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I N T A o o u e e I o N 

Al iniciar este trabajo intitulado "Los Derechos 
Laborales a la Luz de la Teoría Integral", co"'3rerd! la 
gran responsabilidad "-'e hab!a contraído en el momento_ 
en que el Maestro Alberto Trueba Urbina me autoriz6 ¡ -
pues los derechos laborales son infinitos, en virtud de 
"-'ª los problenas del trabajador en México son tan va-
riados y diferentes entre s!, q..ie ro obstante los tipi
ficados en la Ley Federal del Trabajo, surgen a diario_ 
en distintas formas, rebasardo las derechos de la clase 
trabajadora. 

Por lo antes e><puesto, considertS de mayor irrtJor
tan::ia apoyar dichos derechos con la teor!a integral, -
sin olvidar que el fondo y la base de dicha teor!a, ti.e!! 
de a ser el prircipio del ruevo derecho en M6xico, que 
es sin lugar a dudas el derecho social con el cual se -
preterde terminar la injusticia y la suma explotación -
~e sufre esta clase marginada; por~e entre más produ
cen, más pobres son. 



CAPITULO I 

SALARIO 

a).- Concepto. 

b).- El Salario M:!ni.mo. 

e).- Normas Protectoras y Tutelares de la 
Ley Federal del Trabajo, 
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CAPITULO I 

SALARIO 

a).- Corcepto. 

La palabra salario proviene de la voz latina Sa
larium, que a su vez se deriva de sal. En 6pocaa pasa
das daban como pago a los sirvientes, una cantidad fija 
de sal. 

En la antigüedad se designó con un sinrurnero irl'"' 
defird.do de t6rmiros a la retribucidn obtenida por el -
trabajador. Casares considerd ""ª consti tu!an la misma 
familia lingü!sti.ca loe vocablos: "Haber, dieta, sobre
suelck>, sobrepaga, semana, ~ircena, mensualidad, mesa
da, niega, acostamiento, comisi6n, situado, situacidn,
anata, quitacidn, sabido, alafa, verxfaje, hechuras, ra
gal:!aa, travae:!as, obvercidn, aubvencidn, vi4tico, a)\J
da de costa, asesoría, corretaje, gajes, perc:arce, pro
vecho, merced y mayoralía. 

Sin embargo existen otros vocablos ~e se ercue.!! 
tran más apegados a lo "°'ª realmente significa la retri -buci6n al trabajador corro son: sueldo, soldada, estipen -dio, emolumentos, derechos, honorarios, jornal, remune-
racidn, paga, haberes y gratificaciones. 

El vocablo sueldo tiene su or!gen en el antiguo -franc6s 11 soulde11 que actualmente es "aou" y CJJS signi fi -ca soldado y soldada. Se ha considerado que este voca-
blo tiene su origen en sueldo, antigua moneda qua se le 
pagaba a los soldados. Barcia define sueldo como "la -
cantidad que el estado paga a sus empleados". Expresa 
además que estipendio es "la cantidad estipulada de an-
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t011ano por un trabajo cualquieraº. Emolumento ea "lo -
que a.1menta nuestro haber y lo que hace crecer nuestrcm 
bienes. Derechos son "pagas especiales determinadas -
por ararcel, por disposiciones legales en vigercia". 
Hororarios lo cernidera corro "el salario distinguido, -
honroso, ""ª se da a los profesionales acadWcos por -
sus trabajos particulares". ( 1) 

La Academia Española y Escriche defiren al sal! 
ria corno "el estipendio o recompensa que los amos dan a 
los criados, por razcSn de su empleo, servicio o traba
jo". En la Doctrina laboral salario es "la retribucidn 
del trabajador, lo que el hombre percibe por su trabajo. 11 

Gide cernidera q..ie el salario "lo integra toda renta, -
provecho o beneficio cobrado por el hombre a cambio de 
su trabajo". Henry George mard. fiesta "-'ª salario "es -
la retribución dada a la persona por su trabajo manual, 
o bien la parte del producto obtenido por el trabajo". -
Colotti y Fei to, coreideran que es "la contrapreatacidn 
total que el trabajador recibe obligatoriamente por la 
prestaci6n de su fuerza de trabajo a la ~resa, sea -
aquella total o parcialmente, en metálico o en especie". 
En el Decreto-Ley del derecho argenti ro se corsidera -
que sueldo o salario "es toda remuneracidn de servicios, 
dinero, especies, alimentos o usos de habitacidn". (2) 

La Ley española en el Contrato de Trabajo mani.
fiesta ~e "se corniderará salario la totalidad de los 
beneficios c:µe obtenga el trabajador por sus servicios_ 
u obras, ro solo lo que reciba en metálico o en especie 
como retrlbuci6n directa o innediata de su labor, sino_ 
tambi~n las indemnizaciones por espera, por impedimento 
o interrupciones del trabajo, así como la obtenida por 
uso de casa o habitaci6n, agua, luz, rnanutercidn y con
ceptos semejantes siempre que se obtenga por raz6n o en 
virtud del trabajo o servicio prestado. 

1 
¡ 
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En Máxico se adoptó el vocablo salario y se le -
ha definido corro el patrimonio del trabajador, concq:>to 
que ro es aceptado por el Maestro Mario de la Cueva, 
quien afirma que: 

"El verdadero patrimortlo del trabajador es su -
energía de trabajo", misma que desarrolla para un pa- -
tron, siendo necesario por esto, la remuneracidn ~e -
propiamente satisfaga sus necesidades y las de su fami
lia. Este principio fué plasmado en la Declaración de 
los Derechos del Hombre, en la Coretituci6n de 185? en 
al párrafo inicial del artículo fu. CJ.lS dice: "Nadie : 
puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la 
justa retribuci6n y sin su plero consentimiento", prin
cipio que fue corsiderado en la Corst:ltuci6n de Quer~ta 
ro hablardo de "Salarlo Remunerador". (3) -

Fu~ ardua la labor para establecer el corcEllto -
del salario, ya que implicaba una justa retribucitSn que 
satisfaciera las necesidades humanas, por lo CJJe la Co
misión en sus art!culos 82 y 84 establece un corcepto -
ruevo, en que el salario "Es la retribuci6n que debe p~ 
gar el patroro al trabajador por su trabajo; y se inte
gra con los pagos 11echos por cuota diaria, grati ficaci~ 
nes, percepciones, habi taci6n, primas, comisiones, pr~ 
taciones en especie y cualquier otra cantidad o presta
ción que se entregue al trabajador por su trabajo", es
tas disposiciones se apartan de la Ley de 1931 en la -
que se establece en su artículo 84 que "El salario es -
la retribución que debe pagar el patrón al trabajador,
por virtud del contrato de trabajo", además se excluye 
"su labor ordinaria" (4) P..stablecida en el artículo e5 
de la misma Ley, considerando q...ie se debe remunerar la 
totalidad del trab::>.j.J. 

Los representantes de los empresarios y la Canea 
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mi n ro aceptaron la propuesta de la Comisi6n y argumen
taron que el concepto del salario terúa q.ie dividirse -
en dos; en primera se le consideraba como "La retribu
ción que el patroro debe pagar en efectivo al trabaja
dor a cambio de su trabajo ordinario¡ y en segunda, que 
el salarlo se complementa: "Además del pago en efectiva 
podrán pactarse como complemento del salarlo las grati
ficaciones •••• 11

, argumentaron que esas percepciones co!!! 
plementarlas "ae tomarían en consideraci6n para el pago 
de las indernrd.zaciones", fundamentando su postura en la 
fracci6n X del artículo 123 Corati tucional. (5) Esta PE 
sici6n ro tenía el prop6si to de mejorar las condiciones 
de las trabajadores, siro por el contrario quería impo
ner conceptos que en la Ley de 1931 se rechazaron, por_ 
lo q..¡e la Comisi6n hooe denotar ante la C&nara de Dipu
tados, el falseamiento que hacían al fundamentar su pro 
puesta en la fracción X, ya q..¡e ro tenía ninguna rala_: 
cidn y solo se ocupaba de prohibir el Truck-System y la 
tienda de raya. 

En 1928 la Secretaría de Gobernacidn, present:d -ante una. Convenci6n obrero patronal, un proyecto al Cd-
digo Federal del Trabajo, el cual definía en su art:!cu
lo 88, el salarlo como "la retribucitSn pecurd.arla que -
debe pagar el patrora al trabajador por los servicios -
prestadosº. 

El proyecto Portes Gil define el salarlo como:_ 
"la retribuci6n pecuniaria que debe pagar el patrora al 
trabajador por virtud del contrato de trabajo", (6) al -
igual q.ie el anterior proyecto, ro ircluía las presta
ciones en especie, por lo que fueron rechazados. 

La Secretaría de Irdustria formu16 uro nuevo, y 
en su articulo 91 define q._¡e: "Salario es la retribu- -
ci6n que debe pagar el patroro al trabajador por virtud 



? 

del contrato de trabajo", esta definici6n excluye de su 
corc:epto "retribuci6n pecuniaria". El Congreso de la -
Unidn esb.Jdia el proyecto de la Secretar!fl de Industria 
y mard. fiesta que en el salario se ircluyen "tanto los -
pegos hechos por cuota diaria, como las grati ficacio- -
nas, perc~ciones, l1abi taci6n y cualquier otra cantidad 
que sea entregada a un trabajador a cambio de su lal:x:lr_ 
ordinaria", ruevrunente vuelve a fundamentar su tesis -
en la fracci6n X del articulo 123 ya mercionado, 

La Comisi6n marri fies tu que la Sup.rerna Corte de -
Justicia de la Naci6n en jurispruden:ia firme establece: 
"de los t~rmiros del artículo 85 de la Ley Federal del_ 
Trabajo se desprende claramente que el salario ro con-
siete únicamente en la cantidad de dinero que en forna_ 
periódica y regular paga el patrom al trabajador, sino 
que además de esa prestación prircipal, están comprendi 
das en el mismo, todas las ventajas econ6micas estable'.: 
cidas en el contrato en favor del trabajador". 

La propuesta de la Comisi6n tiene una influercia 
favorable y de gran trascendercia, pues corEideran que: 
"Por ser el salario una retribuci6n unitaria e inescin
dible, la dotenninaci6n del salarlo diario deberá hac8! 
se siempre tomando en cuenta el conjunto de las presta
ciones y dividiendo su importe entre el rumero de días 
que corresporda". 

La otra argumentaci6n cµe presentaban los empre
sarios al proyecto de la nueva Ley, era el de "reducir_ 
el corcepto de salario a la retribución que se debe pa
gar al trabajador por su trabajo ordirorio", corcepto -
que se precisaba en la Ley de 1931 artículo 86, en el -
cual se limitciba el cari.:a: ... >pta de salario en la retribu
ci6n "a cambio de su labor ordinaria", (7) por lo que la 
Comisi6n estudiando profurdamente esta si tuaci6n, argu-

' .. 1 
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mentó que si el salario está corsiderado como la retri
bución por el trabajo ordinario, se preguntaban cuál -
era la retrlbuci6n por el trabajo extraordinario, por -
lo que si ro orn salario, ro sería posible q.¡e se impu
sieran los beneficios qua se desprenden de las rormas -
defensoras y los privilegios del salario. 

El Maestro Mario de la Cueva, opina que el tra
bajo ordinario y el extraordinario ro se refiere a una 
categoría de trabajo, siro que únicamente se refiere aÍ 
tiempo en que se desarrolla el trabajo. 

Despu6s de los estudios profundos, la Comisi6n 
confirmó la corx::epci6n urd. taria del salario, defird.énd,2 
la como "la retrib.Jci6n Q.Je debe pagar el patroro al -
trabajador por su t.Tabajo". 

En su texto el Maestro Mario de la Cueva ros ex 
presa su corcepto y dice: "El Salario es la retrlbucidn 
q.ie debe percibir el trabajador por su trabajo, a fin -
de q.ie pueda conducir una exis tercia que corresponda a 
la dignidad de la persona o bien una retribución q.Je -
asegure al trabajador y a su familia una existercia de
corosa". ( 8) 

El criterio del legislador en cuanto a la defi
nición del salario, se ercuentra plasmado en el artícu
lo 82 de la Nueva Ley Federal del Trabajo y dice: ºEl -
salario es la retribuci6n QJB debe pagar el patron al -
trabajador por su trabajo11

• ( 9) 

El salario es la forma id6nea de remunerar el -
servicio desempeñado por el trabajador y le fijaci6n -
del miamo es muy importante porQJs atiende aspectos ma
terialmente sociales, ya que constituye el sustento de -
la familia. 
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En el artículo 83, ros especifica las diversas -
formas de fijar el salario, aterdiendo al trabajo efec
tuado y dice: "El salarlo puede fijarse por unidad de -
obra, por comisi6n, a precio alzado o de cualquier otra 
forma. 

Cuando el salario se fije por unidad de obra, 
adem!s de especificarse la naturaleza de esta, se hará 
constar la cantidad y calidad del material, el estado -
de la herramienta y útiles que el patnSn, en su caso, -
proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el -
cual los pondrá a disposici6n del trabajador, sin q.¡e -
pueda exigir cantidad alguna por corcepto del desgaste_ 
natural que sufra la herramienta como consecuercia del 
trabajoº. 

En el artículo 84 se expresa CfJe "El salario se 
integra con los pagos hechos en efectivo por cuota dia
ria, gratificaciones, percepciones, habi tacidn, primas, 
comisiones, prestaciones en especie y cualCfJiera otra -
cantidad o prestacidn QJB se entregue al trabajador por 
su trabajo". ( 10) 

En el caso del artículo anterior se corsidera co 
ma complemento del salario, las prestaciones que se me!! 
cionan, debido a q.ie la remuneraci6n o salario mínimo -
fijado, ro corresponde al trabajo desempeñado. 

En la fijación del salario, generalmente se hace 
por urd..dad de tiempo y excepcionalmente por unidad de -
obra. 

El artículo 85 expresa que el salario debe remu
nerar y rurca podrá ser meror al que fijen como m!rd.mo. 
Lo q.ie determinará el importe del salaria será la cali
dad y cantidad del trabajo q;e realice el trabajador. 
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En el salario pagado por unidad de obra, se de
berá coroiderar que es un trabajo nomal, q..¡e correspo.:J 
de a una jornada de ocho horas, teniendo como retribu
ción el monto del salario m!nimo por lo meoos. 

Existe el prircipio de "a igual trabajo, igual 
salarlo", este prirx::ipio lo establecieron diversas le
gislooiones, y se ha corniderado que re> es operante, en 
virtud de que si observamos el rendimiento eco~mico -
que obtiene un trabajador en un pa!s mas avanzado y el 
de otro en condiciones inferiores, en ambos casos real!_ 
zan las mismas prestaciones y la retribución es comple
tamente diferente. 

Nuestra legislaci6n establece el prlrx::ipio en -
su artículo 86 y dice: "A trabajo igual, desempeñado en 
puesto, jornada y condiciones de eficiercia tambi~n 
iguales, debe corresponder salario igual", ( 11) 

Los plazos para el pago del salarlo.- En el ar
tículo 123, fraccidn XXVII, irciso e), establece que ª!! 
rán rulas las estipulaciones que fijen un plazo ma)<(Jr -

de una semana para percibir el jornal. 

Este prirx::ipio forma parte de la defensa del ª!'! 
lario y la Ley de 19?0 lo fija en el art!culo 89 y ex
presa que: "Los plazos para el pago del salario ruma -
podr&n ser ma~res de una semana para las personas q.¡e 
desBfllleñen un trabajo material y de quince d!as para -
los dem& trabajadores". ( 12) 
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COMENT MIOS AL INCISO 11 A" 

Definir el salario ro es tan fácil como parece a 
simple vista, por tratarse de uro de los derechos indivi 
duales más importante. 

Para el trabajador el salario significa in:;Jreso,
y para el patron significa costo. Una definici6n debe -
abarcar ambos aspectos aun cuardo ro debe limitarse a la 
remuneración monetal"'ia, pues existen otras prestaciones 
en bienes o servicios CJ.18 forman parte del mismo. 

Si un trabajador recibe participación de utilida
des o bord.ficaciones de produccil1n, la remuneracidn pro
veniente de esta fuente debe ser corriliderada como parte_ 
de su salario, puesto que no la recibe en virtud de nin
guna inversi6n de ca.pi tal en el negocio. 

El per!odo por cu)lt> trarscurso se paga a los tra
bajadores pone l:!mi te al pago corriliderado como salario. -
Si a un trabajador se le paga mensualmente, está consid~ 
rada como un empleado a sueldo, y si se le paga por hJra, 
por d!a o a destajo o a tarifa por pieza, se considera -
como asalariado. 

Las salarios tienen como fin retribuir la fuerza_ 
de trabajo de los obreros, pero debido al mecanismo mo
derno, a la divisi6n del trabajo, a la transferercia de 
destreza, etc., día a d!a ya no se han fijado de acuerdo 
con las leyes de la oferta y la demarda, sino que en la 
actualidad se establece en convenios bi.laterales y en ffi,!;! 
chas ocasiones llegan a ser obligatorios por la fuerza -
que le confiere el Estada. 

La retribución que recibe el trabajador, tiene v~ 
rias deromi naciones, pues se habla de salario, jornal, -
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sueldo, comisi6n, participaci6n, etc., la mayoría de -
las legislaciones han aceptado el térmiro ºsalario'', '/ 
en la mayor:ra de los casos se adopta para las retribu
ciores que reciben los trabajadores cuando se toma en -
cuenta la urd..dad mes. 

La denominaci6n de salario, es más com6n para m!! 
nifestar la retribuci6n del trabajador, las dos formas_ 
adoptadas son: la urd..dad de tiempo, que viene a ser el 
salario por día, y ltt unidad de obra o salario a desta
jo, en el que se fija un prooio a determinada unidad y 
por cada urd..dad que realice el obrero se agrega a su -
cuenta q..¡e percibe durante el c:tía. 

Cuando el patr6n fija la unidad de tiempo, ya -
tiene calculado lo que el trabajador puede prociJcir en 
ocho roras y cuando merYJS debe pagarle el mínimo CJ.18 es -t~ en vigor, en la fijación del salarlo por unidad de -
obra o a destajo QJe el trabajador debe realizar, debe_ 
pagarle el mínimo fijado en la región correspondiente y 
si el producto obtenido es inferior al mínimo, lo cual_ 
sucede a todos los trabajadores, as indudable que se e~ 
cuentra mal calculado el tiempo en que tienen que real!_ 
zar determinado romero de obras y esto perjudica consi
derablemente al trabajador, por tal motivo en ocasiones 
pagan más al trabajador, sin dejar por esto de explotar 
a los trabajadores. 

Podemos erurciar que el salario es un pago que -
recibe el obrero de su patrón, a título de retribuci6n, 
recompensa o participación por su trabajo o por la fuer 
za de trabajo que ha prestado a la actividad de produc-
ci6n en que fuera empleado. Es el precio del trabajo - , · 
vendido según los economistas clásicos. Es la expre- - \ 
sión monetaria o precio de lí:1 fuerza de trabajo en el - \ 
corcepto marxista. Es la retribuci6n debida al trabnj!! J 

i • 



13 

dar u operario por ol empresario o patroro, sn raz6n de 
su participación activa en el proceso productivo, en el 
sentido ct'lt6lico. Y pa:ra ruestra Ley es la retribución 
que debe pngnr al patron al trabajador por su trabajo,
dentro de esta retribucidn ro se ercuentra el simple pa 
go cm efectivo, por lo que la Ley atinadamente en su a;. 
t!culo 84 seña.la que al salario está integrado con 1a'; 
gratificaciones, comisiones, primas, percepciones, habi 
taci6n, prestaciones en especie (y merciona además par"; 
asegurar al trabajador) o al9una otra cantidad o prest!! 
ci6n otorgada al trabajador rJor· su trabaja. 

Existen pol6micas para detenni.nar si los viáti
cos y las propinas forman parte del salaria, o es una -
remuneración accesoria en ambos casos la cantidad pare!_ 
bida debe corniderarse indepeooiente del salario quo r~ 
cibe el trabajador, debido a que en tratándose de pago_ 
de vi~ticos, solo entregan al trabajador la cantidad n! 
cesa.ria para QJS cubra sus gastos, misma CJ.18 en muchas_ 
ocasiones es insuficiente teniendo que aportar determi
nada cantidad de su salario, En cuanto a las propinas, 
en M~xico se ha implantado en determinados restaurantes 
el sistema arglosaj6n, que consiste en gravar un l~ a 
la cuenta total que el cliente debe pagar, en estos ca
sos el trabajador recibe una participaci6n de esta pro
pina por parte dol patr6n y se careidera como parte de 
su salario, generalmente este sistema n:> se aplica ya -
que en la mayoría de los restaurantes la propina es op
cional, por lo que ro se considera como parte del sala
rio. 

Los salarlos tienen prin:::ipalmente dos furciones 
econSmicas, como ingresos sirven para distribuir la ma
yor parte del producto de la industria entre los miem
bros de la ecoromía, como costo in:::luyen en las propor
ciones en las cuales los recursos de la economía se dis -
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tribuyen en les diferentes ramas de J.a producción. 

los cambios en los beneficios do los distintos -
elementos de la producción afectan las proporciones en_ 
que se utilizan estos factores en las diferentes indus
trias. El salario recibido por un trabajador o grupo -
de trabajadores en una industria particular ayuda a de
terminar en qué proporci6n se distribuye la maro de 
obra en esa in::lustrla. Puesta que constituye al mismo_ 
tiempo un elemento en el costo de producci6n y par lo -
mismo determina la cantidad de trabajadores que se uti
lizarán, el monto de capital, etc. 

En la práctica ro existe una tarifa de salarios 
6nica pare todos los trabajadores de una fábrica o in-
dustria determinada, siro una variedad de salarios para 
las diferentes categorías de trabajadores. 

Es necesario pagar a los trabajadores de diferen 
tes especialidades con diferentes salarios, puesto que 
si a todos los trabajadores de una industria se les pa
gara la misma tarifa, no habría un incentivo suficiente 
para que los obreros se especializaran. 

Además algunas industrias recorocen difererx::ias_ 
en la eficiercia y rendimiento de los trabajadores y pa -gan tarifas a destajo o por piezas o bonificaciones por 
producción. Hay una relación importante entre esas di
f eren::ias en las tarifas o salarios y el nivel de la -
eficíercia en toda industria. 

Si debe elevarse la productividad al máximo, las 
relaciones entre los salarios de los difer€ntes grupos_ 
de trabajadores deben de ser de tal naturaleza q.¡e est!_ 
mulen la eficiencia y atraigan a cada ocupaci6n y grado 
de especialidad la cantidad de trabajadores exigida 
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por la organización más eficiente del proce..so de produs 
ci6n. 

