotac\6n" . 



La Ley Federal del Trabajo solo alude muy Ugeramente en la -

exposici6n de motivos, que la particlpaci6n de utllldades es una 

de las instituciones que deben servir no s6lo para mejorar los -

ingresos de los trebajadores sino también para conseguir peri~ 

camente la armonía de los intereses entre el capital y trabajo. 

e) Fuentes del Derecho en el reparto de 

utt l idades. 

Tres son las fuentes que originan el derecho de los obreros a -

las uttlidades de las empresas, los laudos, los convenios y los 

contratos, ya sean individuales o colectivos y por supuesto la -

ley. En forma especial han sido tos contratos colectivos la prj_n 

cipal fuente de derecho. 

La Ley vigente no deja al arbitrio de tas partes, es la ley la 

misma fuente del derecho, encarg&ndose ella la forma y los té!:_ 

minos en que ese derecho se aplica por medio de la Comisi6n -

Nacional para el Reparto de Utilidades, ésta !nstttuci6n como t~ 

das las de derecho obrero marcan mír"imos l"'etribuibles, sin que 

ello Impida que los contratos ley, colectivos o individuales los -

superen. 
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CAPITULO TERCERO 

REFERENGTAS SOCIOLOGICAS DE LA PARTICIPACION DE UTI 

LIDADES. 

a) Las relaciones Industrial es y la Partlcípacl6n, de utilidades. 

b) lEs et Reparto de utlltdades base de un nuevo sistema Soclo

econ6mlco? 

c) La lucha de clases frente a la Partlcipaci6n de Utllldades. 

a) Las relaciones lndustrlales y la partlclpacl6n de utl 

lldades. 

El trabajador en algl.l'la medida es al menos un objetivo te6rlco 

sentirá que al estar transformando la rraterla prima es~ acum~ 

\ando anualmente una suma en dinero adicional que vendrá a ali

viar en parte las cargas del hogar. 

En la práctica la instltucién no funciona, y la experiencia nos -

demuestra que los trabajadores no reciben reparto alguno y eso 

no mejora las relaciones industriales, todo lo contrario agudiza 

las diferencias. de clase, ya que el obrero se llama engañado y 

naturalmente no mejora los productos, porque sabe que no obt~ 

drá beneficio adicional alguno, m'-s si tomamos en cuenta, que 



.25 

saben como los empresartos evaden las utilldades, es decir s61o 

lo concx:en, porque tienen mecanismos pol!ticos y legales para -

demostrarlos. 

b) lEs el Reparto de Utilidades base de un nuevo siste 

tema Socio-Econ6mlco? 

Pensamos como lo sei"lalamos en el capítulo anterior, ésta moda 

lldad laboral es solamente \11 pallativo que nace solamente con -

muy buenas Intenciones, corresponde a L6pez Mateos reglamen-

tar a la lnstituci6n y lo que declara evldenc!a ta aseveraciái an 

tertor (14) "Se"" de gran Importancia para el país enterarse de 

como los sectores particulares pueden llegar, con serenidad y !" 

tereza, a encontrar un campo comC.., de convencimlentos, en - -

tos ""• altos intereses de ta patria. . . . . • Esta medida viene a 

ser un Instrumento m~s de redlstr:-lbuci6n del ingreso nacional, -

sin que se produzcan efectos inflacionarios y aumento en cambio 

en forma apreciable la capacidad de compra de las mayoñas, 

con la cual se estimula"" necesariamente la producci6n," "La -

resoluci6n sobre el reparto de utilidades contribuye a alcanzar 

(14) M.,saje preatdencial de clauaul"l!l a los representantes de la 
Comlst6n Nacional para el Rep&rto de Utilidades. 
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la meta que afanosamente buscamos todos, al sostener que no -

hay progreso occn6mico sin justicia social, como tampoco podrá 

haber justicia social sin progreso econ6mlco". 

L6pez Matees lleno de buenas lntenclcnes pens6 que el reparto -

de utilidades frenaría todo proceso inflacionario, 1.r1a medida de 

redistrlbucl6n del Ingreso nacional y sobre todo una c01tribuc!Ó1 

a la justicia social, éstos postulados no se han cumplido medi~ 

te la práctica de la lnst!tuci6n a pesar de los esfuerzos de qui~ 

nes la crearen y la reglamentaron. 

Desde luego que la partic!pacl6n no es base de un nuevo sistema 

Soclo-econ6mlco, es una f6rmula ideada por quienes ccntrolan -

los Instrumentos de produccl6n, ya que a la fecha hay dos slst~ 

mas eccn6mlcos y sus matices tos que regulan esta herencia: lé1 

economía capitalista que está planeada para el tuero y la econo

mía socialista que está orientada al servicio del hombre en 

cuanto que la p\usval!a que se produce se invierte en obras pú

blicas. 

e) La lucha de clases frente a la Participaci6n de Uti

lidades. 

Quienes detestan el capital han buscado ante el empuje de la lu-
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cna de clases, reiten:tdamente inventa fórmulas para detenerla,

ésto mediante ta explotaciái del trabajo, modos mas o menos -

aceptables para ccntener las exigencias de los obreros, jornada 

máxima de trabajo, seguridad social; él reparto de utilidades es 

uia respuesta que dá la burguesía a los trabajadores, mediante 

ésta instituci6n se busca él equ\l lbrio entre capital y trabajo, 

en un balance en donde el patr6n debe ceder una parte de las 

ganancias que produce en su totaltdad el trabajador, mediante 

esta gesti6n se quieren obtener resultados en el campo de las -

buenas relaciones industriales, en donde e\ obrero sienta que ta 

fábrica es L11a parte suya y la suma total de esas partículas dé 

como resultado que la fábrica casi tda esté en manos de la co

munidad asalariada; ésta lnstltuci6n no ha logrado ~l objetivo -

que la que fué creada porque los prooietart.:'3 ".Je las fábricas no 

renunciaran a una parte de las util ida e-es, oorque en ella radica 

la fuente de su prosperidad y si ·-,y. :;i.ceotado et reparto de uti!,l 

dades se debe a que hay modos :je hacerlo nugatorio, ya que --· 

es práctica corriente que defrauden al fisco que es un aparáto -

técnico que cuenta ccri multitud de mecanismos para captar im

ouest,.,, cosa más f~cll les resulta encontrar sotucicries para no 

repartir utilidades a los obreros, quienes ca..ecen de elementos 
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para hacer cumplir los objetivos para \o que fué creada la rep~ 

t!clln de utHldades. 

En CO'lsecuencia la lucha de clases no puede terminarse, ni de~ 

nerse ante 6ste sistema de partlcipacl6n en las utll idades, por-

que toda sociedad dividida en clases trae consigo al:1.Jsos, desi.-

gua\dades e injusticias, terminando coo 111a de \as clases es aca 

bar con la lucha y en 6ste caso \a c\ase que tiene en su poder 

tos lnstl"\.lmentos de producclln tendrá para s( tas utllldades, dl

ficlatmente tas cederá, ni siquiera una parte en beneficio de 

quienes la producen. 