Si ro se satisface esta condici6n, la productiv!_ 
dad será más baja y los costos de producci6n más altos. 
Si la productividad en cualquier irdustria ro es sola
mente más baja de la que debería ser, siro que es rela
tivamente más baja Q.Je en otras industrias, el precio -
de su producto será más alta, las ventajas y el rendi~ 
miento serán menores y la demanda de la irdustria tanto 
de maro de obra como do los otros elementos de lH pro
ducci6n, será meror de lo que sería si la productividad 
fuera mayor. La 8xactitud con que se ajusta la estruc
tura de los salarios a la demaroa y oferta de la mano -
de obra puede tener efectos permanentes, tanto en la r! 
triwci6n de los trabajadores y otros factores de la -
producci6n como en la cantidad de esos factores que la 
industria podrá asegurarse en ou competencia con las d~ 
más industrias. 

Tomando en cuenta q..1e los sueldos y salarios ti! 
nen una doble funci6n económica, ya q..¡e por una parte -
cons ti. tu yen el i rY,Jreso de los obreros y empleados que -
les proporciona el poder de compra necesario para sati~ 
facer sus necesidades y que por la otra forma parte del 
costo de producción, 

El sector que percibe ingresos fijos es el más -
numeroso y a la vez el que proporcionalmente tiene una 
meror participación en el ingreso generado y el que 
constituye junto con el sector agrícola el mercado de -
los artículos de producci6n nacional. 
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b).- El Salado Mínimo. 

El salario es una retr1buci6n al esfuerzo desa-
rrollado por los trabajadores, miámo que ro llega a ser 
proporcional a lo jornada realizada. El análisis de la 
ei tuaci6n econ6mica del salario es muy importante por
que debe satisfacer· las necesidades indispensables de -
lo familia del obrero, por lo que el Maestro Trueba Ur
bina considera que el salario mínimo, es la base para -
subvenir esas necesidades. 

La implantación de los salarios mí rd.rnos ha prov2 
cado en el mundo una serie de polámicas y diferercias,
tanto en el campo social como en el político, ya que -
por una parte, el trabajador lucha por obtener una me-
jor remuneración por su jornada, y el Estado interviene 
fijando y protegiendo el salario mírd.mo de los obreros, 
de acuerdo a las necesidades de los mismos, por lo CJJe_ 
el Maestro Trueba Urbina mard. fiesta en su tEJxto el petl
samiento de Guillermo Cabaoollas "-'ien expresa "-'ª "con 
el salario m:!rd.mo se ird.cia el intervercionismo en mate -ria de salario y sus consecuercias han sido posterior
mente no la fijacidn de ese mírd.mo siro la determina- -
ci6n del salarlo oficial y del salario pol!tico"., •• (13) 

Las principales merciones que encontramos respe2 
to a la fijaci6n del salario m!nimo corresponden al año 
de 1894 en Nueva Zelardia, posteriormente en 1896 el E!, 
tado Australiano de Victoria fij6 su salario m!rrl.mo. 

En México el primer antecedente se estableció en 
el Decreto dictado por el Comandante Militar Eulalia ~ 
tiérrez, en el Estado de San luis Potosí, el 15 de sep
tiembre de 1914, fijando un salario rnírti.mo general, y -
un salario mayor para los trabajadores mineros. 



17 

Además se reglamentó que el pago fuera con mone
da de circulaci~n legal, somanalmente y sin ninguna de
ducci~n, prohibi~ndose las tien:ias de raya y consideran 
do los salarios como inembargables. 

Otro Decreto fue establecido por el General Fi-
del Avila, el 9 de enero de 1915 en el Estado de Chihua 
hua, fijando un salario rrúrtimo para el trabajador ma~; 
de 18 años, y otro salarlo para el meror de edad, en este 
decreto ro ircluyeron a los dom~sticos, aprendices y rn!! 
ritorios, prohibi~n::lole a los patronos retener el sala
rio y substituir la moneda. 

El 9 de abril de 1915, el General Obregdn dictd_ 
en Celaya un decreto, en el tlJB habla de un solario mí
nimo en rumerarlo y un aumento en las prestaciones acce -sorias al salario, imluyéndose a loa domésticos, este_ 
decreto estuvo vigente en los Estados de Guanajuato, Hi. -dalgo, Michoacán y Quer~tan:i, fue confirmado posterior-
mente por Don Verustlaro Ca?Tanza el 26 de abril de 
1915.(14 ) 

En la legislaci6n Australiana y Neozelandesa, 
desde el siglo pasado se avocaron a la resolución de -
los problemas de salario, considerurdo dos resoluciones 
''Arbitraje Obligatorio y Consejos de Salario", solucio
nardo los problemas entre los factores de la producci6n 
y fijando los salarios mínimos, consideraron su situa
ci6n vi tal, ecooomica, y el costo de vida, por lo que -
se observa la interveroi6n directa del Estado, evi taroo 
las huelgas y los paros. 

El Salario M!rdrno se instituyó en ruestro dere
cho en la Corstituci6n de 1917 como una garant:!a social 
de los trabajadores, estableciérdose los postulados que 
garantizan al irdividuo y a la sociedad, surgieooo así 
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las fraccionas VI y IX del art!culo 123: la.fracci6n VI 
determina a "Los Salarlos Mínimos q..¡e deberán disfrutar 
los trabajadores serán generales o profesionales. Los 
primeros regirán en una o en varias zonas ecordmicas ¡ -
los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la -
industr.ia o del comercio o en profesiones, oficios o -
trabajos especiales. 

Los salarlos m!rrimos generales deberán ser sufi
cientes para satisfacer las necesidades mrmales de un 
jefe de familia en orden material, social y cultural y 
para proveer a la educaci6n obligatorla de los hijos. -
Los salarios m! ni.mas profesionales se aplicarán consid!, 

. rardo, adanás, las condiciones de las distintas activi
dades irdustriales y comerciales. 

Los trabajadores del campo disfrutar~n de un sa
lario m!rti.mo adecuado a sus necesidades. 

Los salarios m:l'.rtl.mos se fijarán por comisiones -
regionales, integradas con representantes de los traba
jadores, de los patronos y del gobierno y serán someti
dos para su aprobaci6n a una Comisi6n Nacional, q.ie se_ 
integrará en la nrl.sma forma previa ta para las Comisio
nes Regionales". (lS) 

En esta fracci6n se determina específicamente la 
irotituci6n del salario mínimo vital que abarca a toda_ 
clase de trabajadores, oficios y profesiones, observan
do la condici6n de cada regi6n, pera subvenir a las ne
cesidades comunes del obrero. 

La Constituci6n de 191? no adopta el salario mí
nimo industrial o profesional, porq.¡e se contrapone con 
otras disposiciones del mismo articulo, por lo cual, a 
la lucha de clases le corresponde "fijar el salario mí-
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nimo profo.sional en los contr-atos colectivos", siendo -
la t1uolga un derecho indispensable que va a regular los 
factores de la producción, relacio~ndo los derechos -
del trabajo con los del capita1,(l6J 

La Fracción IX.- Se analizará en otro capítulo. 

La reglrunentaci6n del salario mí~mo se estable
cid en la Ley Fodoral del Trabajo de 18 de agosto da -
1931, en su artículo 85 que dice: "El salarlo se eatipu 
lará libremente, pero en rti.ngún ceso podrá ser menor : 
que el que, de. acuerdo con las prescripciones úe esta -
Ley, se fije como m.írrl.mo" (1 ?) ; quedando a cargo del Es
tado por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsidn 
Social, el controlar la remuneracidn vital de los trab!: 
jado:res, correspon:üéndoles a. las Juntas de Corcilia- -
ci6n y Arbitraje de cada Estado y a la del Distrito Fe
deral, el fijar el salario m!rd.mo, toda vez que como m! 
nifiesta el Maestro Trueba Urbina, las Corrd.siones Espe
ciales del Salario Mírd.mo, ro han cumplido con sus furr
ciones. 

El Salario Mínimo es una garantía social que se 
encuentra sujeta a la Ley de la Oferta y la Demarda, y_ 
a las arbi trarieda.des de los patroros que ro cumplen -
con las disposiciones legales, por lo q..¡e ro resulta -
efectivo para los trabajadores independientes, en tanto 
que, los trabajadores siroicalizados están más protegi
dos por los contratos colectivas en los que se les con
cede un sueldo superior al mírtlmo, lo mismo sucede con 
el salario mínimo iroustrio.l que se encuentra protegido 
por los Contratos Colectivos y los contratos ley, y aún 
así con todas las disposiciones legales y soc:i.ales exi!! 
tantee, 1a fijación del salario mírrl.mo ro tiene una ba
se sólida, por lo que frecuentemente hay polémicas al -
respecto. 
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El salario mínimo profesional atendió además a -
la diversidad de ramas del comercio e irdustria, preci
sándose en el artículo 96 de la citada lay Q.JB: "Los sa 
larios mínimos profesionales regirán para todos los tr';i 
bajadores de la rlllTla de la industria o del comercio, d; 
la profesi6n, oficio o trabajo especial considerado, 
dentro de una o varias zonas econ6micas". 

Los salarios mínimos serán fijados por las Comi
siones Regionales, Q.Je estarán integradas por un repre
sentante del gobierrn, de los patronos y los trabajado
res, sierdo sometido para su ratificaci~n o modificaci6n 
a la Comisión Nacional de los Salarios. 

En el artículo 95 se establece que "Las Comisio
nes Regionales y la Comisi6n Nacional fijará los Sala-
r1os M!rd.mos Praf esionales cuando ll'.l exista algan otro 
~rocedimiento legal para su fijación, ni existan contr!! 
tos colectivos dentro de la zona respectiva, aplicables 
a la mayor!a de las trabajadores de determinadas profe
siones u oficios y la importarcia de éstos los amerite". 
(19) 

El Maestro Trueba Urbina, en su texto expresa el 
contenido de un documento est"Udio, que fu~ manifestada_ 
por el Secretarlo del Trabajo y Previsión Social, Q.Jien 

considero q.ie el salario mínimo general, ya q.Je su ººíl!! 
ti tuoidn es en funcidn de satisfacer las necesidades º.!! 
munes del hogar y el de establecer un salario eQ.Ji tati
vo, para proteger a las trabajadores que prestan sus -
servicios a domicilio y a los que trabajan en el servi
cia de restaurantes de segunda o tercera categoría CJ.Je 
rlJ perciben un salaria equitativo al trabajo desempeña
do, también establece q.ie en el salarlo mínimo profesi~ 
nal se debe tener un corcepto amplio ya que fijará ate!! 
diendo las diferentes "ramas de la industria y del ca-
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marcio o trabajos especiales", 

La Carta Frarcesa del Trabajo manifiesta que -
los salarios profesionales complementan el salaria mí
nimo vi tal, y es el Estado quien por medio de la "Co~ 
sión Nacional de Salarios" fija, atendiendo a la.s con
diciones, los salarios profesionales. 

La Ley de 23 de diciembre de 1946 ha detennir.a
do que esa fijaci6n las realicen tambi6n las conven:ll,2 
nes colectivas de trabajo, ya que de acuerda con los -
tratadistas frarceses Audr~ Rouart y Paul Durant, los 
obreros en forma colectiva y organizada, ya sea en fo.r: 
ma pacífica o mediante las huelgas, logra obtener me-
jor salario.(20) 

De la iniciativa de refonna al artículo 123 de 
la Constitución de fecha 26 de diciembre de 1961, se -
sugiri6 un tratamiento especial a las salarias mínimos 
porque tienen un carácter propio, hicieron un estudio_ 
a fondo y se dieron cuenta que la fijaci6n de las sal~ 
rios mínimos por municipios es insuficiente y carece -
de fundamentos y q..ie la cüvisi6n de las Estados de la 
Federaci6n en muréi.cipias, ro tiene fundamentos legales 
para haberse efectuado, par lo Q.Je ro puede considerar 
coma base y fijei.r razonablemente los salarios m!rd.mos, 
por lo q.ie reglamentaron el salario mínimo general en 
furcidn de zonas ecorornicas, e ircluyeron en la Ley el 
salario mínimo profesional, form~ndose el 20 de novi6!,!! 
bre de 1952 la fracci6n VI del artículo 123 de r-..iestra 
Carta Magna. Desde la creación de la Comisión Nacio
nal que fij6 por primera vez en el año de 1963 el sal~ 
ria mírti.mo, y las Comisiones Regionales de los sala- -
ríos rn! ni.mas, son los orgard..smos encargados de dar a -
conocer cada bienio la fijacidn de los salarios míni
mos, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e~ 
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tá facultada para aplicar y vigilar el cumplimiento de 
los mismos. (21) 

Comentarios al Inciso "b" 

En la actualidad una de las principales preocupa 
cienes en México, es la fijacidn de los salarios rnírd._: 
mes para los trabajadores, lo cual suscita un gran rúme 
ro de problemas sobre todo en el ramo de la agrlcultur';. 

La legislaci6n sobre salarios m!rd.mos ha progre
sado de un modo rotable, especialmente en loa Estados -
en los que prevalecen condiciones CJJS hacen necesaria -
la reglamentacidn de los salarios, 

Descte 1934, se ha implantado el sistema del sa
lario m!rd.mo, ircorporárdose ese prl~ipio en la Ley -
Federal del Trabajo. Como resultado de la marcada ten
dercia hacia la inflaci6n ha habido aumentos sucesivos 
en los salarios m!rd.mos, con el objeto de preverd.r la : 
dismirucidn del valor adquisitivo de los salarios antes 
vigentes, sin embargo estos aumentos sucesivos ro han -
logrado compensar los aumentos en el costo de la vida. 

Los reajustes del salario respecto de los !ndi-
ces del costo de la vida tdcieron necesario que se im
plantara un control de precios, lo cual viro a poner de 
relieve el problema de los salarios-precios, y se tratd 
de estabilizar los precios para preverd.r el alza indeb!, 
da de los art!culos de con.sumo, mediante la concesión -
en caso necesario de subsidios destinados a comperear -
el alza inevitable del costo de la producci6n. 

Es indudable que para ser adecuada la política -
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En el año de 1928 se orgarti.z6 la Confereroia In
ternacional del Trabajo, la cual tuvo como finalidad e: 
estudiar y detonninar el salario m!rti.mo; cada integran
te participó activamente expord.endo sus sistemas y pun
tos de vista para fijar una tasa m!rd.ma de los salarios 
para los trabajadores industrializados, en corcreta pa
ra los que rP están sujetos a contrato colectivo o tie
nen un salar.lo paup~rrimo. 

Posteriomente en Bogotá en el año de 1948 se -
vuelve a rei tarar este principio en la Corta Internaci.e, 
nal Americana de garant!as sociales, señalando el dere
cho del trabajador a percibir el salario mínima que es 
determinado por el Estado y los trabajadores, atendien
do a una serie de situaciones como san; las necesidades 
comunes del hogar, el tipo de trabajo desarrollado, el 
lugar de trabajo, el encarecimiento de los productos ne 
cesarlos, y la. forma en que remuneran las empresas. 

Estas determinaciones internacionales revelan -
claramente la importancia del art!culo 123 de la Cons~ 
tucidn, en el que se refleja el priroipio social el'l.ln-
ciado en las diferentes Conferencias Internacionales -
realizadas al respecto. 

En la reforma corstitucional se establece ofi- -
cialmente, el salario m!rd.mo profesional en algunas es
peoialidadee de la irdustria y del comercio. Los sala
rios mínimos generales atendieron a las necesidades co
munes de la familia en todos sus aspectos. Este concep
to se establece en la ley Federal del Trabajo de 1970 -
en el artículo 92 que dice: "los Salarios Mírti.mos Gene
rales regirán para todos los trabajadores de la zona o 
zonas consideradas, independientemente de las ramas de 
la industria, del comercio, profesiones, oficios o tra
bajos especiales". ( 18) 
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de salarios debe ser de carácter amplio, y tener en 
cuenta otros factores ecor~rnicos además del de los sal!_! 
rios, debiendo tener la suficiente flexibilidad para -
adoptarse a los cambios ~e las circunstan::ias aconse-
jen. 

Es deber tanto del gobierno, como de los obreros 
y patronos, intentar llegar a un acuerdo respecto a 
ciertos objetivas fundamentales en el problema de los -
salarios, para lo cual se requiere tener en cuenta: 

a).- La estabilización de precios como objetivo_ 
imiediato. Con ello no se intenta evitar variaciones -
temporales del ni.val de precios aún en el caso de que -
fueran tendientes al alza; dichas corrientes pueden ac
tuar como diq..ies en períodos de intensa presidn pro-au
mento de salarios y son al mismo tiempo, el medio más -
fácil de permitir ciertas modificaciones en la natural~ 
za de la producci6n o de cambios en las condiciones del 
comercio internacional. Sin embargo, deben estar limi
tadas por la coréideracidn de las q.Je sea razonable y -
no imponer cargas excesivas a ciertos sectores de la -
ecorom!a cuyos ingresos se computan solo en thiros ne 
netarios. 

El objetivo prin::ipal es lograr que ro lleguen a 
ser excesivas o que queden fuera de toda intervenciiSn,
pero tampoco deben ser tan corrientes que se pueda BSP!, 
cular con ellas sobre el peligro de una inflación inme
diata. 

2).- El aumento del ni.val general de salarios -
proporcional al del rtl.vel general de productividad. Es 
necesario obtener datos aproximados que permitan esta-
blecer en qu~ tanto por ciento al año ha aumentado la -
productividad. 
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Al mismo ti.ampo es necesario procurar que el au
mento en los salarios sea, en general, semejante en ma_a 
rrl. tud al aumento en la producción, La ircertidumbre al 
valorar los aumentos a corto plazo en el campo de la -
producción y su reparto entre las diversas industrias -
podr!a llevarn:is a la corclusidn de qua un aumento cua~ 
tieso de los salarios puede ser la causa de un aumenta 
en la productividad, 

Si los precios se elevan considerablemente como_ 
consecuencia de un aumento de los salarios n:iminales 
que excede al de la productividad, es necesario consid~ 
rar la pasibilidad de una dismir~ci6n temporal del coe
ficiente de aumento de los salarios has ta que al de la 
productividad haya alcanzado su nivel, 

Corno cansecuemia se desprende q;e, en la produE_ 
cidn en que oumenten los salarios nominales, aumentará_ 
paralelamente el volumen de producción. Si se relacio
na el rd.vel general de salarios con la produccidn en es -ta f arma, se puede concentrar todo el interés de nues-
tro estudio en el hecha de que el medio más eficaz para 
aumentar los sa1arios efectivos resul tar:!a el de acre
centar la p:roducci6n; ello proporciona la oportunidad -
de que los trabajadores compartan con otros sectores 
eco~micos, en forma equitativa dicho aumento de produE 
ci6n. 

Por ejemplo, si en un año la produccidn aumenta_ 
en un ?fo, el ingreso efectivo nacional habrá aumentado_ 
tambi~n en un 'Cfo, lo que permitirá el aumento de los sa -larias efectivas y de los demás ingresos, en la misma -
proporción. En tal forma cµedaría inalterable la dis
tr:lbuci6n de ingresos entre los perceptores de salarios 
y los que ~ tengan este carácter, aun cuando puede ha
ber modificaciones dentro de cada uro de estas sectores. 
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3).- Acci6n para garantizar a loa trabajadores -
el disfrute de una parte eQ.Jitativa del producto de lu 
industria. Los aumentos en el nivel general de los sal~ 
rios en metálico, considerablemente superior al aumento 
d8 la productividad se verá anulado por la inflaci6n y 

ro supondrá aumentos permanentes en los i rgresos reales 
de los trabajadores. 

En cuanto se deje de ejercer control sobre pre~ 
cios, rentas y tipo de intereses, tales aumentos de sa
larios se traducirán o su vez. en aumentos de precios 
que habrán de soportar los mismos trabajadores. Ahora 
bien si este hecho es comprendido por los trabajadores, 
no considerarán oportuno pedir un aumento de salarios,
ª meros de que estén convencidos de q..¡e otros grupos ro 
se beneficiarán a su costo. Por eso es esencial la coo
peraci6n de todos los sectores, en una política que ex!, 
ja restricciones y un sentido de responsabilidad en lo 
que se refiere a reclamaciones de ingresos más elevados. 

La cooperación de los trabajadores al estableci
miento de una política de salarios destinada a mantener 
la estabilidad de los precios, debe verse estimulada -
por medio de una mejora de las prestaciones sociales 
que reciben los trabajadores, pues ellas constituyen un 
elemento cada vez más importante en relacidn con los i!! 
grasos reales totales de los trabajadores y ofrecen me
ros peligro de inflaci6n que los aumentos de salarios -
en rumerario que excedan del aumento de la proructi.vi
dad. 

Es también necesaria la cooperación de los otros 
sectores de la ecorDmía, especialmente de los fabrican
tes, comerciantes y productores de materias primas para 
lograr la estabilizaci6n de los productos, Serán conv! 
nientes ciertos cambios en los precios relativos siem-
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pre que ro aumente el nivel general de los precios ; por 
ejemplo, en las irdustrias cuya producción teryt¡an un -
aumento superior al promedio de aumento ecoromico gene
ral, produciendo con ello el deseen.so de salarios, deb~ 

rá imponerse cierta reducci6n de los precios para ª"-'i
librar los aumentos de ootos en las industrias cuya p~ 
ducci6n tenga un aumento inferior al del promedio de 
costo. 



e). - Normas Protectoras y Tutelares de la 
Ley Federal del Trabajo. 
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El salario como uro de los derechos laoorales -
más importantes, fue necesario darle una protecci6n le
gal. 

En la Oeclaraci6n de Derechos Sociales se consi
dero al salario mírd.mo como una fuente de vida para el 
trabajador y su familia, por lo q.¡e al considerar q,.ie -
le dan una protecci6n absoluta falsearon la reali9ad -
del futuro, porque no es protector dicho salario, solo 
es insuficiente. 

En 1931 se instituyó en la Ley una serie de ror
mas relativas y a medida que el tiempo ha transcurrido, 
y la sociedad ha aumentado considerablsnente, se han i!!l 
plantado nJevos sistemas laoorales, incrementdndose las 
rormas protectoras. 

En la Nueva Ley Federal del Trabajo, se encuen-
tran establecidos los prircipios tutelares del trabaja
dor, expresándose en primer t~rmiro en el artículo 98, -
la libertad de CJ,Je goza el trabajador para disponer li
bremente de su salario y determinan q.te carecen de val!, 
dez, las disposiciones ~e violen este derecho. Este -
corc~to forma parte del Converd.o 95 de la Organizacidn 
Internacional del Trabajo, q.ie fue aceptado por M6xico_· · 
com::> un derecho posi ti.va. 

El Salario como un Derecho IrrenJrciable.- Es un 
pri.rcipio que susci t6 una serie de polémicas, por tal 
motivo ro se precis6 claramente en la Ley de 1931. 

Los primeros antecedentes las encontramos en la 

1 

1 
! 
l 
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fracci6n XXVII del artículo 123 de la Constitución, en 
la que se exprosa que: "Serán condiciones rulas y ro -
obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el 
contrato" •.• , , el mismo corcepto se plasmó en el artíc.!:!_ 
lo 22 ds la Ley de 1931, y al hacer el análisis de este 
principio, los int~rpretes formalistas se dieron cuenta 
de que se estaba dando opción al trabajador para que r.!! 
nurciara o transigiera con su salario, la Comisi6n se -
di6 cuenta que la deformaci6n del significado gramati~ 
cal, desvirtuaba la esercia y propósitos de la Ley, por 
lo que modificaron ese artículo y plasmaron el concepto 
en el precepto So. de la Ley vigente, en el que se arg.!:!_ 
menta que: "Las disposiciones de es ta Ley son de orden 
público, por lo ~e ro producirá efecto legal, ni impe: 
dirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escri
to a verbal, la estipulacidn q.Je establezca", a fin de 
determinar y proteger más claramente este derecho, se -
establece en el artículo 33 ""ª: "Es rula la rerurcia -
que los trabajadores hagan de los salarios devergados,
de las indemrtl.zaciones y demás pre...~tacioneo qlH3 deriven 
de los servicios prestados, cualC1Jiera que sea la forma 
o deromi naci6n que se le dé" ••• , y en el artículo 99 de 
la citada ley q..ie: "El derecha a percibir el salario es 
irrerurciable. Lo es iguaJ,mente el derechJ a percibir -
les salarios devengados". l 22 ) 

El Pago Directo del Salario.- En el artículo 100 
de ruestra Ley, se estableci6 la protecci6n directa al 
salario, en el que se erurcia: "El salario se pagará d! 
rectamente al trabajador. Solo en los casos en CJ.18 es
t~ imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, 
el pago se hará a la persona Q.JS designe co111J apoderado 
mediante carta poder suscrita por dos testigos. 

El pago hecho en contraverci6n a lo dispuesto en 
el párrafo anterior ro líber de responsabilidad al p~ 
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tron". C23 J 

En este precepto se q.1iso proteger el derecho ª! 
elusivo de ~e goza el trabajador para realizar el ca~ 
bro de su salario, pero tal situación queda sin efecto_ 
cuardo en el mismo art.1'culo se establece CJ,Je en los ca
sos en _que se encuentre impooibilitado, podrá n:Jmbrar a 
una persona para q..¡e ofectúe el cobro en su n:Jmbra. La 
única excepción sor!a aq;ellos casos en que se trate -
del pago de las prestaciones exigidas en el procedimie.!:? 
to ante la Junta de Corciliaci6n y Arbitraje, en el que 
se requiere la presercia del trabajador. 

El pago del salario en moneda da curso legal.- -
Este prircipio se ercuentra establecido en la declara
ci6n de Derechos Sociales, y fund001entado en el artícu
lo 123 fraccidn X, en el que se establece CJ,le: "El Sal!;! 
ria deberá pagarse precisamente en moneda de curso le-
gal, no siendo permitido hacerlo con mercanc:!as, ni con 
vales, fichas o cual(JJier otro sigro representativo con 
que se pretenda substituir la moneda". 

En la Ley vigente se reproduce este prircipio en 
el artículo 101 que dice: "El salario en efecti\tó-.. debe
rá pagarse precisamente en moneda de curso legal, ro -
siendo permitido hacerlo en mercarc!as, vales, fichas o 
cual(JJier otro sigro representativo con que se preterda 
substituir la moneda". A di ferercia del salario en 
efectivo la Ley cita al salario en especie en el art!cu 
lo la:?.(24) -

Otra prohibición establecida en la Oeclaracidn -
de derechos sociales, es la señalada en la fraccidn 
XXVII irciso e), del artículo 123 de roestra Carta Mag
na, en la que se considera rula la obligacidn de com- -
prar los productos en determinadas tierdas, este princi -
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pio se estableció en el articulo 22 fracci6n XI de l~ -
Ley de 1931 y en la actual Ley esta idea se consigna en 
el artículo 5o. fracci6n IX, que expresa: "ro producirá 
efecto legal la obligaci6n directa o in:tirecta para ob
tener artículos de consumo en tienda o lugar determina
da", al analizar este pr-lrcipio se derota que existe la 
protección ro del salario mismo, siro de la libertad -
que tiene el trabajador para invertir su salario en la 
forma que considere conveniente.(25} 

Esta prohibición es muy importante, por tal moti -vo la Comisi6n evocó la situaci~n de las tiendas de ra-
ya y atendió a las necesidades de los trabajadores, ar
gumentan:lo que el pago efectuado en esas con:ticionea -
era inexistente, ye q.Je la imposici6n de que era objeto 
el trabajador, ca!a dentro del sistema del Tn.ick-system. 

Estas situaciones se clasifican y establecen en 
la Ley vigente, que atie~e a los derechos socialé.s de
los trabajadores. 

Lugar de pago del salario.- En la Constitucidn -
de 191? en su fracci6n XXVII irciso d), ee reglarnent6 -
que carecer:Ca de nulidad el fijar un lugar da recreo, -
caf~, fonda, taberna o cantina, para realizar el pago -
de los salarios, siempre que ro se refiera a los traba
jadores de esos establecimientos, posteriormente en la 
Ley de 1931, se fij6 en el artículo 22 fracci~n X. Es
ta reglamentación fue muy pertinente ya que a los trab! 
jadores frecuentemente se les señalaba para lugar de P! 
go un centro de recreo a una cantina, y en el momento -
en que se les liquidaba su sueldo, ya habían hecho un -

, gran corsumo, dejando una buena cantidad en el estable
cimiento. El legislador para precisar mejor esta si tu!! 
ci6n reglamenta en la Ley vigente en su artículo 108 -
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que: "el paga del solario se efectuará en el lugar don
de los trabajadores pres ten sus servicios". 

Casi a la par y para mejor protección del corsu
mo inadecuado de los salarios, el legislador rorma el -
articulo 116 en la actual Ley, prircipio que ya se en-
centraba en la legislaci6n de 1931, y que prohibe el e! 
tablecimiento de casas de juego de azar y de asignación, 
así como la venta de bebidas alcohólicas en los lugares 
de trabajo. ( 26) 

La nulidad de la cesi6n de salarios.- Este prin
cipio lo reglamenta el artículo 104 de la Ley vigente -
"Es rula la cesi6n de los salarios en favor del patrón_ 
o de terceras personas, cualquiera que sea la deromina
ci6n o forma que se le dé". 

Este derecho que tiene el trabajador para defen
der su salarlo se plaem6 desde la Ley de 1931 en el ar
t!culo 96, solo q.ie la rolidad de la cesidn comprendía_ 
únicamente a terceras personas, sin ircluir al patrooo, 
quedando la interrogante y la posibilidad de que proce
diera ilegalmente, por este motivo se tuvo CJ,Je comple-
mentar en la rueva ley. 

La Prohibición de la Compensaci6n.- En la ley de 
1931, se marciana que el salario m!rrl.mo ro podrá ser ob -jeto de compensaci6n, la fracción VIII, del artículo -
123 tambi~n merc:iana al salario m!rd.mo exceptuado de e~ 
bargos, estos conc~tos son muy determinantes pues ha
blan concretamente del salario mínimo, dejando a la ex
pectativa a los salarios superiores del mínimo, esta s.!_ 
tuaci6n se corrige en la Ley de 1970, en el artículo -
105 que establece "El salario de las trabajadores ro -
será objeto de compensaci6n alguna". 
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La prohibición de las multas.- Se ercuentra am~ 
pliamente considerada en el artículo 123 fracci6n -· 
X x·v I I, que dice: Serán condiciones rulas y ro obli
garán a los contrayentes, aunque se expresen en el con
trato: f).- Las q.ie permitan retener el salario en con
cepto de multa. Can esta reglamentación se puso un al
to, al patroro que arbi trarlamente impon!a a sus traba
jadores multas, dism:iruyerdo en esta forma su salario, 

La Ley actual hacierdo eco a la disposici6n con
tenida en la Carta Magna, fija en el precepto 10? la -
prohibici6n para imponer multas a los trabajadores, 
cualquiera Q.Je sea la causa o corcepto. 

Prohibición de los descuentos en los salarios y 

sus excepciones. - En el artículo 110 de la actual Ley -
se reglamenta que "Los descuentos en los salarios de -
los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y 
con los requisitos siguientes: 

I. - Pago de deudas contra:!das con el patrdn por 
anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al traba
jador, errores, p~rdidas, aver:!as o ad(JJisicidn de artf 
culos producidos por la empresa o establecimiento. La 
cantidad exigible en ningún caso podrá ser. mayor del i.!!!, 
porte de los salarios de un mes y el descuento será el 
que convergen el trabajador y el patrdn, sin CJ.18 pueda_ 
ser mayor del treinta por ciento del excedente del sal! 
ria mínimo¡ II.- Pago de la renta a que se refiere el -
artículo 151 CJJe ro podrá exceder del quince por ciento 
del salario. 

(En el art:!culo 151, se establece que cuando las 
habitaciones se den en arrendamiento a los trabajado- -
res, la renta ro podr! exceder del medio por ciento me_Q 
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sual del valor catastral de la finca y se observarán -
las normas siguientes: .• ). 

III. - Pago de aboms para cubrir prestamos prov!:, 
nientes del Fonda Nacional de la Vivienda, destinados a 
la adquisici6n, corotrucción, r""araci6n o mejoras de -
casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por ª.:! 
tos conceptos. Estos descuentos deberán haber sido 
aceptados libremente por el trabajador. 

IV. - Pago de cuotas para la consti tucidn y fome_!1 

to de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, 
siempre que los trabajadores marci.fiesten expresa y li-
bremente su conformidad y que ro sean mayores del trein 
ta por ciente del excedente del salaria rrr! ni.mo ¡ 

V. - Pago de pensiones alimenticias en favor de -
la esposa, hijos, ascendientes y ni.etas, decretado por 
la autoridad competente; y 

VI.- Pago de las cuotas sindicales ordinarias -
previstas en los estatutos de los sirdicatos". (27) 

Las excepciones que se establecen en este prec92 
to son determinantes, ya q...ie el salario ro debe ser d8=, 
contado, por tratarse del patrimonio ecordmico del tra
bajador. 

En relación con la fraccidn I, q...ie establece co
mo excepción para realizar descuentes en los salarios -
da los trabajadores, las da,,dss contraídas con el pa- -
trdn por anticipo de salarios, el art!culo III de la -
mercionada Ley, da aún más proteccidn pu• B>Cime a los 
trabajadores de pagar intereses al patrdn. 
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La inembargabilidad del solario,- En el artículo 
123 fracción VIII, se estableció la inembargabilidad -
del salario mínimo, ruevamente surge la problemática, -
¿qu~ pasa con los salarios superiores al mínimo?, en el 
proyecto Portes Gil acepta un veinte por ciento de em
bargo en los salarios, en el proyecto de la Secretaría_ 
de Industria habla de un embargo hasta de un treinta 
por ciento en el excedente del salario mírtl.mo, 

La Ley de 1931 en su artículo 95 considero al s~ 
lario como la base del patrirron:io del trabajador por lo 
que no es susceptible de embargo judicial o administra-
tiw. i 

Se emi ti.eran varias opiniones respecto a esta si 
' -

tuación, pues consideraron q.¡e los trabajadores ro po-
drían adquirir algún cr~di to, otros pugnaron porque se 
autori:zaran embargos para pensiones alimenticias, otros 
más solicitaran se embargaran los salarios del trabaja
dor que había cometido un delito. La Comisión estudió_ 
cada uno de los casos planteados y llegó a la conclu- -
si6n de que solo podían aceptar el embargo, en la fija
ción de pensiones elimenticias. 

La Ley de 19?0 en su artículo 112 dice "Los sal~ 
rlos de los trabajadores no podrán ser embargados, sal
vo el caso de pensiones alimenticias decretadas por la 
autoridad competente en beneficio de las personas seña
ladas en el artículo 110, fraccidn V. 

Los patrones ro están obligados a cumplir nirqu
na otra orden judicial o admirti.strativa de embargo", l28) 

La limi tacidn de la preferencia a un año. - Art:r
culo 113, "los salarlos devengados en el último año y -
las indemni:zaciones debidas a los trabajadores son pre-

i 



fernntes sobre cualquier otro crédito, in:::luidos los -
que disfruten do garantía real, los fiscales y los a fr; 
vor del Imti tuto Mexicano del Seguro Social, sobre to
dos los biems del patrón". 

Los concursos de acreedores y la preferencia de 
los créditos de trabajo.- En la Ley de 1931 se estable: 
ci6 aste principio que en relación con el precepto ~14 

de la n.ieva Ley, se amplía y determina a la autoridad -
competente "los trabajadores no necesitan entrar a con
curso, quiebra, suspensión de pagos o sucesión. La Jun 
ta de Corcilioci6n y Arbitraje procederá al embell'go y -

remate de los bienes necesarias para el pago de los sa
larios e indemnizaciones". 

Como podemos apreciar en este precepto se mencio 
na a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, que será la 
encargada de efectuar el procedimiento. 

En los casos de concurrencia de embargos, se pre 
sent6 el problema para detenni nar si el primer embargo 
tenía derecho sobre el segundo, para solventar este Pf'2. 
blema la Comisi6n ratifica la preferencia que tienen -
los cr~dí tos de trabajo, ya que en muchas ocasiones exi_! 
tían embargos decretados por otras autoridades judicia
les, y la Comisi6n préVi.é,.:Oo embargos simulados regla
menta en el artículo 874, fracción II.- "El embargo 
practicado en ejecución de un cr~dito de trabajo, aun -
cuarrlo sea posterior, es preferente sobre los practica
dos por autoridades distintas de las Juntas de Corcilia 
ci6n y de Corciliacidn y Arbitraje •••• 11 (29) -

La transmisidn de los derecros y acciones del -
trabajador fallecido.- En el artículo 115 se establecid 
que "los beneficiarios del trabajador fallecido tendr~n 
derecho a percibir las prestaciones e indemrdzaciones -

• i 
i 
L 
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pendientes de cubrirse, ejarci tar las acciones y conti
nuar los juicios, sin necesidad de juicio sucesorio.(30) 

Esta ciisposicidn fue muy acertada, pues antérior
mente la Doctrina y la Jurlsprudercia sostuvieron que -
los salarlos e irclernni.zaciones, teman que pasar a for
mar parte de todo el caudal herecii tario, y en es ta forma 
los beneficiarios perd!an los derechos sobre el pago de 
sel arios • 

.. 
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C A P I T U L O I I 

O I AS DE DESCANSO 

a}.- El Descanso Semanal. 

b).- Descanso Obligatorio en la Jornada 
Contirua. 

e).- Prima Adicional por Laborar en Oías 
de Descanso Dorrdrd.cal. 



C A P I T U L O I I 

DIAS O E DE··sCANSO 

El descanso se reglament6 desde el siglo XVI en 
España, esta legislaci6n se aplic6 en las provincias in 
dias y surgió como consecuencia de la sensibilidad del_ 
estado, que atendió a las recesidades de salud de los : 
trabajadores. 

Al reglamentarse el descanso se considercS funda
mentalmente las condiciones físicas, sociales y econdmi -cas de los trabajadores, observard:J un eq..¡ilibrio entre 
el tiempo de trabajo con el descanso, de tal forma q.1e 
no existiera una descompersacidn en las energ:!as del -
trabajador y ocasionara poco rendimiento en el desempe
ño de su trabajo. 

El descanso ha alcanzado una importarcia de gran 
trascendencia, debido a que el trabajo se ha tornado -
más rutinario por la división del trabajo, asimismo las 
jornadas prolongadas proclmen cansaroio prematuro por -
lo CJ,Je es converdente que se atienda al descanso CJ,Je d! 
ben de gozar.(1) 

a).- El Descanso Semanal. 

Loa primeros antecedentes los eroo ntramos en los 
preceptos establecidos por el Emperador Constantin:>, en 
el año 321 los cuales dispord'.an que rP se debería de - · 
trabajar en días domingo, siempre que no se tratara de 
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la agricultura. La Ley da las Doce Partidas datermi ro 
que en d!a ciOminfJO ro se labre, rn se realicen traba-: 
jos, ni se abra.n las tiama.s. Las leyes de Indias, por 
Real C~dula de 1600, prohibieron que las indio~ traba
jaran los d!aa domingos y los días de guardar, l2) 

Las Ordenanzas de Hernander!as de 1603, estable
cieron el r~gimen del trabajo en las encomiendas en Río 
de la Plata, en estas Ordenanzas además de reglamentar_ 
el descanso dominical, consideraban el descanso del sá
bado por la tarde, esta idea se puede establecer ("se
gún Desponti 11

) como el antecedente a lo que hay se lla
ma stibado ingl~a. El objeto de corceder el descarno -
del sábado por la tarde se i rspird en las necesidades -
religiosas de los feligreses, quienes tenían que prepa
rarse pera los ejercicios espirituales domirti.cales.(3) 

El descanso semanal ha tenido una larga evolu- -
cidn, desde 1908 diversas legislaciones extranjeras lo 
han reglamentado como descanso semanal obligatorio. Ta.!!,! 
bién crearon leyes pera aplicarse concr•etamente a talle -res, comercios, fábricas y diversos estableoirrd.entos, -
aún para los trabajadores del servicio dom~stico se in
clu,>-d como excepción la facultad de reemplazar el d!a -
ordinario de desearse (J.le es el domingo, por cualquier_ 
otro día de la semana. 

El precepto 427, irciso 5o. del Tratado de Versa -lles de 28 de junio de 1919, determina q;e uro de los -
prircipios q..ie mejoran las condiciones de vida del tra
bajador, es la imposici6n de un descanso semanal m:!rti.mo 
de 24 horas que de ser posible se fijará el d!a domingo. 

Posteriormente en la Conferercia de la O.I.T. en 
1921 se aceptó el Convenio 14, que expresa en su art.!c_!:! 
lo 20. qJe "todo el personal ocupado en cualquier esta-
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blecimiento irdustrial, público o privado, o en sus de
pendercias, deber& disfruta.r en el curso de coda perío
do de sieted!oo, de un d1:1scnnso QJe comprenda como min!, 
mum 24 horas consecutivas. Dicho descanso se concederá 
al mismo tiempo, mientras soa pasible, a todo el perso
nal de cada establecimienro, En cuanto sea posible, 
coircidirá con los días consagrados por la tradiai6n o 
las costumbres del país o do la región". ( 4) 

El descanso semamu os obligatorio para todos -
los trabajadores, en el descanso 'semanal para los depe.!:! 
dientes, dejaba ciortu libertad a los patrones para que 
estos en ese día atendieran sus establecimientos, ellos 
solos o con sus familiares, por lo cual alguros trabaj~ 
ban rormalmente y otros no podían hacer lo mismo, así -
que para urtl.formar a todos los establecimientos se regl~ 
men~ como obligaci~n el descanso en el día domingo. 

En algurlJs casos el cierre semanal ro se ha rea
lizado urtlfor1Hemente los domingos, sino q.Je se transfi,!: 
re ese ct!a de descanso a cualquier otro de la semana, -
ese hooho ha sido consecuen::ia de intervenciones sindi
cales. 

Existen reglamentaciones que obligan al descanso 
los sábados despu~s de las 3 de la tarde, y el domingo_ 
lo consideran coma día prircipal de descareo. 

En la reglamentaci6n del descanso semanal se dis 
ti rgue entre el reposo dominical ( Q.18 es la regla) y el 
descanso semanal Cf.JS como excepción se puede gozar en -
cualquier otro día. 

Aunque se ha considerado Q.IB el domingo es el -
día prin:ipal de descanso, se ha observado que existen_ 
fuertes corrientes de orden social que apoyan al desea.!! 
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so semanal como el de mayor importarcia, y la sitúan en 
un campo más amplio, separárdolo por completo del repo
so dominical. 

Para fijar el descanso se observó el prin:::ipio -
de que el trabajador debe disfnJtor cuando mef()s de un 
descanso de 24 hrs. en el transcurso de la semana, ateD 
diendo a que realiza una jornada de 48 hrs. En algunas 
anpresas privadas y aún en dependercias gubernamentales 
se han reducido los días de trabajo a 5 d!as por 2 de -
descanso. 

En el Capítulo Tercero de la Ley Federal del Tr!;! 
bajo de 1970, se estableció en el art:l'.culo 69 q.¡e "Por_ 
cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de -
un d!a de descanso, por lo meros, con goce de salario -
!ntegro11 • (5) 

Por lo que. se refiere al pago del día de descan
so sananal, ro se especi ficd en la consti tuci6n si se -
realizarla, ni la Ley de 1931 lo establecid, siando en 
el año de 1935 cuardo el Presidente Cárdenas lo propuso 
reglament~ndose en el artículo 78 de la ley, posterior
mente esta reforma se plasmó en la rueva Ley de 19?0 en 
su artículo 691 que especifica que el trabajador disf~ 
tará de un día de descanso con goce de salarlo íntegro. 

En el artículo ?O, se establece que "En los tra
bajos que reCJJieran una labor contirua, los trabajadores 
y el patr6n fijarán de común acuerdo los días en que -
los trabajadores deban disfrutar de los de desean.so se
manal 11. En relacidn a lo (lJe determina este precepto, t! 
nemos antecedentes de que en algunas legislaciones se -
considera que el reposo domi rri.cal puede transferirse a 
cualquier otro d!a de la semana, fijando el descanso p~ 
ra todos o parte de los trabajadores, siempre que se -



trata de trabajos que no puedan interrumpirse por las_ 
condiciones en q..;e se desarrolle )' si se considera que_ 
se va a causar un perjuicio, ya se trate de una empresa 
privada o pública. Existe además el caso del trabajo -
de mantenimiento, el cual debe realizarse sin interrup
ci6n, debido a que ocasionarla múltiples trastorros. 
Tarnbi~n aquellos trabajos que reQ.Jieren de estrecha vi
gilarcia, ya sea por imtlnencia de daño o perjuicio o -
cualQ.Jier otra circunstarcia que se presente. 

En el artículo ?l de rl.lestra Ley, se reglamentó_ 
que se procurar~ que el descanso semanal sea el domingo, 
Asimisrro, con la Ley anterior surgid la problanáti.ca de 
establecer el salario de los días de descareo, surgien
do as! el artículo 72. de la Ley CJ,Je a la letra dice 
"Cuan:io el trabajador ro preste sus servicios durante -

l todos los días de trabajo de la semana, o cuando en el 
misroo día o en la misma semana preste servicios a va- -
rios patrones, tendrá derecho a q.¡e se le pague la par
te proporcional del salario de los días de descanso, 
calculada sobre el salario de los días en q.¡e hubiese -
trabaj~do o sobre el que hubiese percibido de cada pa~ 
trdn11 • l 6 } 

La Ley establece la ro obligatoriedad de laborar 
en días de descarno y coroigna los casos en q.¡e se in
cumpla con esta disposición, estan:io obligado el patrdn 
a pagar al doble el servicio prestado, i~ependienteme!l 
te del salario q..¡e le corresponda al trabajador por su 
día de descanso. 

b).- El Descanso Obligatorio en la Jornada Cent!, 
rua. 