__ ....., _____ llJ&. 
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CAPITULO CUARTO 

LA PARTICIPACION DE LAS UTILIDADES EN AMERICA LATI

NA. 

a) Brasil 

b) Chile. 

c) Co1ombia. 

d) Ecuadro. 

e) Perú. 

f) Venezuela. 

a) Brasil 

En Braslt como sucedía en México, existe dlsposici6n Constitu

cional pero en ausencia de su reglamento no se ha cumplido a -

pesar de varios proyectos que no han sido aprobados por el se

nado; el imperativo constitucional Brasileiro prescribe "Partlci

paclái obligatoria y directa del trabajador en las ganancias de la 

empresa, en los tárminos y formas determinadas por la ley" • 

Nelson Maculan, senador en 1963 y autor de ll'I proyecto dispuso 

que el 30% de utilidad líquida de las empresas, ser' dtstributdo 

entre los empleados anualmente. 

--------·¡;¡. 
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En cambio la Confederacl6n Nacional de Trabajadores del Comc:r 

cio, por su parte ha manifestado que no desean participar en las 

utntdades, prefieren consolidar otras prestaclone~. Los patrones 

se oponen a la partlclpaclói porque consideran que el pago de un 

mes de salario anual denominado "décimo tercer mes" hace las 

veces de partlclpacl6n de utilidades, dicha Federact6n de indus

triales del estado de Guanábara, afirma que la partlctpacl6n es 

injustificada porque el trabajo es una "parcela" que contribuye -

a las utilidades, pero hay otras muchas cosas más que también 

contribuyen a ellas. Es preferible, dicen, la particlpaci6n lndt

recta por medio de incentivos. Siendo ésta variante la que pe!:_ 

slste como reparto de utilidades. 

b) Chile 

En Chile la reglamenta el C6cltgo del Trabajo y prescribe reglas 

segCri sea para obreros o para empleados, en el primer caso la 

partlclpaci6n de las utilidades que es el diez por ciento, la em

presa no se la entregan al trabajador directamente, sino que se 

hace a través rlel Sindicato y éste hace de ese diez por ciento -

de utilidades las siguientes partidas. 



31 

1 .- Un cincuenta por ctento de tas utit idades es para -

aumentar et patrimonio del sindicato, et otro cin

cuenta por ciento se prorratáa entre tos miembros 

tomando en consideracién su salarlo y ta antigue

dad. 

,;:,- Como en todas partes donde ta Instituci6n tiene vl_ 

genci.a, las sumas por esa prestacl.6n no causan ~ 

puestos a\91..110, solamente se comunica a\ comple

jo bNrocr6ttco correspondiente para su conoci- -

miento. 

3 .- La repartici6n de utitldades en ese país tiene un -

tope que no puede ir más a\1' del er. de\ total de 

\os salarios pagados en el a~o. por \a empresa; -

to que define en la práctica que sea ese porcentaje 

e\ que se distribuya entre los obreros. 

Existe un reglamento y que ti.ene e\ número 1030, éste reconoc{<.. 

que e\ reparto de utUidades es parte de\ salario, pero \a juris

prudencia ha detemilnado que es ilegal • 
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?or" lo que a los empleados toca, como a los obreros la partlc.!_ 

paci6n tiene un límite y éste es el del 20%, quedando liberados 

los patrones de esa obllgaci6n si caiceden a ellos un 26% de -

sus percepciones anuales, siendo ésto lo que se hace en la prá~ 

tica. 

Hay otra f6nriula que se usa en el supuesto del reparto y que -

consiste en aquella de destinar el 6% del total de los salarlos -

para obtener acclaies de trabajo que pasan a ser titulares de -

ellas los stndlcatos. 

Esta disposicl6n cre6 algunos caifllctos, mismos que fueron re

sueltos en el sentido de que el patr6n podnl libremente, mejor -

convenga en éste rengl6n, es declr que lo podr& hacer coo s!nd_!. 

catos de trabajadores, naturalmente, que ~ste prefiere hacerlo -

c01 los trabajadores y no con el sindicato para evitarse proble-

mas. 

En general los patrones chilenos no son caitrar!os a la particl

pac!6n de util !dades, debido que como sucede en la América La 

tina, la dlsposici6n se libra fácilmente, pero s( se oponen a que 

los trabajadoMs tengan alguna particlpacl6n en la dlreccl6n de la 

empresa. 
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c) Colombia 

En Colombia ccnt1"'8rlamente a lo establecido en otros paises - -

del Continente Americano, no existe el reparto de utll idades, P!: 

ro sí lo que pudleramos llamar un sustituto, se trata de la pri

ma de servicios, que por su reglamentacl6n aparece como obli

gatoria. 

Anteriormente y mediante e\ decreto del 19 de julio de 1948, se 

lntent6 imponer el reparto de utilidades, en el renglál de emp~ 

sas comerciales y ganaderas si ~stas tenían más de veinte traba 

jadores y en las de orden forestal, agr(cola e industrial, s( c~ 

taban con tr'elnta trabajadores, quedando obligadas aquellas em

presas que contar-an con 1.r1 patrimonio de cien mil pesos colom

bianos, mas en ~l caso de empresas agrícolas, forestales o ga

naderas, el caplta\ debería ser de docientos mil pesos hacia ªr:!'l 

ba. En esencia el porcentaje en los beneficios era el 12'}{. li- -

bres. 

Esta disposlciál no se cump\16 por la oposlciál de los patrcnes, 

quienes no les agl"'8d6 que sus trabajadores t\Nieran algún conocí 

miento de la ccntabllldad. 

---------~· 
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Otro decreto de fecha 20 de agosto de 1950, desterr6 et anterlor 

estudio, en 61 substituy6 los beneficios de tas utilidades para toE 

trabajadores, para imponer una "prima anual" de beneficios, d!:_ 

ducibte de la venta bruta del contribuyente, ~sta modalidad no -

toma en cuenta p~rdldas de las empresas, sino que la obtigací6n 

persiste aún en: esos casos. Naturalmente que ello no se dá -

frecuentemente. 

d) Ecuador 

Todos los trabajadores participarán en las utilidades l(quldas de 

las respectivas de las empresas, en el porcentaje que sei'late 

la ley que no podr6 ser menor del 5%, dice ta Constituci6n Ecua 

toriana del año de 1948 en su Artículo. 185 inciso "N'i. 

Por otra parte la ley del 14 de diciembre de 1948, dlspone que 

"todos los trabajadores tendrán derecho a l.l'l 7% de tas utilida

des anuales de las empresas destinándose l.l'l 5% para et trabaj~ 

dar y et 2% restante para obras de carácter social. 

Se entiende por utlltdades anuales según el artículo 8 de la ley, 

la conc\usl6n de las declaraciones respectivas sobre el pago del 
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lmpuesto sobre la renta, en caso de falsedad a petici6n de los -

trabajadores es facultad del ministro de\ tesorero ordenar 1..11a -

lnvestlgaclén, si de ella resulta con respcnsabl\ldad, al patr6n -

que falsea la contabilidad se le lmpond~ 1..11a multa que se apli_ 

cará al porcentaje de ut!Hdades. 