Respecto a los días ro considerados como descan
so semanal, mencionaremos que son aquellos, CJ.18 por mo-
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ti.vos religiosos, políticos, nacionales o de alguna fes 
tividad particular de la empresa ro se laboran, estos : 
días tienen similitud con .los domingos en que se suspen 
den completamente las labores, la diferereia se encuen'= 
tra en que el descanso dominical se estableció en vir
tud de que el trabajador ten!u q;e rehabilitar sus ene! 
g:!a.s y el descanso obligatorio el permitir que el trab!: 
jador pueda COflTiemorar los eventos que ya mencionamos. 

En la Ley de 1931 en su artículo BO, se estable
cen coma d!as de desearse obligatorio: el 21 de marzo,
lo. de moyo, 16 de septiembre, 20 de roviembre y 25 de 
diciembre. Pos teriarmente la Comisi6n agregó el prime
ro de enero y el circo de febrero, la Confederación de 
Cámaras Iroustriales pugro porQJe se suprimiera el cin
co de febrero por lo cual la Comisi6n marrl.fest6 al Con
greso el motivo por el que se debe de coreiderar el cin -co de febrero como obligatorio, ya q.¡e en ese d!a se e~ 
pidió la primera Declaración de las Derechos Sooiales,
Y debe considerarse como el d!a más importante de la -
historia del derecro del trabajo. (7) 

En el artículo 74 de la vigente Ley, se estable
ce que son días de desean.so obligatorio: 

I.- El lo. de enero. 
II.- El 5 de febrero. 

III.- El 21 de marzo. 
IV.- El lo. de mayo. 
v.- El 16 de septiembre. 

VI.- El 20 de rnviembre. 
VII.- El lo. de diciembre de cada seis años, cuan

do corresponda a la transmisión del Poder -
Ejecutivo Federal; y 

VIII.- El 25 de diciembre. 
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La retribución a este d!a festivo se realiza por 
consideraras como domingo, y con esto se pretende que -
el trabajador ro sufra deterioro en su ecorx::im!a.(8) 

En el descanso obligatorio existe cierta flsxib! 
lidad, ya QJB el trabajador q;eda obligado a prestar -
sus servicios, por las exigencias y condiciones materl~ 
les de las labores que desempeñe en la empresa, indus-
tria o comercio. 

En estos casos la Ley de la materia establece -
q.¡e deben far.mular un convenio los patrones y trabajad2_ 
res, para designar al personal Q.Je deberá laborar en -
ese d!a, y de ro llegar a un acuerdo lo decidirá la Ju.o 
ta de Conciliaci6n y Arbitraje. Asimismo deberán pero.!_ 
bir un salario doble i rdependientemente del salario a -
q.ie tienen derecho por el descanso obligatorio. 

e), - Prima Adicional por laborar en d!as de des
canso domirúcal. 

El trabajo q.Je por razones de su naturaleza ro -
puede ser suspendido en d!a domingo y qJe consecuente
mente debe realizarlo un buen romero de trabajadores, -
tiene que ser compensado, pues debemos considerar que -
se trata del d!a de descanso. 

Para estos casos la legislaci6n ha puesto espe
cial cuidado, estableciendo en el artículo ?1 párrafo -
II de la vigente Ley Federal del Trabajo, qJe los trab~ 
jadores que laboren en d:!a domingo, gozarán de una pri
ma del 2&/o sobre el salario que ordinariamente perciben. 
Consideramos que esta disposici6n se estableci6 con el 
objeto de compensar al trab~jador, ya que si bien es -
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cierto que lo Ley fija que se procurará que el descanso 
semanal sea el d!a domingo, y por determinadas neceeida 
des de las empresas o industrias na puede suspenderse : 
el trabajo, el obrero se priva de gozar con su familia 
las actividades populares de ese d!a, por lo cual se : 
justifica que se le otorgue un in:entivo a su esfuerzo. 

La Ley vigente fija una excepción para el pago -
de la prima dami ni.cal, en su art!culo 300 fracción II, -
la cual precisa que los trabajadores deportistas profe
sionales, ro gozarán de la mencionada prima domirtl.cal. 

Tesis Laboral 

Prima del 2fl'/o Q.Je establece el art!culo ?l de la 
Ley Federal del Trabajo, barl3ficia al trabajador que -
presta servicias ordin.srios en domingo La. El art:r:culo 
?3 de la Ley Federal del Trabajo contempla el caso de -
aquellos trabajadores que laboran sin que est~n obliga
dos a hacerlo, precisamente el d!a que tienen señalado -como descanso semanal, sea o ro domingo, estipulándose_ 
en consecuen::ia que se le pagará indeperdientemente de 
su salario que le corresponde por ese d!a, salario do
ble por el servicia prestado; situaci~n diferente a la 
señalada en el artículo 71 del citado ordenamiento le-
gal, en que la pr-lma del 2fl'/o está relacionada a las la
bores prestadas por trabajadores, el d!a dominga-:eomo -
día ordinario de trabajo, por rYJ ser el de su descanso 
semana. (9) 

COMENTARIOS 

Antiguamente se consideró necesario implantar el 
día de descanso par causas de índole religiosas, poste
riormente se atendió a las necesidades fisiológicas del 
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trabajador, pues atentaba contra su integridad corporal 
y ponía en peligru su salud individual, su situación ~ 

econ.Smica y la de su familia, pues en esas condicionef;_ 
era imposible Que se recuperase y rirdiera lo suficien
te en sus labores. 

Relativo a esta situaci~n Carlos Marx expres6: -
''Un hombre que m puede disponer de ningún recreo, cuya 
vida entera, abstracci6n hecha de las simples inter:rup
ciones físicas del sueño y de las comidas, se halla ªª.!! 
parada por su trabajo para el capitalista, resulta algo 
menos Q.ie una bestia de carga. Es una mera máquina de 
producir riquezas pura otros; se ercuentra físicamente 
quebrado, espiritualmente bestializado". (10) -

Aún cuarPo hubo una ~poca de transici6n en el si -glo XIX, en quo quisieron suprimir el descanso domird.-
cal, el movimiento obrero se impuso exigiendo el dere
cho a gozar del descanso semanal obligatorio y remuner.2 
do. 

Hoy en ctia todas las legislaciones del mundo han 
reglamentado el descanso semanal, pues consideran que -
las horas que exceden después del trabajo son insufi- -
cientes para descansar. 

La fijación del día de descanso es variable en -
alguros pa!ses, pues atiende a las necesidades indus- -
triales, comerciales y agr!colas. En México se estable -ci6 el d:!a domingo, principalmente para uniformar el º2 
marcio y la industria,para que en esta forma toda la f!: 
milla pueda disfrutar de los eventos deportivos, socia
les y culturales que en ese día se organizan, en esta -
forma consideramos que se está benefician:.:lo a la fami
lia, pues existe más convivencia entre padres e hijos,-

. 
¡ 
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implicando mejores relaciones entre ambos, 

No se hab!a logrado q..¡e el descarno domirtl.cal -
fuera retribu!do, hasta despu~ de arduos esfuerzos se 
obtuvo el reconocimiento de ese día como parte de los -
laborables, pues implicaba precisamente un d!a de des
careo. 

En las legislaciones se ha reglamentado a la vez 
el día de descanso y la retribucidn por el mismo siendo 
proporcional a los días laborables. Cornideramos que -
en cierto aspecto este descanso CJ.JB se le brirda al tr_! 
bajador no viene sierdo un beneficio directo, pues re
sul ta m~s converti.ente al patrono, ya que en esta forma_ 
obtiene m~ 1"Elrdimiento aprovechardo su capacidad al m,! 
ximo y d!ndole corno resultado ma~r productividad. 

Se ha implantado la semana irglesa, cu~ origen_ 
se ercuentra en Irglaterra, en dorde se cornideraba co
mo día de descarno el s~bado por la tarde y el dorrd.rgo, 
este criterio surgid con rooti.vo de que las mujeres obf! 
ras que trabajaban toda la semana tuvieran parte del -
d!a sábado para realizar sus compras y poner en orden -
sus rogares. 

Este sistema se adoptd en varias legislaciones -
de Aml1rica y Europa, en la administracidn pilblica y Pr!, 
vada. 

En la actualidad se han ido obteniendo mayores -
beneficios para los trabajadores, pues se ha estableci
do la semana de circo días de trabajo por dos de reposo, 
en esta forma se considera que cuentan con ma~r tiempo 
para recuperar sus fuerzas perdidas. 
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En M~xica se ha aceptado este sistema parcialme_Q 

te, ya que sola la Administración Pública y parte del •· 
sector privado lo han implantado, exceptuárdose el co
mercio y la irdustrla q..¡e laboran el sábado y en muchas 
ocasiones el domingo, 

Oesafortu nadamente existen patronos que siguen -
abusarxio de los trabajadores, que por sus necesidades -
ecoromicas aceptan los escasos sueldos con que los re
tribuyen por su labor en los d:!as de descanso. 
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CAPITULO III 

VACACIONES 

a).- Prima por Vacaciones. 
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CAPITULO I I I 

VACACIONES 

Se designa como vacaciones al período que abarca 
de uros d!as a meses de suspensión total de actividades, 
con el objeto de que el trabajador disponga de un tiem
po suficiente para recuperarse fisiológicamente, o bien 
para realizar alguna actividad o diversión, 

La O.I.T. cernidero Q.JB "por vacación arual re
tribuida de loa salarios se entierx:le un romero previa
mente de jornadas consecutivas, fuera de los días festi 
vos, días de enfermedad, durante los cuales, cada año,: 
llenando el trabajador ciertas con:Jiciones de servicio, 
interru~e su trabajo y contirua percibiendo su remune
racidn11. 

Montenegro Baca define a las vacaciones como "el 
derecho del trabajador a suspender la p:restacidn del -
servicio en la oportunidad señalada por la Ley, sin p~ 
di da de la remuneracidn hatrl tual, con el fin de aten::ler 
a los deberes de restauración orgárrica y de vida social, 
siempre que hubiere cumplido con lo~ \Bquisi tos exigi
dos por las disposiciones legales 11 , l 1 J 

Respecto a la reglamentación de las vacaciones -
ro existen antecedentes en otras legislaciones, aun 
cuando en Irglaterra en 1872 se habló de vacaciones re
muneradas en la industria, pues propiamente el derecho_ 
a las vacaciones se considera como uro de los más re- -
cientes logros de los trabajadores, 

En M~xico la primera reglamentación da las vaca-



cienes aurgi6 en la 1egislaci6n de Durango en octubre -
de 1922, posteriormente se irclu~ esta Insti tuci6n en 
la Constitución de 1931, 

Las vacaciones se han considerado como la prolon 
gaci6n del descanso semanal, en la Ley de 19?0 se esta
bleció un período general de vacaciones, suprimi~ndose_ 
as! las limitaciones existentes en la Ley anterior. 

Para determinar la duración del per!odo vacacio
nal, se adoptó el prircipio observado por la Orgard.za~ 
cidn Internacional del Trabajo, la cual considera que -
las vacaciones tienen que ir en aumento de acuerdo con 
los años de servicio prestado, 

En el artículo 'í6 de la Ley vigente, establecie
ron que los trabajadores con más da un año de servicios, 
gozarán de un período anual de vacaciones pagadas, ~e 

nurca será meror de seis días laborables, los cuales 6!:!. 
mentarán en dos días por cada año subsecuente de servi
cios, hasta llegar a doce. Después del cuarto año, el 
período de vacaciones se aumentará en dos días por cada 
circo de servicios. 

De acuerdo con este precepto legal, las vacacio
nes se computarán en la forma siguiente: 

En el primer año de trabajo - - - - - - 6 días. 
En el segundo año de trabajo - - - - - 8 días. 
En el tercer año de trabajo - - - - - - 10 días. 
En el cuarto año de trabajo - - - - - - 12 d!as. 
En el novero año de trabajo - - - - - - 14 días. 
En el décimo cuarto año de trabajo - - 16 d!as. 
En el décimo novero año de trabajo - - 18 d:!as. 
En el vigésimo cuarto año de trabajo - 20 días.(2) 
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Existen reglamentaciones especiales para detenni 
nadas trabajadores, a saber: 

En el artículo 179, se precisa que el período -
anual de vacaciones pagadas para los menores de 16 años, 
será de 18 d!as laborables cuan:lo merDs, 

El art:Cculo 199 establece que los trabajadores -
de los buques, disfrutarán de un período rrt!rri.mo arual -
de 12 d!as laborables de vacaciones pagadas, los cuales 
aumentarán en 2 d!as por cada afio subsecuente de servl
cios hasta llegar a 24, posterionnente el aumento de 
las vacaciones será de 2 días por cada circo años de -
servicio, 

Se considera que las vacaciones otorgadas a esta 
clase de trabajadores, deben aplicarse estrictamente, 
ya que superan a las vacaciones C1J8 por regla general -
se aplican. 

Para las tripulaciones aeronáuticas, se reglame!! 
ta en el artículo 233 de la citada Ley,(f..le disfrutarán_ 
de un período arual de vacaciones de 30 d!as de calend_!; 
río rD acumulables, el período se fragmentar~ en forna_ 
proporcional en los semestres, aumentándose un día por 
cada año de servicios sin q..1e excedan 60 días de calen
dario. (3) 

En el artículo 7? de la mencionada Ley, se regl_!; 
mentd la situación de los trabajadores q.¡e prestan ser
vicios en forna temporal o discontirua, los que gozarán 
de un período de vacaciones anuales de acuerdo a la can 
ti dad de días que hayan laborado en el año. 

La Ley vigente establece, la fonna contirua en -
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q.¡e el trabajador ha de disfrutar las vacaciones, el ar 
t!culo 78 precisa que serán 6 d!a5 cuordo menos¡ la fi: 
nalidad es que se puedan Elprovechar al máxiroo proporci,2 
rK1ndo ol descanso recesarlo. Por este motivo el preoee 
to siguiente, precisa que las vacaciones n:::i pueden com
persarse con una remuneraci6n, ya que en tal ceso el -
trabajador puede exigir al patr6n, que le conceda las -
vacaciones que por derecho le corresponden, la única ª! 
cepcidn a este caso se ercuentra prevista en el párrafo 
segurdo del artículo 79, cuando la relación de trabajo_ 
termina sin que el trabajador haya cumplido un año de -
servicios, en este caso recibirá una remuneración pro
porcional al tiempo laborado. 

El artículo 81, detennina la fecha en CJJB los -
trabajadores empezarán a gozar del per!odo vacacional,
el cual será en los seis meses siguientes al cumplimie.!! 
to de un año da labores. Además ae es tablees la oblig~ 
ci6n Q.Je tienen los patrones de proporcionar a los tra
bajadores una constarcia arual en la que se indi(J.le la 
antigOedad, las vacaciones que les correspondan y la f~ 
cha en que las disfrutarán. 

las vacaciones tienen carácter de obligatorlas,
en furci6n de q.ie van a proporcionar al trabajador un -
descanso, en el cual recuperará sus fuerzas perdidas en 
el trabajo, por esta motivo la Ley consigna el derecho_ 
que tienen los trabajadores de exigir ante los tribuna
les del trabajo que correspondan, cuando ro les sea 
otorgado el per!odo vacacional que deben gozar durante_ 
los seis meses siguientes al cumplimiento de un año de 
servicios, por lo que deberán ejercitar su derecho den
tro del año siguiente, contando a partir de ""ª se ha
yan cumplido los seis meses establecidos por la Ley de 
la materia, de ro hacerlo en este tiempo prescribiré. la 
acci6n. 
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salario como si estuviera laborando. Con el objeto de_. 
Q..18 disfrute de las vacaciones, la Comisión estableci6 
el derecho a una prima del 2fI'/o sobre los salarios que : 
les correspondan, de esta forma obtienen un ingreso ex
tra que va a(c'<mpensar los gastos que efectúen durante_ 
este tiempo. 4 1 

En el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, 
quedó plasmado este derecllo, oportl~ndose en un princi
pio los empresarios al pago de la prima vacacional, 
pues consideraban q..¡e se gravaban los costos de produc
ción, finalmente fue cumplido, ya que ten!a por objeta_ 
cubrir las necesidades que implicaba el gozar de las va 
caciones. 

Tesis Laboral de la Suprema Corta de Justicia de 
la Naci6n. Prima de vacaciones, interpretaci6n del ar
t!culo 3o. trunsi torio de la nueva Ley Federal del Tra
bajo en relaci6n a la.- de confonnidad con el artículo_ 
3o. transitorio de la Ley Federal del Trabajo de 1970,
cuando existan prestaciones similares en un contrato c2 
lectivo y en la Ley, se aplicará la que resulte más fa
vorable a los trabajadores, pür lo cµe la prima de vac! 
ciones que concede el artículo 80 de la Ley debe compa
rarse con las prestaciones contractuales relativas a V_!! 
caciones y la q..ie resulte más favorable al trabajador,
según esta comparaci6n ser~ la aplicable, a mel'lJs q.¡e -
en el mismo contra°( 1olectivo se estipule que se paguen 
ambas prestaciones. 5 

CCli1ENTARIOS 

Haciendo un análisis del objeto de las vacacio~ 
nes podemos considerar que principalmente atiende a las 
necesidades fisiológicas del trabajador, ya que si bien 

\·. 
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está obligado a pagar las vacaciones como d!as labora~ 
dos, comete el abuso de darles solo un porcentaje y el_ 
trabajador por temor a ser despedido ro protesta y acee 
ta lo Q.JB se le paga. 

Se presenta tambi~n el problema de la compensa~ 
ci6n de las vacaciones, en este caso dado que las vaca
ciones son irrerurciables, en determinadas empresa."l le 
p.i.den al trabajador que labore y obterdrá la remunera
ci6n por ese período, el trabajador por sus necesidades 
scoromicas acepta, esta si tuaci6n es irregular, pues -
tanto el patr6n como el trabajador están faltando a uro 
de los derechos establecidos y el problema se presenta_ 
cuando la retribución otorgada n::i es la que corresponde 
y el trabajador ro puede protestar ya ~e es una si tua
cidn que el mismo provocó. 

Consideramos Q.Je para evitar estos casos seña -
conveniente qJe la Junta local de Corciliacidn y Arbi
traje, estableciera un grupo de inspeccidn, que se en-
cargara de efectuar visitas a las empresas en donde se 
considere o se tenga conocimiento de que se cometen a~ 
sos con los trabajadores, ayudándoles en esta forma a -
preservar sus derechos o en su caso a def erderlos, 

Con la inspección se detectarla además todas las 
anomalías CJJS se presentan en las empresas y tal vez la 
junta al intervenir en esta forma pueda evitar muchos -
conflictos laborales. 
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CAPITULO IV 

PAATICIPl'CION DE LJl8 UTIUDl'DES. 

a). - Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades de las Enpresas. 

-.- · .. 
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CAPITULO IV 

Pl'flTICIPACION DE Ll\S UTILIDADES 

En el año de 195? en la elaboración de la Consti 
tuci6n, el eacrl tor Ignacio Aamíroz, pugro porCJ,Je los : 
trabajadores percibieran independientemente de su sala
rio, una retr:l.buci6n por los beneficios de la praduc- -
ción y del capital. Fu~ haó;ta 1916 en que esta idea se 
adoptó en la declaración de derechos sociales, cristali 
zando hasta 44 años despuás, 

La iniciativa de reformas corntifucionales fue -
presentada al Congreso de la Unión por el c. Presidente 
da la República, Lic. Adolfo López Matees, integrándose 
la Gomisi61 Nacional para el Reparto de Utilidades, or
gardsmo ercargado de determinar el porcentaje de las -
utilidades de las empresas, a que ti.enen derecho los -
trabajadores.(1) 

La Comisión se constitu>-d el lo, de marzo de 
1963, para efectuar las investigaciones y estudios nec.2 
sarios, a fin de observar las condiciones generales de.,_ 
la ecoromía y el imrl.nente fomento del desarrollo indu,=. 
trial del pe!s, estudiando además el interés razonable 
que debe percibir el capital y su necesaria reinversidn. 

De los estudios y análisis que realiz6 la Comi~ 
si6n, se sentaran las bases generales que conformaron -
la doctrina mexicana de la participaci6n obrera de las 
utilidades de la empresa. Consideraron q..ie exist!a la 
urrl.versalidad en la obligación de participar a todos -
los trabajadores estos beneficios, por lo que alcanza -
no solo a los comerciantes, agricul tares e industriales, 
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siro tambi~n a las artesaros, profesiorti.stas y artistas, 
con la salvedad de las excepciones fijadas por la Ley. 

En diciembre de 1963, concluyeron con el trabajo 
aprobando por unarti.midad de votos la resolución en la -
que se establece el porcentaje de las utilidades de las 
empresas él los trabajadores. (2) 

Por Decreto de 20 de noviembre de 1962, se esta
blecieron las reformas a las fracciones VI y IX imiso 
A), del art:Cculo 123 Constitucional, a fin de crear ¡; 
Comisi6n Nacional para la participaci6n de los trabaja
dores en las ut:llidades de las empresas. 

El reparto de utilidades es un nuevo derecho de 
los trabajadores y considera que el capital invertido y 
la fuerza de trabajo utilizada en la producci6n, son -
los factores primordiales que determinan las utilidades. 

Este nuevo derecho tiene un furdamento distinto 
al del salario y se define q,.¡e "la participaci6n de ut!_ 
lidades es el derecho q,.¡e corresponde al trabajador a -
participar en los beneficios de la producci6n". (3) 

La utilidad es tomada de las ganancias de las 8!!!. 
presas, sin afectar sus gastos y costos, ya que si tal 
cosa sucediera, el precio de los artículos fabricados o 
los servicios prestados se afectarían en su valor, des
virtuándose la irnti tucii1n, ya que se consideraría que_ 
al corsumidor se le rt1Jercutir!a en la venta de los PI',2 
duetos el pago de las utilidades de los trabajadores. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta sirve de base 
para fijar el corcepto de utilidad, asimismo el coroep
to de ingre.so gravable que cita la propia Ley, coiroide 
con el concepto de renta gravable establecido en la 
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Constitucidn y la Ley Federal del Trabajo de 1970, y el 
porcentaje q.¡e se otorgue a los trabajadores se aplica
rá sobre eso ingreso gravable, sin deducir cantidad al
guna por ningún corcepto. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ex 
pidió el 13 de julio de 1973, una Convocatoria para re: 
visar la Resolucidn emitida por la Comisidn el 12 de di 
ciembre de 1963, en virtud de q.¡e la Ley del Impuesto -
sobre la Renta y la Ley Federal del Trabajo, que constJ:. 
tuyeron la base legal de la misma, fueron derogadas y -

substituidas por los ordenamientos jurídicos respecti
vos actualmente en vigor. El 23 de roviembre de 19?3 -
se instald la actual Comisidn Nacional para la Partici
pacidn de los Trabajadores en las Utilidades de las Em
presas. 

Despu&i de practicar las investigaciones y reali -zar los estudios necesarios y apropiados para corocer -
las con:ticiones gersrales de la ecorornía nacional; se -
tomd en comideracidn la necesidad de fomentar el desa
rrollo industrial del país, el inter~ razonable que d,! 
be percibir el capital y la necesaria reinversidn de ca -pi tales. 

a).- Participacidn de los Trabajadores en las -
Utilidades de la Empresa. 

La nueva Aesolucidn fue publicada el 14 de octu
bre de 1974 de la cual estudiaremos sus puntos resolut!_ 
vos. 

Porcentaje y base de participacidn. 

Articulo lo.- Los trabajadores participarán en -
un f!'/a de las utilidades de las empresas a las que pres
ten sus servicios. 

'. 

\ 

-~ 
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De acuerdo con lo establecido en el párrafo se
gundo del Artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, -
se considera utilidad para los efectos de esta Resolu-
cidn, la renta gravable determinada de confonnidad con 
las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

El porcentaje de participación se aplicará sobre 
la renta gravable sin hacer ninguna deduccidn ni esta
blecer diferencias entre las empresas, como lo dispone 
la fracción V del artículo 5a5 de la propia Ley Federal 
del Trabajo. 

Sujetos obligados a participar. 

Artículo 2o. - Son sujetos obligados a participar 
utilidades, todas las unidades ecordmicas de procLccidn 
o distritocidn de bienes o servicios, de acuerdo con la 
Ley Federal del Trabajo, y en general, todos los causan 
tes, personas f!sicas o morales, ~e tengan trabajado-
res a su servicio, 

Ingreso gravable de los sujetos. 

Artículo :)J.- Tratándose de personas físicas o -
morales dedicadas a actividades comerciales, industria
les, agrícolas, ganaderas o de pesca, la base de la PB!: 
ticipacidn de los trabajadores en las utilidades será -
el ingreso gravable de las empresas detenninado de con
formidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Artículo 4o.- Las asociaciones o sociedades civ!, 
les que realicen actos accidentales de comercio, o que_ 
lleven a cabo habitualmente actividades mercantiles, d,!:: 
tenninarán respecto de estos ingresos la utilidad de la 
Q.Je participarán a sus trabajadores, en los mismos t~ 
mi.ros que lo hacen los causantes del impuesto al irgre-
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so global de las empresas. 

Artículo 5o.- En el caso de las personas físicas 
causantes mayores, que de conformidad con el art!culo -
18 de la Ley del lfll)uesto sobre la Renta pueden optar -
por un coeficiente para la detenninacidn estimativa de 
su ingreso gravable, éste será la utilidad de la q.¡e -
participarán los trabajadores. 

Artículo 60,- Las empresas obligadas a repartir 
utilidades entre sus trabajadores, sujetas a bases espe 
ciales do tributac:idn, o CJJB opten por ellas, proceda-= 
rán en la siguiente forma: 

I. - Si se determina un ingreso gravable para 
efectos fiscales, Aste será la utilidad de la CJ,le part!, 
ciparán los trabajadores. 

lI. - Cuarx:to rD se detenni ne i rgreso gravable por
que los cauE-'antes est~n sujetos a una cuota espec!fica_ 
de impuesto o cuando &te se detennine conforme a las -
bases especiales de tributacidn, la utilidad para efec
tos del reparto será el ingreso gravable CJJB correspon
da a di.cho impuesto, de acuerdo con la tarifa del artí
culo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De obte 
nerse otros ingresos ro compreroidos en las bases espe
ciales de tributacidn, el ingreso gravable serd el CJJB_ 
se detennine para efectos fiscales. 

Artículo ?o. - Los causantes del impuesto al in
greso de las personas físicas a q.¡e se refiere el títu
lo III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, as:! como_ 
las asociaciones y sociedades de carácter civil que pe! 
ciban productos o rerx:limientos de capital de los com--
prendidos en el Cap:!tulo II de dicho título, determina
rán su ingreso gravable de conformidad con lo establee_! 
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do en al Título III de la misma Ley. Este ingreso gra
vable será la utilidad de la que participarán los trabE1 
jadores. 

El monto de la participacidn de los trabajadores 
al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusi
vamente de su trabajo, y el de los qJe se dediquen al -
cuidado de bienes q..ie produzcan rentas o al cobro de -
cr6di tos y sus intereses, ro podrá exceder de un mes da 
salario, de acuerdo con la fraccidn III del artículo -
12? de la ley Federal del Trabajo. 

Artículo So. - Las agrupaciones profesionales, 
asociaciones o sociedades de carácter civil a CJJB se f'.! 
fiare el segundo párrafo de la fraccidn II del artículo 
49 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán sumar 
el irgreso gravable de cada uro de los miembros, para -
determinar la utilidad de la (J.le participarán sus traba -jadores. 

Es ~licable a las situaciones co~rendidas en -
el párrafo anterior, lo establecido en la fraccidn III -del art!culo 127 qe la Ley Federal del Trabajo. 

Irgreso gravable estimado. 

Artículo 9o..~ Cuarm por cual(J.lier causa la Se-
cretar!a de Hacierda y Cr~i to Público determine estima -tivamente el ingreso gravable de loa sujetos obligados -a participar utilidades, ese ingreso gravable será can-
tidad sujeta a participacidn entre los trabajadores. 

Pérdidas ro compensables. 

Art!culo lCb.- Para determinar la utilidad de -
las empresas para efectos de participacidn, no se harán 
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compensaciones de loa años de p~rdida con los de ganan
cia de acuerdo con el artículo 128 de la Lay Federal -
del Trabajo, por lo que la amortización por pérdidas de 
ejercicios anteriores, no deberá afectar la cantidad -
que corr88porda a los trabajadores. 

Sujetos exentos del impuesto. 

Art:t:culo llo.- Para todos ª"-'ellos sujetos obli
gados al reparto q;e estén exentos del pago del impues
to sobre la renta, la utilidad de la q.ie participarán a 
los trabajadores será el ingreso gravable o en su caso_ 
la diferen::ia entre los ingresos y los gastos que arro
je la declaraci6n que deben presentar de conformidad. -
con lo dispuesto por el artículo So. de la Ley de la·m~ 
teria. 

Sujetos exentos de participar. 

Artículo 120.- Sdlo las eRllresas a las que se r:!! 
fiare el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo y -
aquellas que comprende lo resolución que expida la Se
cretaría del Trabajo y Previsidn Social con fundamento •• 
en la fraccidn VI del articulo antes men::iorado, q.Jeda
rán exentas de participar utilidades a sus trabajadores. 
Cuan:io estos sujetos dejen de estar exentos de la obli
gación de participar utilidades entre sus trabajadores, 
deberán detenninar su utilidad de conformidad con lo es 
tablecido en esta Resolución. 

Ejercicios Irregulares, 

Artículo 13o.- Para efectos de participación de 
utilidades en a(f.Jellos casos en que el ejercicio fiscal 
de los causantes comprenda un per.!odo merx:>r de doce me
ses, se estará a lo dispuesto en el artículo 39 de la -

t' 
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Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Participaci6n adicional de utilidades. 

Art!culo 140.- Cuando la Secretaría de Hacienda 
y Cr&:lito P6blico dicte resolucidn o liq.Jidacidn que ¿;; -mente el ingreso gravo.ble, una. vez "-"ª CJ,Jede firme, de-
ber6 comurdcarse la partioipaci6n adicional tanto al s~ 
jato obligado a participar como al sindicato o represen -taci6n de los trabajadores para los efectos a q.¡e se r~ 
fiare el primar párrafo del art:!culo 122 de la Ley Fede
ral del Trabajo. Se considera que la resolución o li-
quidación es firme, cuando m se hubiere promovido ocu.r; 
so o juicio en su contra o bien cuando estos se resuel
van en definitiva. 

En los casos de irconformidad con la resolucidn -o liCJ.1idacidn por cualquier medio de defensa que se hi-
ciere valer se suspeooerá el pago del reparto adicional 
en tanto se dicta resolucidn definitiva, sianpra que la 
Secretar!a de Hacienda y Crédito Público suspenda el co 
bro del cr~di to fiscal o ~ste se pague bajo protesta. -

Artículos transitorios. 

Primero.- Esta resolución entrará en vigor en to -da la Aepablica el día siguiente de su publicacidn en -
el Diario Oficial de la Federacidn. 

Segundo.- Se abroga la Resolución de la Comisidn 
Nacional pera la Participaci6n de los Trabajadores en -
las Utilidades de las Empresas del 12 de diciembre de -
1963. 

Tercero.- Todas los sujetos obligados a partici
par utilidades que concluyan su ejercicio con posterio-
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ridad a la fecha en que entre en vigor esta Aesoluci6n, 
deberén proceder a hacer el cálculo del monto de la par 
t:lcipaci6n de utilidades a los trabajadores en la si- : 
guiente fonna: 

10.- Calcular~n el monto de la participacidn 
arual de utilidades a los trabajadores en los térmiros 
de la Resolucidn del 12 de diciembre de 1963, hasta el 
último día de su vigercia; lo dividirán entre 365 y el 
resultado se mul t:lplicará por el rumero de d!aa q.Je 
abarque su ejercicio hasta la fecha antes señalada. 

2o.- Calcularán el monto de la participación 
arual de utilidades a los trabajadores conforme a las -
disposiciones de la presente Resolucidn; lo dividir~n -
entre 355 y el resultado se multiplicará por el rúmero 
de d!as co~rerdidos desde la facha en q.¡e entre en vi: 
gor esta Resolucidn y la fecha de cierre del ejercicio. 

3o.- La sunu.t de loa resultados obterd.dos confor
me a los párrafos q..re anteceden, será la cantidad que -
participarán a los trabajadores. 

4o.- En tanto la Secretarla del Trabajo y Previ
sidn Social ro proceda a la revisidn a q.¡e se refiere -
la fracoidn VI. del artículo 126 de la Ley Federal del -
Trabajo, contiruarán e><entas de partlcipar utilidadas -
las er11Jresas a que se refiere la Resolycidn del 18 de -
marzo de 1963 de la citada Secretarla. l 4) 

Para mayor aburoamiento, mercionaremos que de -
acuerdo con la fraccidn IX del artículo 123 de la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicaros, los 
trabajadores tienen derecho de part:lcipéll" en las utili
dades de las empresas, como remuneración a lá fuerza de 
trabajo que contribuye a generarlas. 



74 

Las utilidades en las empresas son producidas -
prircipalmenta por tres entidades: el Estado, los trab~ 
jadores y los empresarios, por lo CJ.IS cada uro tiene d_!: 
recha a tomar la parte que le corresponde, dentro de -
ruestro actual sistema jurídico econdrrd.co. 

De la Consti tucidn y de la Ley se desprende ""'ª
las efll)resas en sentido laboral, irdependientemente de 
su actividad econdrrd.ca y de su finalidad lucrativa o -
ro, están obligadas a participar a sus trabajadores de 
las utilidades qJe obtergan. 

La empresa, seg6n se d&Sprende del artículo 16 -
de la Ley Federal del Trabajo, ea la urci.dad econdmica -
de producci6n o distribución de bienes o servicios, se
ñalarxjo CJ.IB ro se debe de confurxjir con el estableci- -
miento (sucursal, agencia u otra fonna semejante), que_ 
es parte de la B11Presa. 

As! resulta ~e cualquier orgard.zacidn consti tui -da como unldad ecordnd.ca es OOJ)resa, sea persona f!sica 
o moral, CJ,le utilice trabajo humaoo, independientemente 
de si es industrial, comercial, agr"'Ícola, ganadera, de 
pesca, civil, cultural, asistencial u otras, pues la em -presa, en sentido laboral, tiene una conl'lltacidn m4s 8!!! 
plia CJ.Je la CJ,le se coooce en materia fiscal o mercantil. 

Persona física es todo obligado al reparto CJJS -

ejerce su actividad en fonna individual y q.te responde -personalmente de ella. 

Persona moral es una ficcidn de la Ley qUe nace_ 
al reunirse dos o más personas físicas para realizar -
conjuntamente cualquier actividad lícita, siempre que -
la ley recorozca a esa urd.dad personalidad distinta de 
la de cada uoo de quienes la integran. 
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Las unidades ecorornicas son aqJellas agrupacio
nes Cf.JS ain tener personalidad jurídica, fiscalmente se 
distinguen de sus integrantes y pagan sus impuestos co
mo una unidad. 

Tal es al caso de las copropiedades, sucesiones, 
etc. El tratamiento de estas urd.dades, es similar al -
de las personas físicas. 

Por lo que se refiere a las empresas que ro es
tán obligadas jur!dicamente a participar utilidades, se 
pueden clasificar de la siguiente forma: 

1.- La participacidn de utilidades a los trabaj! 
dores existe en relaciones de trabajo reglamentadas en 
el apartado A) del artículo 123 Constitucional, razdn -
por la cual las empresas públicas cansti tuidas coro or
gard.smos descentralizados, cuyas relaciones de trabajo 
se rijan por el apartada B) del artículo 123 Constitu.= 
cional, no est~n por Ley obligadas a participar utilida
des ; tales son los casos de: Instituto de Seguridad y -
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado¡ Ins
tituto Nacional de Protección a la Infamia; Instituto_ 
Mex:i.caro de Asistercia a la Niñez; Aeropuertos y Servi
cios Auxiliares; Sistema de Transporte Colectivó; 
I.N.D.E.c.o., y otrus. 

2.- Empresas que sus relaciones laborales se ri
gen por el Apartado A) del artículo 123 Constitucional, 
pero q..¡e de acuerdo con el artículo 126 de la Ley Fede- · 
ral del Trabajo se ercuentran exentas de participar ut! 
lidades, como son los casos de: Instituciones de Asis~ 
tencia Privada, recorocidas por la Ley; empresas de nu! 
va creación durante el primer año de operaciones; empr_I! 
sas cuyo capital ro genere un ingreso mayor al estable
cido por Resolución de la Secretaría del Trabajo y Pre-
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vieidn Social y otros. 

3.- Empresas tl-IB exime una Ley de car~ter fede
ral aprobada por el H. Congreso de la Unidn, dentro de 
su facultad de reglamentar el artículo 123 Consti tucio
nal 1 como es el caso del Instituto del Fonctl Nacional -
para la Vivienda de los Trabajadores. 

En cuanto a la utilidad q.Je se participa, en t~ 
mires generales mencionaremos q.Ae es la cantidad resul
tante de restar a los irvresos totales percibidos en un 
determinado lapso -rormalmente un año- los costos o ga~ 
tos ircurridos por la ef11)resa, y para determinar el mor! 
to de las utilidades de cada empresa se toma como base 
la renta gravable, de conformidad con las disposiciones 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

El ingreso gravable de las empresas obligadas a 
participar utilidades, de acuerdo can la actual Ley del 
Impuesto sobre la Renta, se detennina: 

1.- Oe la diferencia de los ingresos acumulables 
obtenidos en un ejercicio y las deducciones autorizadas 
expresamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta (cau -santas mayores del impuesto al I rgreso Global de las Em 
presas). -

2.- Del resultado de multiplicar sus ingresos -
brutos obtenidos en un año de calendario, por la tasa -
de determinacidn estimativa del irgreso gravable CJ.IB co 
rresporda, de acuerdo con la ley (causantes merores del 
impuesto al Irgreso Global de las Empresas). 

3.- Del que resulte de estimar, por la Secreta-
r!a de Hacienda y Crádito Público, los irgresos brutas -y en su caso, el ingreso gravable, como consecuercia de 
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las causas señaladas por la Ley y conforme al procedi~ 
miento que se contiene en la misma. 

4. - Del que resulte de la diferencia de los in-
gresos acumulables en un año de calendario efectivamen
te percibidos y las exclusiones y deducciones autoriza
das por la Ley (causantes del impuesto al ingreso glo~ 
bal de las persa nas físicas J. 

5. - En forma transitoria, la Ley del Impuesto so 
bre la Renta permite que mediante reglas generales, se 
establezcan bases especiales para detenninar el ingreso 
gravable de causantes del impuesto sobre la renta, pu~ 
diendo optar las empresas por el sistema general o por 
la base especial (por ejemplo; gasolina, expendedores -
de billetes de lotería y otros). 

6.- Del ingreso total percibido por una empresa_ 
en aquellos casos en que siendo una renta gravable de -
acuerdo con la ley, ro los acumula o ro los toma en 
cuenta en el cálculo del ingreso global de las empresas 
(por ejemplo los dividendos percibidos por una empresa_ 
y los ingresos por asistencia tácnica o regalías paga-
dos por una empresa del extranjero a una empresa nacio
nal, cuando ~sta opte por no acumularlos). 

Por otra parte en lo q.Je se refiere a empresas -
exentas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
con fundamento en la fraccidn VI del artículo 126 de la 
Ley Federal del Trabajo y con base en datos estad!sti~ 
ces censales y fiscales, previa consulta con la Secret~ 
r!a de Industria y Comercia, dicte una resolución preci 
sando cuáles son las empresas que están exentas de par
ticipar utilidades a sus trabajadores, en raz~n de que 
el capital de ~stas genera un ingreso bruto o acumula
ble mínima, que escasamente cubre los costos y gastos· -
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de producci6n, Y en las tl.Je es necesario reinvertir un 
al to porcentaje de las utilidades para el crecimiento -
san:> de las mismas. 

Además han existido consideraciones econSmicas -
importantes motivadas por la espiral inflacionaria, que 
justificaron la creaci6n de estas exenciones, a efecto_ 
de fomentar el crecimiento econ6mico de nuestro país, y 

para ru segar fuentes de trabajo. La exención contem~ 
pla en su mayor parte a empresas ircipientes, muchas de 
ellas industrias familiares, en donde ro existe rela- -
ci6n laboral. 

La deterrni naci6n del ingreso gravable, general
mente corresponde a la enpresa el fijarlo y declarar su 
irgreso gravable para efectos del impuesto sobre la ren 
ta y de participacidn de utilidades a loe trabajadores, 
considerando ~e ella tiene los datos indispensables p~ 
ra fijar la utilidad¡ que con ello se facilita el pago_ 
más rápido del impuesto y de la participaci6n y por úl
tima que la ley supone el cumplimiento voluntario de -
las obligaciones. 

Para este efecto, las empresas se ercuentran 
obligadas a presentar su declaraci6n de impuestos y loa 
anexos correspondientes al Estado y poner dichos docu~ 
mentas para el conocimiento de los trabajadores. 

Al tomar como utilidad base en materia de parti
cipación de utilidades le renta gravable declarada para 
efectos fiscales, ocasiona CJ..18 cualquier modificaci6n -
que se haga a la misma, debe de producir efectos en ma
teria de participación de utilidades, o sea, a realizar 
un rfl)arto adicional entre los trabajadores, indepen- -
dientemente del acto q..¡e le dá origen, el cual puede -
ser la resoluci6n de las objeciones presentadas por los 
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trabajadores, por resolución qua en forma unilateral 
dicte la Secretaría de Hacienda y Cr~dito Público con -
rootivo de auditorías o revisiones practicadas, o por d! 
claraci6n complementaria presentada espontáneamente por 
el patr6n. 

Una empresa en sentido laboral, obligada a part.!_ 
cipar utilidades, puede tener uno, dos a más irgresos -
gravables de acuerda con la Ley del Impuesto sobre la -
Renta, y desda.ese punto de vista, está obligada a par
ticipar de dichos irYJresos a los trabajadores. 

Pueda ocurrir qua un sujeto tenga además de un -
t irgreso global de las empresas declarado, irgresos gra-
·~ vables por: regalías o asisten:::ia t~rd.ca prestada al -
l extranjero, en caso de que haya optado por ro acumular-

los a su irgreso global declarado¡ y dividerdos, los 
cuales si bien ra son objeto del impuesto al ingreso -
global de las empresas, si son ingresos gravables de -
acuerdo con la Ley impositiva, razón por la cual de es
tos ingresos deben de participar los trabajadores. En -
caso de que una empresa esté sujeta a bases especiales_ 
de tributación en impuesto sobre la renta, los ingresos 
distintos a los de la base especial también dan lugar a 
ser ingresos gravables, a que sean susceptibles de par
ticiparse entre los trabajadores. Los llamados CEOIS -
que administrativamente la Secretaría de Hacienda no -
los considera como ingresos acumulables para efectos -
del Impuesto al Ingreso Global de las Empresas, si for
man parte de la r~nta gravabla para efectos de partici
pación. 

Como se puede apreciar en los casos señalados, -
existe una empresa que puede tener varios ingresos gra
vables, situación que se desprende del texto de la últi 
ma Resolución de la Comisi6n Nacional de Participacidn -
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de Utilidades. (s) 

Los dividendos son ingresos gravables para efec
tos de participaci6n, los divideooos percibidos por las 
empresas en su carácter de socios o accionistas son in
gresos gravables toordcamente y por lo tanto se les de
berá aplicar el porcentaje respectivo de participacidn_ 
de utilidades. 

De acuerdo a lo dispuesto en la fraccidn V del -
artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a pe 
sar de que en t~rmiros generales los dividendos ro so-;; 
ingresos acumulables para efecto del cálculo del Impue.:!. 
to al Ingreso Global de las Empresas, sí son gravables_ 
de conformidad con los art!culos 60 fraccidn V, ?3 y 74 
de la cita.da Ley. La circunstarcia de ~e ro se lle!:J.!e 
a pagar el impuesto causado a trav~s de una diversa me
cánica q.¡e establece la Ley, ro es obstáculo para cons! 
derar a un irgreso coroo gravable. 

En esta forna, una anpresa puede tener dos irgr~ 
sos gravables; uro que se desprende del cálculo del :tn
greso global gravable de la misma y otro, q.Je se des- -
prende de los dividendos q.JB perciba en su carácter de 
socio o acciorclsta. 

Aunque una empresa en años anteriores viniera S.!;! 
friendo pérdidas, mismas que se compersan con las util!, 
dades que se llegaren a obtener en años siguientes, ta,0 
to por los accionistas como para el cobro de impuestos_ 
por parte del Estado, en materia de participacidn de -
utilidades, dicha situación ro debe afectar la utilidad 
que se llegue a generar en un determinado ejercicio pa
ra efectos de reparto entre los trabajadores, pues de -
acuerdo con el artículo 128 de la Ley Federal del Traba . -
jo, ro se harán compensaciones de los años de pérdidas_ 

1 
,:l 
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con lo de ganaroias. 