Esta prestact6n no es parte del salario. 

d) Perú 

La Constltuclén Peruana en el Artículo 45 declara que fomentará 

la parttclpacién de empleados y obreros en los beneficios de las 

emp~s. 

La Ley que reglamente ~sta disposici6n Constitucional fué en p!j 

rner lugar el decreto nómero 10909, del 3 de diciembre de 1948, 

concediendo 111 30% de las utilidades anual-as, siempre y cuando 

los recursos de las empresas no fuesen superiores a cincuenta 

mi\ sotes; ta distribucién del porcentaje aludido en el de un 20% 

en efectivo para el trabajador y el resto en acc1ones nominales 

intransf".eribles que debían ser depositadas en ta caja del trabajo 

y al ""0tlrarse et tr-.bajador de la empresa se le abonaban. 
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Esta disposlcl6n qued6 derogada por el decreto nómero 10908 de 

fecha 27 de diciembre de 1950, teniendo las siguientes caracte-

r(stlcas: 

1 .- Empleados: de 3 a 6 meses de servicios, 25% de 

la remuneraci6n mensual , De 6 a 10 años de servicios, una -

quincena de remuneraci6n ordinaria mensual. De 10 a 15 años, 

de serviclos el 55% de remuneracl6n ordinaria mensual, y as( -

sucesivamente hasta llegar a más de treinta años de servicios -

en cuyo caso deberá pagarse el 75% de la remuneraci6n citada. 

2 .- Obreros: de 3 a 6 meses de servicios, el monto -

de 3 días de salario ordinario. De 6 a diez años de servicios, 

el monto de la remuneraci6n ordinaria mensual, y as( sucesiva-

mente hasta llegar a más de 30 años de servicios, en cuyo caso 

deberá de pagarse el monto de la remuneracién originaria corres 

pondlente a una semana, aumentada en un 50%. 

El 31 de diciembre de 1951 y por la ley nómero 11672, se mo-

diflc6 el sistema al determinarse que: 

"Los empleadores particulares cuyo capital y reserva fuesen ma 



37 

yores de cincuenta mil soles, contribui'*1 al Fondo Nacional de 

Salud y Bienestar Social, con el 33 del importe de los sueldos 

y salarios que perciban sus empleados y obreros". Esta cootri

bucl6n substituye al reglmen de partlclpaci6n de utllldades, pero 

no exooera a tos empleados cuya utttldad neta sea mayor del -

diez por ciento de su capital, del pago de aslgnaclones anuales 

reguladas por el decreto del 27 de diciembre de 1950". 

Como sucede siempre en ausencia de un mecanismo de control -

objetivamente l!sta reglamentaci6n no se cumple, ya que el esta_ 

do no tiene fonTia de comprobar tas verdaderas utilidades de tas 

empresas. 

Los empresarios Peruanos se incaiformarai con ta disposiciái 

invocada, sosteniendo que ta participaci6n en tas uttlldades es -

Ll1 proceso Último y que est~ debe llegar cuando se satisfagan -

tos requerimientos substanciales de la clase trabajadora. 

Los trabajadores por su experiencia en ~ste caso prefieren que 

la partlctpacl6n en tas utilidades de tas empresas debe ser subs 

tttuido por una gratificaci6n obligatoria cada seis meses. 

---------~·it> 
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f) Venezuela 

En Venezuela cada empresa está obligada a distribuir entre sus 

trabajadores el 10% de las utilidades de cada año, con un m(nl

mo de 7 d(as y lln máxlmo de dos meses de oago. 

Para determinar la participacl6n Individual que corresponda a -

cada trabajador, se repartlrá la cantidad representada el pare~ 

ta.je de util ldades, en proporci6n al monto de los suo=ldos sala- -

rtos devengados durante el respectivo ejerclclo anual, por cada 

uno de los trabajadores de la empresa. 

Las utilidades deben ser repartidas dentro de los meses sigulef2_ 

tes a la fecha en que haya sldo levantado ,;il balance del respec~ 

va ejercicio econ6mico. 

Para calcular las utllidades t(quidas de una emoresa, se deduc!_ 

rán tos beneficios bruto de los gastos generales de la empresa; 

ei Interés correspondieme al capital invertido, que no podrá ser 

mayor del 6% anual, y del saldo que resultare después de hechas 

éstas deducciones, se restará el 1 Oí'o del mismo, en concepto -

de fondo de reserva. 

---------•1l'll: 
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El 75% de la participaci6n de las utilidades que correspoode a -

cada trabajador será entregado a fuste, y e\ 25o/. restante, cuan-

do alcance a 50 o más bolívares, será depositado por el patr6n 

a nombre del respectivo tmbajador, en el Banco obrero o en -

cualquier otro lnstltuto bancario que sea deslgnado por el Ejecu_ 

tivo Federal mediante resoluci6n especial, 

Según el C6cllgo de Trabajo, la partlcipaclén de utilidades no a~ 

torlza compensar los años de pt!rdi.da que los de ganancia, por 

otra parte, los trabajadores no podrán lnteNenlr en la dlrecci6n 

ni en la admlnlstraci6n de la empresa, 

Actualmente existen 1..11 proyect9 de Ley que aC., no ha sido ªPf"E 

bado, que Impone la obllgaci6n; a tas empresas de repartir en~re 

sus obreros el 10%, por lo menos, de ta utthdad líquida obtenida 

al fin de cada ejerciclo fiscal. 

El porcentaje de utilidades se tomar-6, de acuerdo con dlcho p~ 

yecto de ta renta gravable de caiforn"i.dad coo la Ley del im- -

puesto sobre la renta, y tas utilidades deberán repartirse dentro 

del mes siguiente a la fecha de presentacl6n de la declaraci6n. 



40 

Los trabajadores tendrán derecho a una prtma anual en aquellas 

empresas que no acusen utilidades, que s6lo serán embargables 

en un 30% de su mooto. 

Al consultar la oplnl6n de Rafael Le6n, de la Confederaci6n de 

Trabajadores de Venezuela, manlfesto: 

11 ... ' ..... . Los trabajadores preferlmos la prestacl6n flja, que 

el tanto por ciento, ya que ha habido Irregularidades en ese ti-

po de cosas y tantas diflcL1l tades para hacerlas efectivas, que -

como digo, preferimos que sea un determinado número de días 

de salarlo en lugar de la partlclpacl6n" . 
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CAPITULO QUINTU 

BASES DEL REPARTO DE UTILIDADES Y SUS REFORMAS. 

a) Bases en la Legislaci6n Mexicana. 

b) Reformas Ccnsti tucionales. 

c) Reformas a la Ley Federal del Trabajo. 

a) Bases en la Legislaci6n Mexicam. 

En el año de 1925 en el proyecto conocido como Portes Gil, - -

en su Artículo séptimo transitorio, dacia: "que una parte de la 

partic!paclén obrera en las utilidades se destinaría a cubrir la 

aportacl6n de los trabajadores en el Seguro Social, parte que -

se detenl'ltnaría posteriormente en la Ley l"especttva. 