Porcentaje único a aplicar como participación, -
de acuerdo con la Resolucidn de la Segunda Comisión Na
cional para los Trabajadores en las utilidades es del -
f!'/o, sin hacer nirguna diferencia entre las empresas, rri. 
rd nguna deducción distinta a las contempladas en la Lay 
del Impuesto sobre la Renta para determinar la utilidad 
o renta gravable, 

Par lo tanto, a diferencia del sistema anterior, 
rn es deducible el Impuesto sobre la Renta efectivamen
te pagado, sino que de una misma utilidad, el Estado, -
los trabajadores y los patrones, toman parte "-'ª les co 
rresponde. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal 
del Trabajo, los Trabajadores como titulares del dere~ 
cho de participar en las utiUdades de las empresas, ª!! 
tán autorizados a conocer la forma en "-"ª se detenniro_ 
la utilidad, para lo cual podrán revisar la declaraci6n 
presentada por el patron a la Secretar!a de Hacienda y 
Cr~di to Público. 

El derecho de infonnarse de cdmo se determi ro la 
utilidad, consiste en obtener una copia de la carátula_ 
de la declaración de impuesto y del documento de la de
claración relacionado con la forma de detenninar la par 

º' -ticipacidn de utilidades. 

Igualmente, la Ley laboral obliga a los patrones 
a poner a disposición de los trabajadores en las ofici
nas de la enpresa, los anexos q;e de conformidad con la 
Ley del Impuesto sobre la Renta deben presentar a las -
autoridades fiscales, y que forman parte de la declara
ción. 
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del Trabajo. ( 6) 

Los trabajadores, una vez que hubieran obterd.do -copia de la declaraci6n y hubieran revisado los anexos_ 
correspondientes en los treinta días siguientes, tienen 
derecho dentro de otro plazo de treinta d!as, a fOrmu
lar objeciones a la declaraci6n presentada por el pa- -
trdn, precisardo las partidas en las cuales existan ob
servaciones que hacer valer y las causas o motivos que 
tuvieran para ellos. 

Las objeciones se presentar~n por escrito ante -
la Secretarla de Hacienda y Cr~dito Público, misma q..1e_ 
las resolver& a trav&i de la Oficina correspondiente, -
que en la actualidad viene a ser la Subdireccidn de Pa! 
ticipacidn de Utilidades de la Oireccidn General del Im -puesto sobre la Renta. 

A dichas objeciones se les dará el tr&nite de d! 
rurcia de posibles irregularidades fiscales o de parti
cipacidn de utilidades, lo que penni tirá a la autoridad 
realizar la investigacidn correspordiente y dictar la -
resoluci6n en forma expedita, garantizado a las empre
sas el derecho de aJdiercia que existe en todo procedi
miento de revisidn fiscal. 

Los trabajadores tienen facultades para corl:'.lcer_ 
la declaracidn del pat:rdn y para inconformarse ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito P~blico en contra de -
las partidas que se contengan en la misma declaracidn, -
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal del Trab~ 
jo, son de carácter colectivo. 

Lo anterior implica QJB solamente el sindicato -
titular del contrato colectivo de trabajo, del contrato 
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ley en la empresa, o en ausencia de ~tos, la mayoría -
de los trabajadores, debidamente representada, son los 
que tienen los derechos señalados. 

Por el secreto fiscal, ni las autoridades fisca
les están obligadas a proporcionar la documentación a -
personas distintas de las señaladas, ni tampoco a reso! 
ver las objeciones presentadas, mieatras r1l est~ compr~ 

bada el requisito de que hablamos. Los trabajadores, -
por su parte, tienen prohibicidn de poner en conocimie.!J 
to de terceras personas la infonnacidn "-'ª se les haya_ 
dado. 

Lo anterior rn afecta q.¡e los trabajadores pue-
dan hacerse r~resentar por tknicos q.ie, por secreto -
profesional, guarden reserva de la infonnooidn CJJe re"! 
san, o de las autoridades de la Procuradur!a de la De
fensa del Trabajo, Cf.JB precisamente por ser representa!! 
tes r1l se pueden coreiderar "terceros". 

El vigilar que se cumpla efectivamente con el P! 
go de la participacidn de utilidades corresponde a la -
Secretaría del Trabajo, en el aspecto federal, y a las 
Direcciones del Trabajo de los QJbierrns de los Estados 
y del Distrito Federal, en el aspecto local. 

A dichas autoridades le corresponde vigilar la -
aplicaci6n de las disposiciones en materia de perticip! 
cidn de utilidades, corrigierdo las deficiercias que p~ 
dieran tener. 

La Secretaria de Hacierda y Credito P~blico, de 
acuerdo con las atribuciones que tiene en materia de -
participaci6n de utilidades, colaborará con las autori
dades respectivas con la finalidad de tJ,Je se pueda rea-
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lizar la vigilarcia señalada. 

En cuanto al recurso de ,CJJeja de los trabajado
ras, de acuerdo con al Reglamento de los art!culos 121 
y 122 de la Ley Federal del Trabajo, loa trabajadores -
ti eren derecho a presentar el Recurso de Queja ante la 
Comisidn Intersecretarial para la Participacidn de Uti
lidades, cuando consideren ~e la autoridad fiscal ro -
ha resuelto en los plazos de Ley las observaciones ""ª 
hubieren hecho a la declaraci6n presentada por el pa
trdn a la Secretar!a de Hacienda y Crédito P~blico; 
igualmente, ser6 procedente en caso de ~e las autorida -des laborales, en la esfera de su competercia, re> hayan 
cumplida con su obligacidn de vigilar el debido CU"'1li
miento de la participacidn de utilidades. 

Por lo tanto, los trabajadores m s1Uo tieren d! 
reom de pressntar observaciones a la declaracidn ~e -
presente el patrdn a la Secretar.Ca de Hacierda y Crddi
to P'3blico, cuardo coraideren (Jle e>dsten razones o cau -sas justificadas para ello, aire> que C0"'1lanentedo lo -
anterior, tieren también el recurso de queja, com ga
rantía de tlJe la SJtoridad resolver& con celeridad su -
irconfonnidad. (?) 

Una vez que se ha detenni nado la utilidad CJ,le de -be repartirse a los trabajadores, resultante de la 
aplicacidn del porcentaje sobre el ingreso gravable, la 
utilidad deber& dividirse en dos partes iguales: la pri -.mera se repartir& p0r igual entre los trabajadores, to-
mando en consideraci"n el romero de d!as trabajados por 
ce.da uro en el año y la segun:ia, se distribuir& en pro
porcic5n al ~nto de los salarios devergados por el tra
bajo prestado en el año. 

Para efectos del cálculo antes señalado, el con-
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cepto de salario es m6.s restringido (J.le el que utiliza 
la Ley Federal del Trabajo, pues solamente comprende l~ 
cantidad que perciba el trabajador en efectivo por cuo
ta diaria, sin tomar en cuenta las gratificaciones, per 
c~ciones y dan& prestaciones a ~e se refiere el artj 
culo 84 del mismo ordenamiento, considerando que resul
tar.Ca sumamente difícil y ~e podr!a prestarse a rumero -sos errores la determi. nacidn del valor CJJB debe atri- -
huirse a las prestaciones en especie que se entregan a 
los trabajadores. 

Con la fdrm.tla de distriwcit5n individual, se -
llega a un justo medio, pues por un lado se pernd. te CJ,.te 
los trabajadores de me.rores irvresos pueden obtener una 
partioipecidn razonable al esfuerzo ~leedo y por 
otro, se renunera a los trabajadores, "-'ª obteniardo -
una mejor retribucidn, rosul ta ser un !ndice de la capa -cidad y del esfuerzo en el desempeño de sus servieio•· 

Por otra parte debe existir una Comisidn Mixta -
de participacidn de utilidades, cada eft'3r9Sa deber& in
tegrarse con igual romero de representantes da los tra
bajadores y del patrdn, misma qJe fonnular& un proyecto 
al q.1e se le dar4 la debida publicidad. 

Para ~e la Comisidn pueda cumplir con su cometi -do, es obligacidn del patrdn proporcioMr las listas de 
aaistercia y de raya de los trabajadores y de los damas 
elementos de ~e disporYJe. 

Los trabajadores podr!n inconfonnarse dentro de 
un plazo de CJJir"Ce d!as respecto de sus repartos indivi -duales ante la propia Comisidn, la cual estará obligada 
a resolverlas en un t6rmino ro ma)Or de q.¡ince d!as. 

En contra de la resolucidn de la citada Comisidn, 
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los trabajadores podrán recurrir a las Juntas de Corci
liacidn y Arbitraje para resolver el conflicto que se -
hubiere suscitado. 

En los casos de empresas coretructoras, aten:lie,,!l 
do a que en lll.IChas ocasiones éstas oo concluyen las 
obras con los misroos trabajadores que las iniciaron, la 
Comisidn mixta adoptará las medidas que juzgue conve- -
niente para citarlos. 

Respecto a los trabajadores beneficiados, se de
be afirmar que este aspecto rige el prircipia laboral -
de igualdad de condiciones para todos los trabajadores. 
Sin embargo, el legislador tuvo que aclarar o precisar_ 
diversas situaciones especiales que se fueron presenta.!:! 
do, evi tanda que algun::>s de los trabajadores sufrieran_ 
una reduccidn injusta en su part:icipacidn, y en otros -
casos, recooocierdo que algunas personas aun sienciJ tra 
bajadores, n::> podrían participar en las utilidades. 

Como ejemplo de la primera situacidn, tenemos el 
caso de las madres trabajadoras que son declaradas en -
servicio activo ciJrante los períodos pre y post-na.tales. 
Esta misma si tuacidn se contEl!lpld en el caso de los tr_! 
bajadores v!ctimas de un riesgo profesional, durante el 
período de ircapacidad temporal. 

Se exceptúan de participar en las utilidades, 
las trabajadoras dom&3ticas y los trabajadores eventua
les cuardo hayan trabajado menJs de sesenta d!as duran
te el año. En caso de trabajadores de planta, as:r: ten
gan s61o un día de trabajo, deberán participar en las -
utilidades de las empresas dorde laboran. 

Tampoco tienen derech:J de participar en las uti
lidades de una empresa: los directores, admi rrl.s tradores 
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y gerentes gererales. 

Existen lind tacicnes en la participacidn indivi
dual de utilidades, pues hay dos casos en el sistema me 
xicano de participacidn de utilidades en los cuales, ; 
pesar de que algunos trabajadores son titulares de di
cho derecho, por razones de equidad, se limita el ingre 
so CJJB pudieran percibir por este concepto. -

El primer caso lo tenfJl!Os trat4ndose de trabaja
dores de confianza, terd.erdo en cuenta lo elevado de -
los sueldos que perciben y CJ,Je podrían afectar a la ho
ra de determinar la participacidn indivicltal a otros -
trabajadores, se dispuso como salario tope para efectos 
del cálculo individual, el sueldo del trabajador de 
planta de m&s alto salario aumentado un 2~. 

En segun<il lugar, trat~ndose de trabajadores al 
servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusiva
mente de su trabajo y de aq..¡ellos que se dediCJ,Aen al -
cuidado de bienes CJJB produzcan rentas o al cobro de -
cr~ditos y sus intereses, el monto de su participaci6n_ 
no podrá exceder de un mes de salario. Esto se derivd_ 
de que es frecuente CJJe alguna persona propietaria de -
edificio o ti tul ar de credi tos que producen rádi tos, en -tre otras situaciones, utilizan los servicios de al~n -trabajador para que cuide o limpie un imueble, adndnis -tre rentas o efectúe los cobros de los crAditos y de -
sus intereses. En estas coroiciones, ro ser!a posible -la fijaci6n de la parte de utilidad Cf.Je debe correspon-
der en equidad a estos trabajadores, pues sería despro
porcionado, ya que implicaría aplicar el afo sobre el to 
tal de rentas o sobre los intereses cobrados. 

La participación que obtienen los trabajadores -
en las utilidades de las empresas, a pesar de tener un 
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fundamento ecordmico y un jurídico diverso al q..JB tie
nen el salario, como remuneracionos al trabajo personal 
subordinado, persiguen una misma finalidad "-'ª es mejor 
que los ingresos de la clase trabajadora y elevar con -
ello su cor-.:licidn social. Esta unidad de fines explica 
el par CJJ6 las cantidades "-'ª correspordan a los traba
jadores por conc~to de participacidn, disfrutan de la 
misma protecci6n de que goza el salario. 

Par la tanto, la participaci6n de utilidades es 
protegida contra abusos que pudieran cometer los patro
nes, los acreedores de los patrones y los acreedores de 
los mismos trabajadores, da acuerdo con lo dispuesto en 
los art!culos 98 al 116, de la Ley Federal del Trabajo. 

El r~gimen transitorio de participacidn de util! 
dades de acuerdo con el art!culo tercero transitorio de 
la Aesolucidn ya meroionada CJ.10 entro en vigor el 15 de 
octubre de 1974, para determinar la participacidn de -
utilidades Cf.'B corresporda a los trabajadores, en ejer
cicios fiscales q.Je se hayan iniciado antes de esa fe
cha y terminen en o con posterioridad a la misma debe
rdn proceder para determinar el monto de la paJiticipa
cidn de utilidades en la siguiente forma: 

1.- Calcularán el monto de la partioipaci~n 
arual de utilidades a los trabajadores en los t6rmiros_ 
de la Aesolucidn del 12 de diciembre de 1963¡ el resul
tado lo dividirán entre :l35, para sacar el ~arto por 
d!a, misroo q..10 se multiplicará por el romero de días -
que abarq.¡e el lapso del día en que se irticid el ejerc! 
cio al 14 de octubre de 1974. 

2.- Calcularán e! monto de la participacidn 
anual de utilidades a los trabajadores conforme a las -
disposiciones de la nueva Resoluci6n¡ lo dividirán en--
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tre 355, y el resul teda se multiplicará por el romero -
de d!as comprendidos desde el 15 de octubre de 19?4 y -
la fecha de cierre de ejercicio. 

3.- La 51,.1ma de loa resultados obtenidos confonne 
a loa párrafos que anteceden, será la cantidad QJe el -
patrdn partl.cipará a los trabajadores.(8) 

CO~NTPfUOO 

Una vez analizados todos los puntos de la Resolu 
cidn, mercionaremos Q.Je el reparto de utilidades, es -
uno de los logros más recientes de los trabajadores a6n 
cuando existen opiniones contradictorias, pues conside
ran q.Je el trabajador al participar de las utilidades -
do la empresa, está intervinierdo directemente a disnd
ruir el patrimord.o empresarial, y consecuentemente imp! 
de ~e ese c~i tal "-'ª le es distribu:!do, se invierta -
en la creación de r.Jevas irdustrias. 

Por otra parte consideran que los trabajadores -
deben de participar tanto de las utilidades como de los 
riesgos y pm-didas de la empresa. 

Esta si tuacidn ha provocado que algunas empresas 
realicen rumentos de salarios en fonna masiva, o conce
dan una compensaoi6n a sus trabajadores a efecto de evi -tar hacer un r~arto de utilidades. 

Consideramos Q.Je aunq..¡e exista toda una serie de 
pol~cas respecto al reparto de utilidades, es muy jus -ta la Aesoluci6n CJJS la Comisi6n ha emi ti.do para benef!, 
ciar a los trabajadores, pues los patrones difícilmente 
llegan a estimular o a proporcionar alg6n ircentivo al 
trabajador. 



91 

CITAS BIEl..IOG1AFICAS 

1.- Memoria de la 1a. Comisidn para el Reparto de Utili 
dadas, Imprenta ·Arana, Tomo !. M~xico, 1964, P~g.
XIII. -

2.- Op. Cit. Pág. XVII y XVIII. 

3.- Op. Cit. Pág. 581, Tomo II. 

4.- Diario Oficial, 14 de octubre de 19?4, Págs. 12 y -13. 

5.- Revista de Difusión Fiscal, Publicada por la Secre
taría de Hacienda y Crddi to Público, ~xico, 19?5. 

s.- Revista de Oifusidn Fiscal, Págs. 62 y 63. 

?.- Revista de Difusión Fiscal, Pág. 65. 

e.- Revista de Oifusi6n Fiscal, Págs. 6? y 68. 



·. 1 

' ' 

¡ 

l 

CAPITULO V 

DERECHO AL AGUINALDO. 
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nas de vida, ya q.¡e se trata de una percepción extra -
del sueldo q;e rormalmente percibe el trabajador. 

Alguros han detenninado "-'ª el aguinaldo es una 
deducción de los haberes del trabajador, "-'ª se va acu: 
mulan::lo para reintegrársela posteriormente de una sola 
vez y en ~oca determinada para (J.Je pueda afrontar to_: 
dos los gastos q.¡e con notivo de las festividades tradi 
cionales se celebran a fin de año. 

Existen dos clases de ai;J,Jinaldo, el llamado one
roso o remunerativo, y el voluntsr.i.o o gracioso, los -
cuales pueden ser pagados al trabajador al mismo tiempo. 
(2) 

En roeatra Legislación se ercuentra reglamentado 
en el art!culo 87 y establece que "Los trabajadores -
tendrán derecho a un aguinaldo arual q..Je deberá pagarse 
antes del d!a 20 de diciembre, e~ivalente a (JJince 
d!as de salario, por lo menos. 

Los "-'ª ro hayan cumplido el año de servicios -
terdrán derecho a "-'ª se les pague en proporcidn al 
tiempo trabajado." 

En las Instl tuciones Gubernamentales en don::le ro 
existe ~arto de utilidades, se otor•ga en el último -
mes del año una cantidad de dinero eCJ.Jivalente a la per -c~ci6n obtenida durante un mes, en este punto existen -gran::les diferencias con otras in.stituciones CJJB otorgan 
aguinaldo, las cuales proporcionan a sus trabajadores -
el importe de lo correspondiente a tres meses de sueldo. 
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CO~NTHUOS 

Consideramos q;e el derecho al aguinaldo es uro 
más de los logros obtenidos por los trabajadores, desa
fortunadamente las Instituciones actúan arbitrariamente 
al otorgarlo, ya que ro pagan al trabajador el monto t_2 
tal de lo QJe percibe en el mes, pues su horario da tr_!! 
bajo es dividido en tiempo ordinario y tiempo extraord! . 
nario, pagan:lo as! solo el salario percibida en el tie.!!! 
po ordinario, sibJacidn que consideramos injusta debido 
a QJe en la mayada de loa casos, el trabajo del tiempo 
extraordinario es obligatorio y ro voluntario. 

Por este motivo es pertinente que se pague al -
trabajador el aguinaldo haciendo el cdmputo de los sue!_ 
dos percibidos en el tiempo ordinario y extraordinario, 
o bien qua se imponga el horario corrido pagando el 
sueldo en un solo cheque. 
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C A P I T U L O V I 

NUEVOS DEAECl-í5 LAl3Cl1ALES 

1.- Derecho Habitacional. 

En la Constituci6n de 191?, se estableci6 en el 
artículo 123 un conjunto de derechos mírtl.mos que favore 
c!an a los trabajadores. 

Posteriormente se fueron ~liando con la final!_ 
dad de ofrecer una vida más decorosa a los trabajadores, 
y consideraron que bastaba con CJJB se estipulara q..¡e en 
las negociaciones ubicadas fuera de las poblaciones o -
dentro de ellas cuardo ocuparan un rúmero de asalaria
dos mayor de cien, los patrones estar!.an obligados a -
proporcionarles habitaciones cdmodas e higi~rd.cas, tE1T1-
bi~n se previ6 que podrían cobrar la.e:¡ rentas q.¡e corre! 
pendieran, sin que excedieran del medio por ciento men
sual del valor catastral de las viviendas. 

Debido a que era necesario resolver el prublema 
habi tacional da los trabajadores, las orgard.zaciones -
sindicales lucharon durante varios años a efecto de q,.¡e 
se reglamentara adecuadamente el art!culo 123 Consti tu
cional, posteriormente lograron que en la Ley Federal -
del Trabajo se agregara un Cap!tulo reglamentario del -
precepto corstitucional, en el cual se consigna que de
ben armonizar los derechos del trabajador con los del -
capital y los objetivos del crecimiento eco~mico con -
los de la justicia social, desafortunadamente estas di! 
posiciones ro han tenido una realizaci6n completa dura.n 
te su vigencia, por lo Q.JB propusieron varias resoluci.:?, 
nes al problema. 
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El sistema de vigor se basa en que es más adecua -do ~e se haga un acuerdo entre trabajadores y patrones. 
Se considera tJ.JB este problema de la vivierda se debe -
afrontar.globalmente incorporando en los beneficios de -
una política llabi tacional a toda la clase trabajadora, -
indistintamente de la dimensión de las empresas en que -
se ercuentren los trabajadores laborando o de su ubica~ 
cidn geográfica.(1) 

Por iniciativa del C. Presidente de la República 
el 22 de diciembre de 1971, ante la H. Cámara de Diputa
dos del Congreso de la Uni.6n, se modific~ la fracci6n -
XII del apartado A del artículo 123 Coretitucional, en -
la cual se establece¡ "La expedición de una Ley para la 
creacidn de un orgard.smo integrado por r~resentantes -
del gobierno federal, de los trabajadores y de los pat~ 
nes Q.Je administren los recursos del Fondo Nacional de -
la Vivienda". Este Fondo contará con los recursos que -
aporten las empresas para cors ti tu ir dep6si tos a favor -
de los trabajadores y establecer un sistema de finarK:ia
miento a efecto de corceder créditos eco~micos y sufi
cientes para la adquisicidn en propiedad de habitaciones 
c6modas e higi~rd.cas. 

Posteriormente procedieron a reformar la Ley Fe
deral del Trabajo, en lo relativo a la obligacidn patro
nal de contribuir a la corstituci!Sn y operaci6n de un -
fondo nacional de la vivierda y los derechos ""ª corres
pondan al trabajador. Salierdo publicado el Decreto en 
el Diario Oficial el 24 de abril de 1972 en el ~e se re 

. -
forman y adicionan los artículos 9?, 110, Capítulo IV T.f. 
tulo 111 y 782 de la Ley de la materia. 

En el artículo 97 se conserv6 la excepci6n de la 
fracci6n II y se añadid la fracci6n III para mejor fun-
cionamianto del Fordo Nacional de la Vivienda, En esta 
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fracción se establece q.¡e los trabajadores est~n en li
bertad de aceptar los cr6ditos contraídos con el Fondo, 
cuyos descuentos rD pueden exceder del 2CY/o del salario, 
por situaciones a~logas fue reformada la fracción III 
del artículo 110 de la Ley, en la q;e se detalla q.Je el 
salario puede sufrir descuentos cuerdo se trate de: "P! 
go de abono para cubrir pr~tamo proverú.ente del Fondo_ 
Nacioml de la Vivienda destinados a la adCJ.,1isici6n, 
coretruccidn, reparaci6n o mejoras de casas habi tacidn_ 
o al pago de pasivos adCJJiridos por estos conceptos. E:?. 
tos descuentos deberán haber sido afectados libremente 
por el trabajador''· (2) 

En el artículo 1;}3, relativo al Capítulo IV, Tí
tulo III, se fusionan las fracciones y se es tablee e CJJB 

todos los patrones de la empresa q.1e se trate, tienen -
la obligación de proporcionar a los trabajadores habit_! 
cienes comedas e higi6nicas, cumplieroo además con la -
~ortaci6n al Fondo Nacional de la Vi vieroa de un ~ de 
los salarios ordinarios de los trabajadores. 

Dentro de estas obligaciones erx::ontramos las mo
dalidades establecidas en el artículo 146, en el que se 
exime a los patrones de la obligacidn de pagar las apor 
taciones establecidas en el art!culo 136 cuardo se tra: 
ta de trabajadores domooticos, ya CJJB aterdiendo a la -
naturaleza de esta relacidn el patrón siempre proporcio 
na habi taoi6 n al dom~stico, si tuacidn Cf.IS se encuentra: 
establecida en el artículo 334 de la Ley de la Materia. 

En el artículo 147 se observa CJ.IB se faculta al_ 
Ejecutivo para q.Je establezca las modalidades con que -
se ircorporan al régimen previsto en este Capítulo, los 
d~ortistas profesionales y los trabajadores a domici-
lio. El art!culo 148 tambi6n dispone que el Ejecutivo_ 
Federal establecerá modalidades para las anpresas que -
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tengan un ingreso e un capital inferior o se le tenga -
que dar un tratamiento especial, flSimismo se precisa -
que las resoluciones q.¡e al respecto se dicten, podrán_ 
revisarse total o parcialmente cuando a juicio del Eje
cu ti. vo existan circunstarcias que lo justifiquen. 

En el artículo 137, se es tablee o q.¡e: "El Forrlo _ 
Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear siste-
mas de financiamiento q..¡e permitan a los trabajadores -
obtener cr~di to barato y suficiente para adQ..lirir en -
propiedad habitaciones c6modas e higi~rtl.cas, para la -
construcción, reparación, o mejoras de sus casas habi t!! 
cidn y para el pago de pasivos adquiridos por estos con 
c~tos". {3) El párrafo primero del art!culo 149 coro'= 
plernenta este cri terlo, pues en.Jrcia "-'ª el orgartl.smo -
q...te admirds tre los recursos del Fondo Nacional de la V!, 
vianda, fijará las sumas q.Je se deatinar~n al finarcia
mi ento de esos programas. 

El artículo 138, merciona Q.18 los recursos del -
Fondo Nacional de la Vivienda, serán admirtl.etrados por_ 
un organismo interro el cual estará integrado por repr! 
sentantes del Gobierno Federal, de los trabajactores y -
de los patrones. En el precepto siguiente se faculta -
al mencionado organismo para que establezca los proced!, 
mientas q.Je deben seguir, a fin de que los trabajadores 
adquieran en propiedad sus habitaciones. 

Asimismo, el artículo 140 señala que el mercio~ 
do orgartl.smo tendrá a su cargo la coordi naci11n y el fi
nanciamiento general de los programas de construcci!Sn -
de casas habi taci6n destinadas a ser adquiridas en pro-
piedad por los trabajadores. \ 

1 ¡ 
El articulo 141 establece que las aportaciones - r: 

"-'ª las empresas realicen al Fondo Nacional de la Vi- - Í 
1 



vianda, constituyen depdsi tos que beneficiarán a los -
trabajadores, quienes se sujetarán a las siguientes ba
ses; cuurdo un trabajador sea financiado, el 40}(i del d! 
pósito cµs a su favor se haya acumulado será abonado c2 
mo pago ird.cial del crédito otorgado, as! como en los -
subsecue.ntes abaros. Se precisa además q.¡e una vez q.¡e 
el patr6n corcluya el pago del crédito, las siguientes_ 
aportaciones empresariales le servirán para integral" un 
n..ievo depdsito con el Q.Je podrá contraer nuevos cr~di-
tos. Para el caso de q..te el trabajador ro utilice el -
cr~dito se establece el derecho q.¡e tiene el trabajador 
de Q.Je peri6dicamente se le haga entrega del saldo de -
los dep6si tos hechos a su favor durante los 10 años an
teriores. Tambián se determina la si tuaci6n del traba
jador para los casos en que se termine la relaci6n de -
trabajo, de ircapacidad total, permanente o de muerte, 
en los que se procederá a entregar el monto to tal del -
d~dsi to al trabajador o a sus bereficiarios, Y en los 
casos en que hubiesen recibido crédito hipotecario, la 
devoluci6n de esos dep6si tos se hará deducierrlo las can 
tidadas abonadas para el pago de las obligaciones con-
traídas con el Fondo Nacional de la Vivienda. 

El artículo 145 señala que para los casos de in
capacidad total permanente o de muerte, los cr~ditos -
llevarán implícito la contrataoi6n de un seguro, a fin 
de que los trabajadores o sus beneficiarios queden lib.!:: 
radas del cumplimiento de las obligaciones derivadas -
del cr~di to. 

En el artículo 142 se consigna la obligaci6n es
tablecida en el artículo l:lS, para la empresa en su ca~ 
junto o sea cuando se integre de varios establecim:i.eri-
tos. (4 ) 

Para efectos de la aportación patronal se preci-
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tramitación do los conflictos ~e se presenten por la -
aplicación del artículo 151 de la Ley de la materia. 
Son ajustes o los múltiples preceptos CJ,Je se citan. 

En los artículos transitorios del Decreto antes 
c:i. tado, se establecen situaciones no reglamentadas en : 
fo Ley, y precisa en en el art:!culo tercero que: "Las -
empresas que con anterioridad a esta Ley est~n otorgan
do cualquier prestación en materia de habitación, la se 
guirán dando a sus trabajadores si el monto de las mis: 
mas es igual o superior al porcentaje consignado en el 
artrculo 135 y ro pagarán la aportaci6n a q.JB dich:I ar
t!culo se refiere. Si por el contrario, el valor de -
las prestaciones fuere inferior al porcentaje de aporta 
cidn, las empresas pagarán al Forrlo Nacional de la Vi_: 
vianda la dif erercia correspondiente. En cualquier mo
mento 1013 trabajadores beneficiarios a que se refiere -
este artículo podrán optar por prescindir de la presta
ci6n y que la empresa entregue la aportaci6n completa -
al Fondo Nacional de la Vivieroa. Si hubiere controver
sia sobre el valor de las prestaciones, el problema se
r·á resuelto por el orgarasmo tripartita responsable de 
la administración del fondo 11 .(6) 

El art!culo cuarto menciona que: "Por lo c:µe to
ca a ac:µellos trabajadores q.Je hayan adcµirido en pro-
piedad casas habi tacitSn antes de la reforma de esta 
Ley, en ~licaci6n a las disposiciones conterd.da<3 en el 
artículo 123 de la Constituci6n o en los contratos indi -viduales y colectivos, las empresas estarán obligadas a 
aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el eQ.iivalente 
el 6í1/o correspondiente al depósito a CJJB se refiere. el 
artículo 141, y en esa virtud los trabajadores seguirán 
siendo sujetos de cn~di to. No q.Jedan comprendidas den
tro de esta excepción, las empresas cuyos trabajadores_ 
de su salario hayan o est~n pagardo sus casas habita- -
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cidn. Los casos de controversia se resolverán por el -
organismo tripartita a q.m se refiere el art:!culo ante
rior". 

Una vez efectuadas las reformas ya men::ionadas,
procedieron a acatar el mandato Constitucional en el -
~e se estableció como de utilidad social, la expedi- -
ci6n de' la Ley para la integración del organismo que aE, 
mirrl.stre el Fondo Nacional de la Viviema, sistema en -
el que se ircluye a le totalidad de la clase trabajado
ra y a las aportaciones efectuadas por todos los empre
sarios. Debido a la imposición de este sistema, el Es
tado es el ercargado de implantar los mecard.sroos para -
la adecuada protecci6n de las garantías de los trabaja• 
dores, vigilar su cumplimiento y administrar las Insti
tuciones correspondientes, determinaroo la participa- -
ci~n de las organizaciones de trabajadores y de patro
nes, y de fun::ionarios del gnbierrn federal, dentro de 
los 6rgarns de administración y vigilarcia del Imtitu
to. Esta participaci6n orientará el fuooionarrtl.ento de 
la insti tucidn conforme a los programas generales de -
desarrollo del pa.!a trazados por el tl:>bierro y annoniz~ 
rá los intereses sectoriales. 

Respecto del patrlmorti.o del Ireti tu to, se inte-
gra con el propio Fondo Nacional de la Vivierda, de 
acuerdo con los lineanrl.entos que establece el art:!culo_ 
123 de la Consti tucidn Política de los Estados Unidos 
Mexican:ls y que establece la Ley Federal del Trabajo. 

En cuanto a la estructura orgárti.ca del Instituto, 
el Ejecutivo Federal a trav~s de la Secrstar!a del Tra
bajo y Previsión Social, fijará las bases para determi
nar las orgard.zaciones nacionales de trabajadores y de_ 
patrones que intervengan en la constitución y furoiona
miento de sus diferentes 6rgaros directores. 
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Tombi6n se establecieron las bases recesarlas pa 
ra el adecuudo cumplimiento de las empresas, quienes d:; 
ben oportnr tü Fondo el f1/c, del monl-o del salario de su; 
trabajadores de acuerdo con la refonna a la Ley Federal 
dal Trabajo en vigor, asi como la de enterar los des- -
cuentos que realicen en dichos salarios para el pago de 
lél.s amortizaciones correspondientes a los préstamos con 
cedidos por el Instituto. A estas obligaciones se le'; 
da el carácter de fiscales con el prop6sito de asegurar 
la adecuada operacidn del Fondo y en virtud de que re
preaentan contribuciones destinadas a la realizaci6n de 
un servicio social, a cargo del Instituto. 

La recaudaci6n y el cobro de los recursos se ha
rá a trav~s de la Secretaría de Hacienda y Crádi to Pú
blico o de las Oficinas EMJtorizadas por ~sta, lo Q.Je -
permi. tirá el aprnvechamiento del sistema bancario naci_2 
nal y Q.Je las operaciones del Instituto se lleven a ca
bo con la mayor seguridad y ecorom!a. 

Para q.1e los ~ortaciones de los patrones penni
tan otorgar el cr&lito barato y suficiente que señala -
la Consti tuci6n, los d~dsi tos q;e se hagan tienen un ... 
plazo fijo de 10 años, sin causa de intereees,: y a fin 
de q...ie beneficien en la ma}Or medida posible a los tra
bajadores, quienes quedan exentos de toda clase de .im
puestos y ro pueden ser objeto de cesi6n o embargo, ex
cepto cuardo se trate del cobro de cr~ditos otorgados a 
sus titulares por el Instituto. 

La Ley prev~ Q.Je cuardo un trabajador titular de 
d~!Ssitos constitu!dos a su favor en el Iretituto, se -
jubile o deje de estar sujeto a una relacidn latx>ral,
pueda optar por recibir de inmediato el total de los d_!!· · 
pdsitos que le correspondan o permanecer dentro del si! 
tema. Esto permitir! al trabajador escoger el r6Qimen_ 
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que estime más conveniente según su aituaoidn y necesi
dades y propiciará que el Fondo cuente con mayores re
cursos faoili tarrlo el otorgamiento progresivo y creoie!.! 
te de p rás tamos. 

En el caso de que un trabajador (JJede iroapaci ta -do de manera total o permanente o muera, el monto de -
los depdsitos se entregar~, en su caso, al propio trab! 
jador o a sus beneficiarios. En la segurrla hipdtesis,
se considera que, trat&rdose de ahorros a favor de los 
trabajadores, debe prevalecer su libre voluntad para se 
ñalar a las personas CJ.18 disfrutar&n de los mismos. En 
su defecto, se establece un rigimen· de prioridades q.ie -tienden a proteger a los familiares o a las personas -
que hubiesen hect-o vida con}'tJgal o dependieron del tra
bajador. 

Para ro poner en peligro el patrimonio familiar 
derlvact> de los derecros CJ,le se otorgan a los trabajado -res, &tos CJ.Jedar~n asegurados de modo (lJe, en caso de 
i roapacidad total o de muerte cesen las obligaciones -
contra!das con el Iretituto. Todos los gastos de este_ 
aseguramiento correrán a cargo de la Insti tuci6n. 

El sistema de financiamiento se estructura con-
forme al r~gimen previsto por la Corstitucidn, dentro -
del cual los recursos del Instituto deber~n destinarse -al otorgelfti. ente de cr6di to a los trabajadores ti tul eres 
de d~dsitos, para la adq . .dsici6n, construccidn, repara -cidn, anpliacidn o mejoras de habitaciones o para el pa -go de pasivos ad(lJirldos por estos corceptos, así como_ 
a la coroesidn de cr6ditos a prorootores o constructores, 
destinados a la edificccic5n de conjuntos habitaciona- -
les, cuyas vivieroas sean adq.iiridas en propiedad por -
los trabajadores. 



108 

Los crdditos a los trabajatbres se concederán a 
una tasa da inter6s del t1fo arual sobre saldos insolutos, 
n:itoriamente inferior a la CJJB. prevalece en el mercado, 
y a plazos ro merores de 10 y hasta 20 años¡ esto últi
mo tratándose de pr& tarros pera la cona truccidn o adCJ.Ji 
sicidn de habitaciones. Este sistema, particulannonte
beoofico para los trabajadores CJJe reciben cr6ditos del 
Instituto, se fortalece con una disposicidn CJ.Je prevé -
una prdnuga hasta de doce meses en el pago sin intere
ses, de las amortizaciorEs corresporJ.:iientes, en los ca
sos en q..ie el acreditado deje de estar sujeto a una re
laoidn laboral. (?) 

La ley recorw:me el der~ho de los trabajadores -
para ejercer el cr&ti. to CJ,Je les otorlJ,le el Insti tute en 
la localidad CJ,Je desigren, irdependientanente de ª""e
lla en las q..re presten sus servicios, De esta manera, -
se asegura q..re los asalariados q..re por la naturaleza de 
su trabajo re cuenten con ct:imicilio fijo, escoje.n con -
absoluta libertad la ubicacidn de su vivierda. 

T001bi~n se determina en la Ley las formas y pro
cedimientos conforme a los cuales los trabajadores pue
den adquirir en propiedad habitaciones, se establece un 
regimen flexible que tomaroo debidamente en cuenta la -
eq..aidad en la aplicacidn de los recursos y su adecuada -distribucidn geográfica permite al Iretituto asignarlos 
al otorganri ente de los di versos tipos de cn1d1 toa "'ª -
pueden corceder, considerando, entre otros elementos de 
juicio, la procedercia de las aportaciorm, . la dananda -y las necesidades de habitacidn en las diversa zonas -
del país y la factibilidad de realizar los proyectos co -rrsspordientes. 

Una vez hecha esta asignaci.dn los crdditoa irxü-
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controversias que se susciten entre loa trabajadores y 
el Instituto; el Tribunal Fiscal de la Federacidn coro
cerá a su vez, de las que sa planteen entre los patro-
nes y el propio Iretituto y,por último, ser~n los tribu -nales ordinarios los competentes para resolver las con-
troversias derivadas de adeudos de los trabajadores por 
c~di tos ~e les haya concedido el propio Ireti tute. 

El sistema de infracciones abarca tres aspectos: 
el que se refiere a las que se cometan a la presente -
Ley en su calidad de conjunto de rurmas de trabajo; el -
relativo al ircumplimiento de cargas fiscales; y el que 
coreidera la comisidn de actos cµe ruestras leyes pena
les catalogan como delitos. 

Corresporderá a la Secretarla del Trabajo y Pre
visidn Social la facultad de imponer, en su caso, las -
multas por infracciones a esta Ley q..¡e cometan los pa~ 
trenes en perjuicio de sus trabajadores o del Instituto. 

Tanto las obligaciones patronales de hacer las -
aportaciones al Fardo Nacional de la Vivienda para los 
trabajadores y enterar, en su caso, los descuentos, co
IOO los mecanismos para su cobro, tienen el car&cter de 
fiscales, Y el ircumplintl.ento de esas obligaciones cae 
en el ámbito de las infracciones fiscales. 

Comete delito de fraude el patrdn Q.Je recurra a 
cualq.Jiera de los medios previstos por la legislacidn -
penal para ami tir total o parcialmente el pago de sus -
aportaciones y el entero de los descuentos. (8) 

En la Ley del Seguro Social se ercuentra una re
glamentacidn de la vivierda, y merciona en su artículo_ 
32 que: "Para los efectos de esta Ley el salario base -
de cotización se integra con los pagos hechos en efec~ 
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vo por cuota diaria, y las gratificeciones, percepcio
nes, alimantaci6n, habitacidn, primas, comisiones, pre.l 
taciones en especie y cualQ.Jier otra cantidad o presta
ción que se entregue al trabajac:i:>r por sus servicios; -
no se tomarán en cuenta dada su naturaleza, loe siguien -tes conceptos : 

a) 
b) 
e) Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vi

vienda para los Trabajadores •••••• 
d) la alimantacidn y la habi taci6n cuando ro se 

proporcionen Qratuitamente al trabajador, as! como las 
despensas ¡ 11 { 9 J .. -

En el T!tulo Cuarto, Capítulo Unico, de los Ser
vicios Sociales, se reglamentd en el art!culo 234 q.Je: -"Las prestaciorns sociales sarán proporcionadas median-
te programas de: 

I 
II 
III. Mejoramiento de la alimentacidn y de la vi

viarrla; 
VIII. Superaci6n de la vida en el rogar, a tra

vés de un adecuado aprovechamiento de los recursos eco
rdmicos, de mejores prácticas de convivercia y de urd.da 
des habitaciomles adecuadas¡ 11 C 10) -

la creaci6n del Instituto Nacional de la Vivien
da para los Trabajadores, as un logro más de los esfuer -zos realizados para bienestar de los trabajadores, sol~ 
cionando en parte el problema habitacional CJ.16 subsiste 
en el pa!a. 
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2.- Derecho de Preferercia y Ascenso, 

El Programa de Reforma Admirdstrativa ti.ere la -
finalidad de hacer una revisión y análisis de todas las 
bases legales que son comunes a varias deperdercias, 
con el objeto de urdfica.r todos los criterios. 

El Comit~ Toortl..cc.. Consultivo de t-Vrmaa Jurídicas, 
procedi6 a formular el Reglamento de Esca.laf dn, tomando 
como base las disposiciones de h~ Ley Federal para loa_ 
Trabajadores al Servicio del Estada y los diversos cr-1-
ter:i.os establecidos en los reglamentos existentes en -
las Secretar.ras y Departamentos de Estado. La prirci
pal observación señalada a las Oeperdercias, es la con
vertl..ercia de implantar sistemas furoionales para la ev.2 
luaci6n de los factores escalafonarlas, a fin de ubicar 
a los trabajadores más iddneos P.Dr su capacidad y efi
c:i.ercia en las plazas vacantes. ( 11) 

El Escalaf6n es el sistema organizado en una Oe
pendercia, con la finalidad de realizar las promociones 
de ascemo de los empleados basi ficados y autorizar las 
permutas. La base legal para determinar el procedimie.!J 
to, se encuentra establecido en el T!tulo Tercero de la 
Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Esta
do y de acuerdo a las condiciones de trabajo de la Oe-
pendercia. 

El derecho de ascereo lo disfrutan los Trabajad,2 
res de base que tl.eren un rmrd.mo de seis meses de labo
rar, y una categor:!a irrnediata inferi~r a la plaza ll.IB_ 

se ercuentra vacante. Para efectos de urd.ficar al pm
sonal CJ,Je tiene derecho al ascenso, se tienen llJB obsa::. 
var detenninados aspectos del trabajador como son: 

ConJcimientos.- Abarca los corYJcimientos tedrico-
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práctico adq..¡iridos en el desempeño del trabajo. 

Aptitud,- Es la fooultad física, mental, la ini
ciativa, laboriosidad y eficiercia para realiiar la la
bor ercomerdada. 

Disciplina.- Dentro de este factor ae ercuentra_ 
el cumplimiento de laH instrucciones giradas por loa su 
perlares, as! como el grada de adaptabilidad qJe tenga: 
el trabajador, 

AntigCledad. - Es el tiempo de servicios prestados 
por el trabajador a la dependercia. 

Para efectos de antigCJedad, se considera el tiem 
po CJ.'B se corcede en las licercias sin goce de sueldo a 
los trabajadores que tienen comisiones sindicales y CJ,Je 
van a desanpeñar puestos de confianza o cargos de elec
ci6n popular, 

La unidad escalafonaria se defirdrá por urd.dades 
presupuestales, centros de trabajo, secciones sirdica-
les o zonas geográficas. 

El grupo escalafonario se integra por el rúmero _ 
de puestos en los CfJB se desarrollan actividades comu
nes en forma general. 

El subgrupo escalafonario.- Es el q.ae fonna gru
pos de los trabajadores "-"ª realizan furciones simila
res. 

Clase escalafonaria.-·Está fonnada por los trab! 
jactares q.¡e desarrollan la misma actividad. 

Categoría Escalafonaria.- Es corcretamente el em 
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pleo dentrti de la clase escalafonaria. 

En cada Oependercia tienen un catálogo de pues
tos, en el cual se especifican las furoiones de cada -
puesto, esto es necesario para CJJB se lleve a cabo el -
adecuado procedimiento escalafonario. 

El concursa escalafonario es un procedimiento -
que efeotda la Comisi6n Mixta de Escalafdn para deter"'!!, 
nar los derechos escalafonarios, basárdose en los factE?, 
res y pruebas efectuadas a los trabajadores. 

Del Escalafdn. 

El Comi t~ Toord.co Coreultivo de Nomas Jur!dicas 
opina q.ie las Oependercias del Ejecutivo varían en cua.!J 
to a su estructura orgánica, por lo CJ.JS rP es pasible -
la existercia de una estructura escalafonaria coiOOn. 

Es convertl..ente que en la elaboraci6n de cada si! 
tema escalafonario se oornideren los grupos y catego- -
r!as presupuestales señaladas en el art:!culo 20 de la -
Ley de la materia, as:! como la descripci6n de las fun
ciones realizadas en cada puesto. 