Además, en tanto, se expedía la Ley del Seguro Social, debla -

percibir, cada trabajador, por ese cóncepto el !5% del salarlo -

mensual, sí éste no excedía de cien pesos, el 2" sobre el exce 

dente de cíen pesos, hasta doscientos cincuenta pesos y de esa 

suma en adelante el 23. 

En la Memoria del Primer Congreso Mexicano ae Derecho lndu~ 

trial, en el estudio a la Ley "Portes Gil", se escucharon oplni~ 
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nes en contrario, ta representaci6n patronal y ta de tos trabaja

dores en ta particlpaci6n que la Constituci6n te concede a tos -

trabajadores en tas utilidades debería aplicarse at fondo del Se

guro Social; segoo ta delegaci6n patrcr1al, ta aportaci6n que tos 

empresarios harían al Seguro Social sena precisamente, ta c~ 

tldad que debier~ pagar tos trabajadores por concepto de utltida

des. La Constltuctái dijeron - no impone a tos patrcnes ta ob.!_l 

gaci6n de contribuir para el sostenimiento det Seguro Social y, 

en consecuencia y a cambio de 6sta nueva obligacl6n que estarían 

dispuestos a adquirir, se les debe eximir del deber de racer p~r 

t<cipes a tos trabajadores en las utll ldades de tas empresas. 

Por otra parte Vicente Lombardo Toledano, en representacl6n -

de los obreros, manifest6 que tos trabajadores no debían contri 

bull"' a tos gastos del Seguro Soclat, toda vez que tos riesgos -

asegurables eran, esencialmente, uno s6to a saber: ta percep- -

cl6n del salarlo por vejez, invatldez, cesantía u otro motivo y -

que ese es riesgo de ta organizaci6n capitalista de la produccl6n, 

sistema que no garantizaba at obrero contra et riesgo de ta no 

percepc16n del salario, reclamando por to tanto que ta partlcip~ 

cl6n de tos obreros en las utilidades se conservara íntegro para 

--------1j;1 



los trabajadores. 

E1 decreto del 21 de noviembre de 1962 en el que se reglamen~ 

ba ta participaci6n de los obreros en las utilidades de las em-

presas, tiene algunos antecedentes inmediatos como to son las -

gestiones llevadas a cabo en los ccngresos de Derecho del Traba 

jo, ellas tendientes a ta reglamer1taci6n de las fr1lccicnes VI y -

IX del mencionado pl"'8cepto Constitucional • 

La diputaci6n obrer"S de la Confederaci6n de Trabajadores de M~ 

xtco en afio de 1951 present6 entre otros proyectos el sustantivo 

del Trabajo, que en su Artículo 101, establecía: "La particlpa

ci6n de utilidades a que tienen derecho los tr"llbajadores ser6 la 

que establezcan sus contratos de trabajo", el 102 decía, "a fal

ta de esttpulaciál contractual, la participaci6n mínima de utilid!. 

des que deben percibir los trabajadores ser6 del diez por ciento 

sobre el monto de las utll ldades anuales del patr-oo''. 

En ese proyecto obrero se percibía como elemento para catcu-

lartas tas manifestaciones anuales que los patrcnes presentaran 

previo visto bueno de la Secretaría de Hacienda y Cr&:iito PC.bti 

co,' 
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Ante liste proyecto ta Comlsi6n de Estudios de esa representa- -

ci6n "popu\a"'", cawoc6 a \os sectores interesados para la eml

si6n de sus opiniones; la representaci6n de los patrones opin6: 

que \a reg\amentaci6n segCri e\ proyecto no era más que un su

plemento del salario que no hacía el equll lbrio entre los factores 

capital y trabajo, ya que ese suplemento gravitaba sobre los cos 

tos, ocasionando ta inftaci6n, que se trataba de algo que no te~ 

dría utilidad alguna, ya que con \as revisiones de los contratos 

y que en ellas se aumentaba porí6dicamente tos salarlos. Por -

último manifestaren su preocupací6n de que tos obreros intervin,!..e 

ran en la admlnistraci6n de las empresas, lesionando con ello -

un derecho trascedentat y exclusivo de la propiedad provada. 

Por su parte la representaci6n de ta Ccnf'ederaci6n Regional de 

Obreros y campesinos , reconocía algunas cosas positivas del -

proyecto, confederaci6n de Trabajadores Mexicanos pero objeta

ban otras de la siguiente forma: "Primera, que la parl:!clpaci6n 

de utilidades en la forma propuesta en ese proyecto creaba el -

peligro de quebrantar el espíritu clasista del sindicalismo mexi

cano, ya que como prestacl6n del Contrato de Trabajo serviría 

de pretexto para expoliar al trabajador con el señuelo de una -

--------··, .. '!fk 
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mayor partlclpacl6n. 

"Segunda: que tambllin podría servir para Frenar los efectos de 

tas revisiones perl6cHcas de los contratos colectivos de trabajo''. 

"Tercera: Que dada la ausencia de madurez suficiente de los sin 

dlcatos mexicanos e inclusive la penosa conducta de algunos t Íd~ 

res obreros y de ciertos patrones, ese derecho, aplicado en la 

forma prepuesta, podría dar margen a que con frecuencia se -

desvirtuara la prestaci6n, tal como suele acontecer con tas revi 

slaies de los contratos colectivos". 

"Cuarta: que ta participact6n de utilidades, sin el amplio dere

cho de los trabajadores a Intervenir en la adm!nistraci6n para -

conocer a punto fijo su condic!6n financiera, era ilusoria, ya -

que mediante una habil juego de contabilidad podrían desvirtuar

se las reales utilidades obtenidas". 

b) Reformas Constitucionales 

Et 26 de diciembre de 1961, el entonces Presidente de la Repú

blica Uc. Adolfo L6pez Mateas, dirigiendose a la Cámara de -

Senadores del Congreso de ta Uni6n, les presait6 Ll'1a iniciativa 
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de reformas a diversas fracciones del Artículo 123, entre ellas 

la VI y IX, en lo correspoodtente al derecho que, los trabajado-

res tienen a participar en las utilidades de las empresas, de -

ese documento entresacamos lo siguiente (15), "Como se expll~ 

ba en las motivaciooes iniciales del proyecto en cuesti6n, el - -

Congreso Constitucional de 1917, al acoger las ideas, principios 

e instituciones jurídicas mtis adelantadas de su época, demostr6 

su fi nTie prop6sito de establecer régimen de justicia social con 

base en los 'derechos mínimos que deben disfrutar los trabajado_ 

res y que consign6 en el Artículo 123 Constitucional, Esta ca-

racterística de la declaraci6n de derechos sociales, hizo de ella 

una fuerza creadora que impaie el poder público el deber de su 

parar constantemente su contenido, reformando y complementan-

·do las disposiciones afectadas por el transcurso del tiempo que 

ya no armonizan con las condiciones sociales y econ6micas y 

las necesidades y aspiraciones de los trabajadores". 

El proyecto presidencial fué aprobado mediante el decreto res--

pectivo de fecha 29 de diciembre de 1962, el cual fué publicado 

(15) Ver revista "Siempre", jueves 27 de diciembre de 1961, -
pág. 61. 
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en el Otario Oftc1al de la Federaci6n dos días desoues, queac1n

do reformada y adlciona ta Ley Federa: del Trabajo. 

e) Reformas a ta Ley Federal del Trabajo. 

Una vez satlsfechos tos requlsitos Constttucionates en que se -

reformaba y adicionaba la Ley =ederal dei Trat>ajo como resut~ 

do de la modificaci6n a la Carta Magra, es necesaM.:.i señalar -

tas ideas y principios fundamentales que contiene et proyecto de 

reformas sometido por et Presidente L6pez Mateas a ta C~mara 

de Diputados • 

1 .- Los trabajadores parttctparM en tas utilldades de 

las empresas en proporct6n que determine la Comisién Nacional 

del Reparto de Utit idades . 

2 .- La Comlsi6n tiene el deber de practicar tas inve~ 

tigaclones y real izar los estudios necesarios y apropiados oara

conocer las condiciones generales de la economía nacional y ta

resoluct6n que dicte ha de basarse en tos criterios ger.erates -

consignados en el inciso "A" de la fracci.ór. iX del artículo i23 

Constitucional. 
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3 .- La Comisioo Nacional podrá revisar el porcentaje 

que dicte como participac!6n en las utllldades, cuando existan -

nuevas investigaciones que lo justifiquen. 

4 .- El concepto de utilidad de tas empresas se define 

como la cantidad que sirva de base para la aplicación de ·ta Ley 

del Impuesto sobre la Renta. 

5 .- Para respetar el principio de garantía de audlm-

cla, los trabajadores tendrán derecho de conocer la declaraci6n 

anual que los patraies presenten ante ta Secretaría de Hacienda 

y Cr~dito Público para el pago del Impuesto sobre la renta, a 

fin de que estén en posibilidad de fon-nular ·ante oicha dependen

cia las observaclcnes que juzguen conveniente<;. L."1 resoluci6n 

definitiva dictada por dicha Secretaría no podrá ser recurrida -

por los trabajadores a fin de impedir la multiplicación de las -

controversias. 

6 .- El reparto de utilidades deberá efectuarse dentro 

de los sesentc días siguientes a la fecha en que deba pagarse el 

impuesto anual y los trabajadores tendrán derecho a que se haga 

un reparto adicional en el caso de que la Secretaría de Hacien-
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da y Cr~dito P(iolico, ::1\ revisar 1.1"1a declaraci6n estime que hu_ 

bo omisiones y que la utilidad gravabte es mayor a la declara

da. 
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CAPITULO SEXTO 

EL REPARTO DE UTILIDADES EN LA LEY FEDERAL DEL TRA 

BAJO. RESOLUCION DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1963, 

a) Introduccién, 

b) Elementos del Reparto de Utilidades. 

c) Caracter(sticas de la Particlpact6n. 

d) Que patrones deberán Repartir Util ldades, 

e) Patrones sujetos a régimen particular, 

f) Quienes timen derecho a la Particlpact6n, 

g) Datos para la determinacién del porcentaje, 

h) Intervencién de los trabajadores de las ~mpresas en el Repa.!: 

to de Util !dadas. 

i) Reglas para fijar el reparto de Ut:lldades. 

j) El Reparto de Utilidades según la nueva resoluclén del 11 de 

octubre de 1974 y sus diferencias cai la anterior de fecha -

12 de diciembre de 1963. 

a) Introducci6n, 

La Constituci6n de 1917 en su Art(culo 123, fracciones VI y IX, 

cre6 la Instituci.6n a estudiar, dentro del contexto de la Revo\u-

__________ _,.,¡,¡j. 
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ci6n Democrático burguesa que acababa de concluir con la pre

eminencia de la Facci6n denominada Ccnstttucional tsta, No es -

de dudarse que había una estructura econ6mica planeada, es de

cir, la economía partía por zonas eccn6mtcas mal distribuidas y 

raquíticas, dando por resultado que en esos centr'..ls de produc

cl6n surgieran los municipios. 

En éste caso el reparto se pretendía hacer efectivo mediante la 

creaclái de comisiones que se crearon para tal efecto. 

Facultando a las Legislaturas locales para crear las normas ju

rídicas necesarias y era potestad de los Ejecutivos Estatales su 

cumplimiento; con éstas atribuciones de haberse cumplido estar!_a 

mos en presencia de 28 cuerpos de normas distintas para el - -

cumplimiento de la disposicl6n Constitucional, ésto sin contar -

con otras tantas comisiones municipales que anteriormente hubie 

sen cumplido en exceso la fll"lclonal idad de la Instituci6n. 

Este complicado e inútil como mecanismo fué derogado por la -

refomia del 20 de noviembre de 1962, seg(n iniciativa del exti'l, 

to Ex-Presidente de la República Adolfo L6pez Mateas, dando -

paso a una reglamentaci6n única a nivel nacional o sea que a la 
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mu\tlplicldad de organlzactones a intervenir se cre6 la Comis!én 

Nacional de la Partlclpaclái de las Utilidades. 

b) Elementos del Reparto de Utilidades. 

Se localizan en los Art!culos 117 y 118 de la Ley Federal del -

Trabajo; los trabajadores, dice en esenc{a los Art(cutos menclo_ 

nados, reciblrM los trabajadores lo que ta Comisi6n Naclaial -

para la Parttclpaci6n de tas Utll ldades determine, y para tal - -

efecto ~se organismo estudiará exhaustivamente las cCJ1dlclaies -

generales de la economía nacional, el desarrollo industrial del -

Pa(s y los derechos del capital y la relnversi6n. 

La base para la dlstribuclái se finca en la renta gravable, se

gún disposlci6n del Artículo 120 de la Ley del Impuesto Sobre -

la Renta, 6sto lisa y llanamente aparece como ldoneo para que 

las utilidades a que tienen derecho los trabajadores se cumpla -

pero desgraciadamente tas contabil ldades dobles, tas timitacio- -

nes coercitivas que tlene la Secretar(a de Hacienda y Crédito -

PGblico y además la venalidad de los representantes sindicales 

a lo que debe de sumarse la falta de p reparaci6n de los trabaj~ 

dores, hacen que el reparto de utilidades no se cumpla en nues 
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tro País. 

Los defensores del Reparto de Uttlldl\des piensan que éUo estl"l,u 

la a los obreros para l..f'I mayor rendimiento en la producci6n, -

ésto sería viable tal vez sí los trabajadores recibleren realmen-

te lo que les correspaide del reparto, pero siempre y cuando -

se caislder-en alg11ias medldas cautelares para tmpedlr que el -

patr6n culpable o fraudulentamente disminuya el maito de \as uti 

lldades. 

El artículo 131, 119 y 587, dicen textualmente: "La comif!i6n -

Nacional podrá revisar el porcentaje que hublese fijado, de con-

fol"n"lldad cai lo dispuesto en él artículo 1587 y siguientes 

para l"eVisar el oorcetaje, la Comlst6n se ,..,,ir'-: 

I .- Por ccrivocatoria expedida por el Secretarlo de --. . 

Trabajo y Prevlsl6n Social, cuando existan estudios e investiga-

ciones que lo justtflquen; 

II .- A solicitud de los Sindicatos, Federactcnes o Ca.:!, 

federaciones de trabajadores o de los patrones previo cump\t- -

miento de los siguientes requisitos: 
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a) - La solicitud contendrá una exposiclén de tas cau

sas fundamentales que la justifiquen e irá acompai'iada de tos es 

tudios y documentos correspondientes. 

b) .- 1.a Secretarl'a del Trabajo y Previsién Social, -

dentro de los treinta d(as siguientes, convocará a los trabajado

res y patrones pare ta elecclén de sus representantes. 

En éstos dos Artículos de ta Ley Federal del Trabajo, faculta a 

ta Secretaría del Trabajo, a los obreros y a tos patrones para 

revisar el reparto de las ut!\ idades, ~sto sí tas C<71dicicnes ec~ 

n6mlcas en et País lo justifican"¡ es decir si hay una diferencia 

slliclente entre la inver9i6n, la fuerza de trabajo y la ganancia9 

la verdadera, como qued6 escrito ·anteriormente, no es de consi 

derarse que los patrones de motu propio pidieran et incremento 

de las utilidades o su decrecimiento, en el primer caso ser(a ~b 

surdo, en lo segundo no ser(a político, ya que como todos sabe

mos y deseamos nuevamente dejar constancia, las empresas pa

ra evitar el reparto de utilidades que marca ta Ley se valen de 

varios sistemas fraudulentos que cierran las puertas a esa pre~ 

taci6n. 
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Por otra parte según lo dispuesto en el Art(cul o 126, no todas -

las empresas son sujetas de repartic!6n de utilidades se excep

túan algunas según su final !dad, ya sea las que no persiguen el 

lucro como las instituciones de beneficlencia, Asociaciones De

portivas y otras, también están excentas de ese renglái imposi

tivo las empresas de nueva creaclái establecidas para incremE!'l. 

tar industrias no existentes en el Pa(s, ~sto dentro de un tiem

po límite. 

c) Características de la Participaci6n 

E1 nuevo sistema es~ integrado por las siguientes bases: 

1 .- La Comlsiái Nacional tiene a su cargo determinar el porcC!' 

taje sobre las utllldades que las empresas debe~ distribuir e'l. 

tre sus trabajadores, previas investigaciones para conocer la -

realidad econ6mica, sin descuidar el fomento al desarrollo in- -

dustrial y el interes razaiable que debe fijarse al capital y la -

reinversiái de capitales. Art. 117 y 118. 

2 .- La base para hacer la distribucl6n de las utilldades es la -

renta gravable confomie a tas disposiciones de la Ley del lm- -

puesto sobre ta Renta. Art. 120, ~rrafo seguido. 

---------·¡~ 
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3 .- El derecho a la parttclpaci6n no faculta a los trabajadores -

para Intervenir en la admlntstracl6n y dlreccl6n de la empresa. 

4 .- El porcentaje que t1je la Comlst6n Nacional es revisable, -

en tos siguientes casos: 

a) A sol icltud del sector patronal o el obrero. 

b) Por iniciativa de la Secretaría del Trabajo y Prevlsl6n Socia\ 

En ambos supuestos tiene que haber causas que lo justifiquen y 

que se encaminen a aumentarlas o reducirlas. Artículos 119 y -

587. 

5.- Constitucionalmente hay la posibl\\dad de exceptuar del re-

Parto a aquellas empresas cuyas 'condlcicnes o clrc\.11stancias -

to ameriten, bien porque su finalidad no sea de lucro, o a1.11que 

siéndolo se beneficien temporalmente dispensándoles de la parti

cipact6n. Art. 126. 

Normalmaite ~e trata de instituciones de beneficiencta y sobre 

\as que sen de lucro, s( son de nueva creaci6n, para estimular 

la industrla1izacl6n del país, se les excnera temporalmente de -

esa obllgaciái. 
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A todo 6sto la naturaleza de la particlpacl6n de las utlUdades 

siendo condicionada a la existencia de 6stas, los trabajadores no 

las percibirán. 

d) Que patrones deberán repartl r utltldades, 

La regla general es que todo patr6n tiene et deber de hacer pa! 

tíclpes de sus utll ldades a 1 os trabajadores a su servicio. 

La Ley exceptúa a los siguientes patrones, 

1 .- A \os empresarios de nuevo establecimiento por el período

de un año. Art. 126, freccl6n 1 . 

2 .- A los empresarios de nuevo establecimiento que elaboren 1.11 

producto que no se fabrique en el país, por el período de dos -

años. Art. 126, fracci6n 11 . 

3 .- A tos empresarios dedicados a la Industria extractiva en su 

período de exploracl6n, 6sto se supone porque explorar quiere -

decir, expectativa para captar uttlidades, si hay minerales. 

4.- A las instituciones de asistencia privada, siempre que estén 

reconocidos por la Ley y que con bienes de propiedad particular 
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realicen fines N.Jmanltarios de asistencia, que no tengan como ~ 

nalldad lucrar y que los beneflciarlos no estén determinados in-

dlv\dualmente. Art. 126, fracc\61 IV, 

5.- El lnstltuto Mexicano del Seguro Social. Art. 126, fracci6n 

v. 

6 .- A las empresas cuyo capital sea inferior al que determine -

la Secretaría del Trabajo; el monto del capital se establecerá -

por ramas de la Industria y previa consulta con la Secretaría -

de Industria y Comercio. La resoluc(fu es revisable, si median 

te circunstancias econ6micamente Importantes. 

e) Patrones sujetos a régimen particular • 
• 

Las personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su traba 

jo aquellos que se dediquen a la custodia de bienes que produs-

can rentas y las que cobren créditos y los intereses de éstos, -

aunque obllgados a ta particlpacl6n, no quedan sujetos al r~i- -

men geieral establecido por la ley. Esta determina que su obli 

gaci6n se limltar-á a entregar al perscinal a su servicio, como -

mh:lmo, el Importe de un mes de salario. Art. 127, fracci6n -

in. 
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f) Quienes tienen derecho a la participact6i. 

El principio es que todos los trabajadores que han laborado m'-s 

de ui ai'\o tengan ese derecho, pero con las siguientes excepclo-

nes: 

a) Los empleados de confianza que ejercen las f\nctones de dt

reccl6n de la empresa. Art. 127, fracct6n l. 

b) Los trabajadores eventuales cuya prestact&I de servicios hu

biere sido inferior a sesenta d(as durante el ai'\o. Art. 127 frac 

ci6n VI. 

g) Datos para la determinacl6n del porcentaje. 

El porcent.aje y éno lo dice él texto de la Conatttuct6n, ha de -

ser, hasta donde la pr-evisiái humana pueda llegar, \11 índice de 

progreso y de adelanto de nuestra economCa. Art. 118 Constt~ 

cional. 

No se duda que la partlcipacl6n de las utll idades ha tsttdo a\g'61a 

repercusi6n más o menos importante dentro de 'ª economía y -

cuando se habla de la pl"ellisl6n humana se busca que 6sto no en 

_ _..;.. _______ '.zy,;, 
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torpezc.a la tndustrlal\zaclé.rl del pa (s. 

h) Intervencloo de los Trabajadores de las empresas 
en el Reparto de las Utilidades. 

En 6ste as~cto la ley reserva un m(nlmo de tntervencloo a los 

tr-abajadores, c«r1slsttendo en que: pueden objetar las utllidades 

que 61 patrfri declara ante la Secretaría de Hacienda y Cr&flto 

AJblico, y darles lntervencloo para llevar a cabo el reparto - -

lndlvldual de la utilidad repartible. 

En la hlp6tesls de que el patl'Ó'\ haya declarado una utilldad m~ 

nor a la real, la reclamacl6n la deben hicer los trabajadores -

dentro de los sesoota días siguientes a la fecha en que se pag6 

el Impuesto sobre la renta, a la Secretaría de Hacienda. Art, -

122. 

t) Reglas para fljar et reparto de utilidades. 

La ley fija dos reglas para el reparto de utll idades: un clncuen-

ta por ciento. de ta porc!ái que corresponde a los trabajadores, 

se dtstrl~ entre todos los derechos habientes en proporcioo -

al nC.mero de días trabajados, 
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El otro cincuenta por ciento se 01::.~1 ,..; .. .)'a r.ambién entre ellos -

en proporci6n a los salarios devengados durante el año, o sea -

que influyen en la partic!pacl6n de cada trabajador los días labo 

rados y la cuantía de su salario, Art. 123. 

El salario que se toma en cuenta no es el real, sino el nominal, 

o sea la cuota diaria fija o el t~rmino medio del porcentaje de-

vengado por el trabajador durante el año en caso del destajo. -

Artículo 124. 

j) El reparto de utilidades segCJn la nueva resoluci6n 
del 11 de octubre de 1974 y las diferencias con la 
anterior de fecha 12 de diciembre de 1963. 

Con f1.11damento en la fracci6n I del artículo 587 de la Ley Fed_! 

ral del Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsi6n Social, 

expidi6 el 13 de julio de 1973 1.M1a convocatoria para revisar la 

resol uci 6n del 12 de dicl embre de 1963, en vista que tanto la -

Ley del impuesto sobre la renta, como la ley Federal del Tra~ 

jo que constituyen la base legal de la misma, fueron derogados y 

substituidos por los ordenamiento jurídico respectivos. Con base 

en esa convocatoria el 23 de n011iembre de 1973, se lnstal6 la -

Comlsi6n Nacional para la Participación de los 7rabajadores en 
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tas Utltldades de las Empresas y ta cual de acuerdo con et Ar-

tícuto 586 de ta Ley Federal del Trabajo pubtlc6 un aviso a tra-

bajadores y patrcries para que en LTI término de tres meses pr~ 

sentaran estudios y sugerencias. 

De ésta resotuc!6n haremos referencia los considerandos mas - · 

Importantes: 

a) Considerando número 13: "que de conformidad con tas dispol!!, 

clones legales que nos rigen, ese porcentaje se aplicará sobre 

ta renta gravable, sin hacerle ninguna deduccl6n, ni establecer-

diferencias entre las empresas". 

La resotucl6n anterior hacia referencia a dos deducciones a sa-

ber; la cédula que correspondía al giro del negocio y el 30 por 

ciento para el fomento de reinversiones e lnteres del capital ln-

vertido. 

b) Considerando número 16: "que la particlpac!6n que obtienen -

tos trabajadores en las utllldades de las empresas queda com- -

prendido dentro de Ln marco general de las remuneraciones al -

trabajo personal subordinado, y amerita las mismas protecciones 

al. salarlo, pero tienen Ln fuidamento esencialmente distinto al -



63 

de éste, ya que a un mandato constltuclaiat que tiene su origen 

en la contribucl6n que los trabajadores realizan en una combina

c\6n de esfuerzos dentro de las empresas, para alcanzar una -

prosperidad común" . 

Considerando número 17: "que en tal virtud, ~sta partlc\paci6n -

en las util ldades no lnc\de en los gastos nl en los costos de las 

empresas, ni debe afectar los precios de los artículos elabora

dos o de los servidos prestados, ni motivar una alza de ellos, 

pues de lo contrario se desvirtuarla la lnstituci6n misma y los 

principios de equidad. y justicia social. que le dl6 origen". 

Uno y otro punto de éste considerando se encaminan a dar cier

ta proteccl6n a los obreros, reconociendo que los trabajadores -

colaboran en 'ª creací6n de la riqueza, aunque debiera decirse 

que sen ellos, ·quienes en su totalidad la crean y que tos patro

nes se benefician en gran parte con esa plusvalla. En ~sta con 

sideracl6n se habla de que el reparto de utilidades no debe ser 

causa de aumento en los bienes y servicios, aunque bien es ele!' 

to que los precios se elevan en atenci6n a otros factores y no -

precisamente por el reparto de utilidades, po~ue como 1o hemos 

venido afirmando, el reparto llega a los trabajado~s en ll'la - -
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cantidad mírima debido a las múltiples evasiones que se hacen -

en ta declaración que los patrones hacen a ta secretaría de Ha-

clenda y Crédito Público. 

Respecto de los resolutivos de dlcna Comlsi6n Nacional, trascrl 

blmos tos esenciales: 

Artículo 1 .- "Los trabajadores participarán en 1..1'1 8 por ciento -

de tas utit ldades de las empresas a tas que prestan sus servl- -

clos. De acuerdo con to establecido en el párrafo segundo del 

Artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, se considera utill-

dad para los efectos de ~sta resolucif.n, la renta gravable del -

Impuesto sobre la renta. 

El porcentaje de participaci6n, se apl lcará sobre la ren~ grav~ 

ble determinada de conrormldad con las normas de ta Ley sobre 

et Impuesto sobre la Renta. 

El porcentaje de partlcipaci6n se aplicará sobre la renta grava-

ble determlnadu de conformidad cc:n las normas de la Ley del -

Impuesto sobr"' la renta. 

El porcentaje de partlclpacl6n se aplicará sobre ta renta grava-
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ble sin hacer ninguna deducci6n, nl establecer diferencias entre 

\as empresas como lo dispone la fracci6n V del Art(cul o 586 de 

ta propia Ley Federal del Trabajo. 

La Comisi6n Nacional para la Participacién de tos Trabajadores 

en \as Utilidades de \as Empresas, según \a resolucién del 12 -

de diciembre de 1963 y en vigor hasta 1973, fija en favor de -

\os trabajadores el veinte por ciento sobre las utilidades del p~ 

tr6n; en la inteligencia de que se considerara utilidad en cada 

empresa la renta gravabte de ccr'lformldad con las normas de la 

Ley de\ Impuesto sobre la Renta tal y como se previene en él -

Artículo 120: " ... La resolucl6n fíjará el porcentaje que deba c~ 

rresponder a \os trabajadores sobre la renta gravable, sin hacer 

ninguna deducci6n, ni establecer diferencias entre las empresas'' 

Como qued6 establecido \o que vino a precipitar ésta nueva res~ 

lucíén, que no aument6 ni redujo, tal como to ordena \a \ey, 

las utilidades, o sea que se revis6 por et cambio que se practic6 

en la Ley sobre el impuesto sobre la renta. 

Artículo 11 .- "Para todos aquellos sujetos obligados al reparto-

que estén excentos del pago del Impuesto sobre la Renta, la utill 
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dad de la que participarán a tos trabajadores será et ingreso -

gravable o en su caso \a diferencia entre los Ingresos y los ga~ 

tos que arroje la declaracl6n que _;~oen presentar de conformi

dad con lo dispuesto por ét artículo quinto de la Ley de la mate 

ria". 

En esencia ésos son los cambios existentes en la nueva resolu

cl6n de la Com!si6n Naclaial para el Reparto de utilidades, qu~ 

dando subsistente las bases de ta instltucí6n en ta Ley Federal 

del Trabajo, en la misma forma, en cuanto al porcentaje que -

aún cuando la de 1963 habla de un 20 por ciento repartible y \a 

de 1974 l.l'l 8 por ciento, en la práctica et cambio fué de concee 

tos, no de aumento real en ·~ porcantaje. 
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CONCLUSIONES 

1. - Los primeros anuncios embrionarios del reporto de utilidades aparecen 

en las encfclicas de los representantes de la iglesia aunque solo apl#itaban como -

una exhortac16n a quienes tenían el control de la proch.cci6n y con solo una san-

ci6n ultraterrenal para quienes no - que eran todos - etcucharon e1e llamado, - -

m6s que todo eean dec loraciones sin valor alg1.no de efectividad, 

2, - Con la reportici6n de las utilidades se pretende encontrar coordina--

ci6n en las relaciones productivas del traba¡odor con el incentivo de percibir su--

mas odie ionales a su 90farlo, pondrra un mayor empello y cuidado en la elabora- -

e i6n de productos y MI guardaría un equilibrio dlte iplinario entre trabajadores y -

patrones asimismo en su ánimo el obrero 1entirfa como suya su fuente de trabajo--

lo que traería como consecuencia el aumento de la productividad. 

Todo esto no se ha pinnado en la realidad y no sucederá por que el es_ 

tablecím lento de fóbrica1 en manos de propietarios privados, el deseo de lucro - -

ca1.aa fundamental por lo que la repartición de las utilidades privaría de un ingr!_ 

so que ellos siempre han considerado intocable. 

3 .- Algunos teóricos de la sociedad creen haber encontrado en la lnstit'!,_ 

ción de la participación de los obrero1 en lea utllldade1 de lea empresca, la solu-
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c ión al enconado proceso de en frentomiento de obreros y empresarios agudizando -

por la formación monopólica de la producción y más que eso han llegado a creer

que es el ccinino para llegar a sociall~o hcs::iendo participar alos obreros en las 

ganancias. 

Natural1t1ente que esto no varía en mucho, aunque en un arranque de i~ 

genuidad por nuestra porte supvsleronos que la llamada iniciativa privooa cumplí!_ 

se con la ley en est!! renglón y aún más e~ 1 a revisiones contrae tuchs se diera- -

aumentando el procentaje deutil idades para los trabajadores ellos en primer :u1'~r

estoría muy por debajo de lo que la clase trabajadora necesita, para eso subsiste~ 

cia, por otro lado los empresarias pararían a ser coadyudantes de el ad~enimiento 

de otro órden de poder al entregar gradualmente sus utilidooes, cosa que pensa- -

mos que no es posible, porque es precisamente el sistema capitalista, en el que-

ellos se apoyan en su apetl to insasioble de acumulación de riqueza. 

4,- La burguesía ha perdida en las' últimos décadas batallas decisivas, -

los mismo en la china popular que en Cuba, de ahí que se encuentre aloramoda

la defenslca y, sabe que sus insih.tciones capitalistas no responden al empufe de 

los traba¡adores que en una CNrlente cada vez más organizada y ligada a los -

compesina1 encwntro el camino de una sociedad más Justa por eso el orden políti_ 

co ha Inventado la democracia cristiana como un intento de temot a ltt partidos

obrerOI; tc.nblén en el orden económico quiere sostenerse creando la par tic ipac ión 



69 

de utilidocles, como poleativo paro mediatizar con modestar aportaciones la in· • 

quietud cada día más creciente de los trabajadores, esto no es posible, no es con 

migajas del banquete que ellos - los trabo!adoros- confeccionan como ha de de

tene11e 11..- muy !ustificados reclamos, los trabajadores quieren para si todo el po

der porque son ellos qui• es hacen posible la riqueza, es verdad entonces que -

las corresponda a ellos distribuirla, por eso siendo en la América Latina el repar

to deutilidades uno 'institución creada con fines yo enunciados, ha frac:osoclo en-

lo prácrica, al no detemer los movimientos revolucionarios. 

5.- Es abundante lo literatura sobre lo legistación en lo que a reparto

de utilidades se refiere, tonto que hemos llegado a creer que es unQ arma •creta 

de los capitalistas, lila panacea de alivio paro los obreros, que se anuncia promL 

sorla y que f 0$ trabajadores deben de aguardar su llegada y que hecho esto pasaría 

mos a una sociedad feliz de convivencia con patrones, más bien a un matrimonio

sin desaveniencias. 

En México en.el afio de 1925, el presidente PORTES GIL, profetiza ese 

mundo pregonando el reparto de utll idades, lo confederación de trabajadores mexL 

canos hace lo propio presentando un proyecto de repartición de utilidades. 

Sabemos que el reporto de utilidades era algo que tiene existencia donde 

la Constitución de 1917, que sólo faltaba reglamentorle y que es hasta 1962 cuan

do el gobiemo de Adolfo López Mateas decreta la formo de como debía repartirse 
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las utilidades. 

6.- Cuantos veces nos ha sido posl ble hemos negado efectividad al re -

parto de utilidades como fiente de soluéión para los necesidades de los obreros- -

hemos dicho que si esto ley se cumpliera 11 el mente por sus destinatarios, tampoco 

se acercaría a la medida de las exigenci es de 101 obreros; esto se agrava porque-

es por todos conocido que el reparto de utilidades en sus incipientes alcances- -

se nilifica por el complicado procedimiento para hacerla llegar a la1 trabajadores 

además les obreros tienen ante si a la burocracia sindical que se enriquece cola -

borondo con IOI empresarios para que la participación de IOI obreros en las utili-

dades de las empresas qll! cua\do los obreros rompen con ese mal de México que-

es el "charrlsma sindical"; los sindicatos independientes, poco pueden hacer para- 1 

que la Secretaría de Ha.::ienda y Crédito Público obliguen a los empresarios a que 

cumplai, es uno maquinaria complicada, moverla es dificil, es mejor no confiar -

en la repartición de utilidades como la formula que satisfaga a loa obreros en--

sus desea1 ae conseguir mejores condiciones de vida. 
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