La Comisi6n Mixta de Escalaf6n se integra con re -presentantes de la Depen:iercia y del sirdicato, en igual 
proporcidn y émbas partes rombrarán a un h-bi tro. La -
Comisidn es el Orgari:> que vigilar~ la correcta aplica
cidn de las disposiciones contenidas en el Reglamento -
de Escalaf6n cumpliendo con las fun::iones siguientes: 

a).- Integra las urd.dades escalafonarias en rel!; 
cidn con las plantillas de personal q.Je para el caso le 
proporcione la Dependeroia. 
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Los Jefes proporcionan la informaoi6n CJ,Je la Co
misi6n reQJiera, a fin de corocer las apti tudas de los -
trabajadores, 

La Urd.dad de Admi.nistraci6n .de personal, es la -
eroargada de informar a la Comisidn, en lo q...ie respecta 
a la cti.scipli na y puntualidad de los trabajadores. ( 12) -

Los factores esoalafonarios se evaluarán semes-
tralmente, en furcidn de las disposiciones q...ie establez
ca la Comisi6n Mixta de Eacalaf\Sn en el instructivo q..¡e 
para tal efecto fonnulará, y en el ~e se precisará fun
damentalmente que n:l es conveniente que al trabajador se 
le aplique más de un examen en un misrro semestre; la es
timativa qJe se haga del factor corocimiento, en lo ref!:, 
rente a la cali ficacidn e.c:;calafonaria, n:l podrá ser infe 
rior del safo del total; para la evaluaoidn de la aptitud, 
los jefes contar6n con el criterio de la Comisidn, a 
efecto de determinar el comportamiento del trabajador en 
el desempeño de sus furciones, la evaluaoi6n de la apti
tud que ae haga ro será i nferlor al 30'/o del total de la 
calif'icaci6n escalafonaria¡ en cuanto a la disciplina y 

puntualidad, se atenderá primordialmente al comportamien -to mardfastado por los trabajadores y a las sancione$ -
que les hayan sido aplicadas y se le considere como paso 
máximo un 2~; la antigOedad se determina con la suma de 
loB años, meses y d!as de servicia prestada por el trab! 
jador a la Oeperoercia, y n:i tiene valor rum~co, ya -
que este factor solo influye cuando concurren los mismos 
factores en iguales proporciones en varios trabajadores. 

La Comisión o Subcomisi6n informará a los traba
jadores de los resultados obtenidos en la evaluacidn de 
los factores escalafonarios.(13) 

Para al Procedimiento Escalafonario, la Depende.!:! 
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cia informará a la Comisión o a la Subcomisidn Mixta de 
Escalaf6n1 de la existencia de vacantes o de la crea- ·• 
oión de nuevas plazas, dentro de los diez días siguien
tes en que hayan tenido roticia ¡ detallando la fecha de 
la vacante o creaci6n de n..ieva plaza, la dependencia de 
adscripción, lugar en que debe prestar los servlcins, -
el nivel escalafonario, categoría, clave, suelda, sobre 
sueldo, nombre de quien la ocupaba, actividades que se_ 
desarrollan en esa plaza. 

La Comisi6n informará por medio de boletines a -
todos los empleados de los centros de trabajo que inte
gren la urú.dad escalafonaria de la existernia de vacan
tes, determinando todas las circunstamias. 

La Comisión hará la cali ficaci6n de los factores 
esoalafonarios de los trabajadores, considerando como -
calificación la de 70 puntos sobre cien, la vacante se_ 
coroede al que obtenga mayor puntuación, y en caso de -
que existan iguales califioacionS':), ·se atender¡§ a la ª!! 
tigüedad, y si aún existiere identl.dad, se atender~ a -
los antecedentes laborales. Los dictámenes CJ..IB resulten 
serán enviados a la unidad admi nl.strativa para su cum
plimiento y se dará a conocer por medio del bolet!n a -
todos los trabajadores participantes.(14} 

Guardo ro existen aspirantes en la categor!a in
mediata inferior, la comiui6n estudiará sobre los dere
chos que le corresponde a los que tienen la categor!a -
inferior siguiente y asi sucesivamente, y si resultare_ 
que oo existen aspirantes, la comisiOn ani tirá boletrn -a otras unidades escalafonarias, 

Los trabajadores cuentan con un plazo de 15 ct!as, 
durante al cual martifestarán a la Comiaidn en forma es
crita, su deseo de cambiar de adscr.i.pci6n a donde se ª.!:! 
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Los trabajadores y las Oeperdencias podrán irco!! 
fonnarse de los dictámenes (J.le erni ta la Comisidn, cuan· 
do considere q..¡e existe alguna irregularidad. 

Los trabajadores se in::aformarán cuando roten -
que en los exámenes existe alguna alteracidn que puede_ 
ser comprobada, lo cual lo hará del corocim:l.ento del !'!! 
presentante de la Comisión en el monto del examen o al 
finalizar, con el objeto de que se asiente en el acta -
las declaraciones y pruebas que presente el interesado. 

La Oeperl:lencia estará en posibilidades de oporl8!: 
se al procedimiento, cuando CD"'3ruebe "-'ª ro se evalud_ 
correctamente los fmtores escalafonarios de algún con
cursante. 

Loo inconfonnidades se presentarán por esorl to -
en un plazo de diez d!as de corocido el ctict&nen por m.! 
dio del bolet:C n, aportarrlo las pruebas necesarias, es- . 
tas inconformidades serán reauel tas par el Rlero de la 
comisi6n sierrio irreversible la resoluci6n.(1?) 

Los trabajadores participantes en el procedimlen -to escalafonarlo, tienen el derecho de recursar a cual-
CJJiera de los integrantes de la Comisi6n, cuancb com- -
prueben que existen nexos f andliares o q;e el :represen
tante recusado participe en el concurso. 

El recursador presentará su escrl to junto con -
las pruebas, en forma previa a la realizaci6n del acto 
en Q..10 intervendrá el recusado. 

La Gomisi6n resolverá y en su caso rombrará un -
susti tute. Cuando exista alguro de los casos menciona
dos los representantes deberán excusarse de intervenir, 
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pues de lo contrario puede ser reelevado de su cargo.(la) 

Proposición de la Secretaría de Hacienda para la 
Evaluación de los Factores Ef:,1;alafonarlos. 

los factores escalafonarios se acreditarán a tra 
v~s de los diversos conceptos (J.le lo integran, mediante 
los siguientes procedimientos: 

I.- El trabajador podrá optar (cuardo se trate -
de los coflJcimientos prácticos) por presentar examenª!! 
te la Comisi6n Mixta de Escalafón o promover porque le 
hagan efectivos los certificados de estudios expedidos_ 
a su favor por el Centro Nacional de Capaci tacidn Admi
ni.strati va dependiente del Instituto de Segurldad y Se!: 
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o por -
el establecimiento de capaci taci6n que furcione en la -
Secretaria o en alguna otra dependerr.::la del Poder Ejec.!! 
tivo Federal u organismo público iroorporado al r~gimen 
del citado ISSSTE. Estos certificados acreditarán las -materias respectivas conforme a los coeficientes que S! 
ñalen los tabulares de calificaci6n. 

II.- La posesión de los con::Jcimientos prácticos_ 
y la eficiencia para realizar las actividades asignadas 
a la plaza, se comprobarán invariablemente con examen -
ante la Comisión Mixta de Escalafdn. 

Previa detenninaci6n de la Comisión Mixta de Es
calaf~n, la valorizaci6n de las facultades f!sicas y -
mentales del aspirante (siempre en relaci6n con la acti 
viciad que pretende desempeñar} se hace mediante ex&ns-= 
nas médicos, psico16gicos y psicométricos. 

En los casos en que se considere preciso recu- -
rrir a este medio, el proceso de selecci6n se ird.ciará_ 
con estos exámenes y quienes nJ lleven las condiciones_ 
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prefijadas quedarán automáticamente fuera del concurso. 

La irtl.ciativa, laboriosidad, disciplina y puntua 
lidad, se juzgarán a través de los elementos CJ,le aport; 
el expediente del trabajador, en las condiciones CJJB ª!! 
ñalan los tabuladores de evaluacit5n. 

La antigüedad q..¡edará determinada por el romero 
de años, meses y días de servicios prestados por el tra 
bajador a la Secretaría. Cuando estos servicias se ha= 
yan interrumpido, los períodos de ausencia serán deduc,! 
bles, a meros q.¡e obedezcan a una separacidn o doopido_ 
revocado por autoridad competente. El cdmputo de la an -tigüedad de los trabajadores veterart>e de la revolucidn, 
se har& de acuerdo con lo q..¡e prevenga la Ley respecti
va. 

Los elementos que constituyen los factores esca
lafonarlos se calificarán confonne al tatulador siguien -te: 

A la posesión comprobada de los prircipios tedr:i 
. -

ces se le asignarán 20 puntos como máxilTKl. Los oertifi -cadas de estudias que sean expedidos con calificaciones 
a base de letras, tendrán conversidn rumm.:Lca exacta e 
invariable. 

NA - - - - - - - - O puntos 
S - - - - - - - - suficiente - - - - 10 puntos 
8 - - - - - - - - bien - - - - - - - 15 puntos 

MB - - - - - - - - muy bien - - - - - 20 puntos 
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3.- Derecho de Antigüedad, 

El Dr. &Jillenno Cabanellas define a la antigOe
dad laboral como ºel conjunto de darecros y beneficios_ 
qua el trabajador tiene en la medida de la prestación -
croroldgica de sus servicios en relación a determinado_ 
patrorot por una cierta actividad o un empleo o traba
jo, con les características imprescindibles de permane!.! 
cia mayor o meror y de efectiva contiruidad desde su in 
graso hasta un momento detenninado 11 , (19) -

En la Lay da 1931, ro se hizo una reglamentación 
específica del derecho de antigüedad, solo se coreidard 
lo referente a la estabilidad del trabajo, pues cuan::io_ 
el patrón ro cumplía con el laudo de reinstalación, te
nía CJ,.le pagar veinte d!as de salario por cada año de ª.!J 
tigOedad, tambi'n se toro en cuenta en el per!odo vaca-

' cionalt pues aumentaba en relacidn con el tienpo que t_! 
n:!an de laborar los trabajadores. 

La reglamentacidn del derecho de antigüedad fue 
una conquista de los trabajadores, pues se coreider6 cg_ 
mo un reconocimiento al valor ético y social de los hom -bres que depositaron toda su energía en el trabajo rea-
lizado en las empresas, esfuerzos que beneficiaron a la 
econorn!a.(20) 

La antigüedad se cuenta a partir de que el trab! 
jador empieza a prestar sus servicios, son varias las -
circunstamias que pueden presentarse, pues a veces la 
irá..ciaci6n del contrato puede ro coircidir con la pres
teci6n real del trabajo, puede existir la situacidn de 
una prestación de trabajo en relacidn con un contrato -
nulo o que las partes convengan entre ellas antigüedad_ 
especial. Lo ronnal es que los servicios se compuntan_ 
desde la iniciación en la empresa y mientras subsista -
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la prestaci6n laboral. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo reglEWnenta en su 
artículo 158 el derecho de antigtledad, manifestando Cf.16 
"Los trabajadores de planta y los mercionados en el ar
tículo 156 tienen derecho en cada empresa o estableci
miento a que se determine su antigüedad. 

Una Comisi6n integrada con rl:l)resentantes de los 
Trabajadores y del Patron formulará el cuadro general de 
las antigüedades, distribuido por categor!as de cada -
profesi6n y oficio y ordenará se le d~ publicidad. 

Los trabajadores irconformes podrán formular ob
jeciones ante la Comisión y recurrir la resolucidn de -
oota ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje". (21) 

Además existe la modalidad de q.ie para justifi
car la rescisidn del contrato de trabajo en los casos -
de trabajadores CJJS tienen una antigOedad may-or de 20 -
años, se atender~ a las causas previstas en el art:!culo 

. 47 de la Ley de la materia, Q..18 deben ser particularmen 
te graves por lo Q..18 la calificacidn da esa gravedad : 
quedará al criterio de la autoridad jurisdiccional con 
base en las pruebas CJ.IS puedan ser aportadas por las -
partes. Por ello en casos dudosos, si la gravedad de -
la falta ro es notoria, lo procedente es imponer al tra -bajador la correcci6n disciplinaria q.ie corresponda, y 
si se prueba la reircidercia quedará justificada la re!_ 
cisidn. 

a).- Prima de antigüedad. 

En el articulo 162 se reglamenta Cf.JB "Los traba
jadores de planta tienen derecho a una prima de antigÜ! 
dad, de conformidad con las normas siguientes: 

i. 
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Importe de la Prima. 

I.- la prima de antigüedad coreistirá en el im-
porte de doce días de salario, por cada año de servicio; 

t-t>nto de la Prima. 

II.- Para determinar el monto del salario, se 9! 
tar~ a lo dispuesto en los art:!culos 485 y 486. 

Pago de la Prima. 

· III. - La prima de antigOedad se pagará a los ti! 
bajadores que se separen voluntarlevnente de su empleo,
siempre que hayan cu~lido quince años de servicios, 
por lo meros. Asimismo se pagará a los que se separen -por causa justificada y a los que sean separados de su 
snpleo, indeµel"Oientemente de la justificacidn o injus
ti ficacid n del despido; 

Pago de la Prima par Retiro Voluntario. 

IV.- Para el pago de la prima en los casos de r_!! 
tiro voluntario de los trabajadores, se observan las -
rormas siguientes: 

a).- Si el número de trabajadores que se retire_ 
dentro del término de un año ro excede del diez por 
ciento del total de los trabajadores de la empresa o e~ 
tablecimiento, o de los de una categor!a determinada, -
el pago se hará en el momento del retiro. 

b).- Si el n1mero cte trabajadores que se retire_ 
excede del diez por ciento, se pagará a los que primer! 
mente se retiren y podrá diferirse para el año siguien-
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te el pago a los trabajadores q.Je ex.cedan de dicho por
centaje. 

e). - Si el retiro se efectuara al mismo tiempo -
por• un rúmero de trabajadores mayor del porcentaje men
cionado, se cubrirá la prima a los q...1e tengan mayor an
tigOedad y podrá diferirse para el año siguiente el pa
go de le q.Je corresponda a los restantes trabajadores. 

Prima en Caso de Muerte. 

V. - En caso de muerte del trabajador, cualq.dera 
q.JB sea su antigOadad, la prima CJJS corresponde se paga -rá a las personas meroionadas en el artículo 501; y 

Independeroia con otras Prestaciones. 

VI.- La prima de antigOedad a CJJB se refiere es
te artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus bere
fici arios, independientemente de cualq.iier otra presta
cidn q.¡e les corresponda. (22) 

Artículo 162.- AntigÜedad, prima de cd~uto de -
todos los años de servicios, cuanó:> el trabajador se ª! 
pare voluntariamente. 

Trarecurridos tres años a partir de la fecha en 
que entro en vigor la n.ieva Ley Laboral, es decir, a -
partir del lo. de ma)'O de 19?0 y si se trata de un tra
bajador de planta con antigüedad mayor a quirce años, -
que se separe voluntariamente de su empleo, debe estar
se a lo dispuesto en el articulo 162 de dicho ordena- -
miento y, en consecueroia deben computarse todos los -
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años afectivamente laborados al trabajador, por virtud_ 
de la remisi6n prescrita en la fracci6n IV del art!culo 
5o. Trarni torio del mismo ordenamiento. 

Artículo 162.- V - Prima de Antigüedad, pago del 
cómputo de todos los años de servicios del obrero no i_!!! 
plica retroactiva de la fracción V del artículo 162 de 
la Ley Federal del Trabajo. 

Si la junta respon:;able, para el pago de la pri
ma de antigüedad a 1:1JS se refiere la fracci6n V del ar
tículo 162 de la ley Federal del Trabajo de 1970, toma_ 
en consideraci6n los años de servicios del trabajador -
que muri6 estardo vigente la citada Ley, no aplica re-
troactivamente el invocada precepto, ni por ende, viola 
lo establecido por el art!culo 14 coretitucional, pues_ 
adooás de que la antigüedad no es un hecho q..¡e pueda -
fragmentarse, el artículo 5o. de la citada Ley Laboral, 
establece que las disposiciones CJ,le de ella emanan son 
de orden público, esto es, de aplicación irrnediata, la 
cuál significa q.¡e deben aplicarse en sus tmmiros, a -
todas las situaciones jurídicas que surgen a partir de 
la entrada Ley en vigor. 

Jurisp:ruderx::ia de la H. Suprema Corte de Justi
cia de la Naci6n en Materia de Trabajo, publicada en -
los Nos. 1 al 17, período de febrero de 19?4 a mayo de 
19?5. Eblet!n del Seminario Judicial de la Federación -de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 
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4.- Derecho da Invenci6n. 

Para regl61Tlentar este derecho en la Ley de 19?0, 
la Comisi6n analizd la Doctrina y las leyes extranjeras, 
y se di6 cuenta Q.Je aunque tratasen de humanizar las l,!: 
yes, ro llegaban a considerar a la invercidn como a una 
creaci6n del genio humano, por lo q.ie partieron de este 
principio y se furoamentaron en la exposición del art!
culo 28 de ruestra Carta Magna, ll-JB establece: "los pr!_ 

i vilegios que por determinado tiempo se corceden a los -
~ autores y artistas para la reproduccidn de sus obras, y 
' ¡ a los que para el uso exclusivo de sus inventos se oto:: 
l 1 guen a los inventores y perfeccionadores de alguna ma-
l jora", (23) apoyándose además en la reglamentacidn ~e -
1 al respecto hace la Ley de Invenciones y Marcas en su -
i artículo 3o. en el q.¡e preceptúa a la persona física -
' que haya realizada una invenci6n, por lo q.¡e es necesa

rio COrl3iderar que la actividad inventtva es humana y -
q;e el derecho exclusivo de explotacidn corresponde al 
inventor. {24 ) -

La Comi.si6n presentlS un anteproyecto sobre la8 -
inverciones, el cual trataron de rechazar los represen-
tantea de las empresas, argumentando que la Ley Federal 
del Trabajo, no debería avocarse a la fijaci6n de las -
atribuciones sobre los derechos al rombra, a la propie
dad y a la explotacidn de los inventos, ya "-'ª para 
ello existen leyes e!:'pecíficas que se encargan de hacer 
tales reglamentaciones, 

Posteriormente una vez aceptada la tesis de que 
solo la persona física puede figurar como inventor, se 
preocuparon por los prircipios reglamentarios del ruevo 
sistema, surgiendo aa! la distinci6n entre los derechos 
morales y los patrimoniales. 
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a).- El Derecho Moral del Inventor. 

Este derecho consiste en QJe m'.in transcurridos -
los siglos, nadie puede adjudicarse la creaci6n de una_ 
obra, esta potestad va a perpetuar la innortalidad del 
inventor. Esta idea se reglamentó en el artículo 163 en 
su fracción I de la Ley Federal del Trabajo, que espec.f. 
ficamente determina Q..te 11La atrib..Jci6n de los derechos_ 
al n:>mbre y a la propiedad y explotación de las inven-
ciones realizadas en la empresa, se regirá por las nor
mas sigui entes : 

1. - El Inventor tendrá derecho a que su nombre -
figure como autor de la inverci6n. 

b ).- Derechos Patrimorrl.ales que se derivan de la 
invencidn. 

Este principio se establ9::e en la fracci6n II 
dal citado artículo y menciona !lJS: "Cuando el trabaja
dor se dedique a trabajos de investigación o de perfec
cionamiento de los procedimientos utilizados en la em-
presa, por cuenta de esta, la propiedad de la invenoidn 
y el derecho de la explotación de la patente correspon
derá al patron. El inventor independientemente del sa
lario que hubiese percibido, tendrá derecho a una com
pensación complooentaria, que se fijará por converti.o de 
las partes o por la Junta de Conoiliaci6n y Arbitraje,
cuando la importancia de la inverción y los beneficios_ 
q.ie pueda reportar al patr6n ro guarden proporcidn con 
el salario percibido por el inventor", a ese tipo de ir! 
venoiones es a lo q.¡e se deromina de servicio, porque -
en la empresa se tiene que estar en corstante investiga -ción, y precisamente el salario que el trabajador reci-
be ea producto del trabajo de la investigaci~n que rea
liza. 
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Para los casos en que las empresas ro remuneran_ 
adecuadamente al inventor, se previó en la parte final 
de la fracción antes mencionada, QJe pueden invocar s~ 
irx:::onformidad ante las autoridades correspondientes a -
fin de que fijen una compensación justa. 

Las invenciones de las trabajadores se determi~ 
nan en la fracción III del ya citado art:l'.culo, expresa.!:? 
do que: "en cualquier otro caso la propiedad de la in
vercidn corresponderá a la persona o personas que la -
realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente 
en igualdad de circun5tancias, el uso exclusivo o la a2 
quisici6n de la invención y de las correspondientes pa
tentes". La parte final de esta fracción se basa en -
que la fábrica, tecrolog!a y maQJinaria son los medias 
idóneos que hacen posible las inverciones, (25) 

En la Ley de Inveroiones y Marcas, se establecen 
las pautas a seguir, cuardo la persona física haya rea
lizado una invención de las establecidas en la propia -
Ley y menciona que "La persona física que realice una -
inverci6n o su causahabiente, tienen el derecho exr.lus! 
vo de explotarla en su provecho, por si o por otro6 con 
su penniso, de acuerdo con las disposiciones contertl.das 
en esta Ley y su Reglamento. Este derecho se adQJiere_ 
mediante el privilegio de patente que otorgue el Estado 
y su ejercicio estar~ sujeto a las modalidades que dic
te el inter~ p~blico. El interesado puede optar sin -
embargo, por un certificado de invencidn,en los ténni
ros del artículo 80 de esta ley11 .(26) 

En el artículo 13 de la misma ley, se establece_ 
que cuando se realicen invenciones por trabajadores su
jetos a una relaci~n de trabajo, estos deberán regirse_ 
por las disposiciones establecidas en el artículo 163 -
de la Ley Federal del Trabajo. 
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CONCLUSIONES 

1.- En México, el salario es uro de los principa 
les problemas que existen, aún cuando se han fijado -
prestaciones para complanentarlo, este no llega a remu
nerar el trabajo realizado por los trabajadores. Por -
lo q..ie es conveniente (J.le se hagan estudios profuroos -
en virtud de que la riqueza en este país está muy mal -
repartida, uro de los ejemplos t!picos en este sistema, 
lo ercontram:is en la burocracia en donde es rotorla la 
desigualdad de sueldos, ya CJJB existen categorías que -
tienen salarios aupet:l.ores a los que realmente les co
rresporoen, existen además los llamados trabajadores -
aviadores, que sin, presentarse a laborar reciben cuan
tiosos sueldos. 

Por otra parte, es conveniente C,JJe se reestruc~ 
re la Comisidn Nacional de Salar.los Mírúmos, pues cor.si -dero <:J,Ae hasta la fecha ro se han fijado sueldos justos 
y suficientes ya que ro corresponden al esfuerzo que el 
trabajador desempeña, y esto repercute considerablemen
te en CJ.18 el trabajador a medidd CJ,Je el tiempo transcu
rre va perdiendo intertis en su trabajo sieroo meros PJ'!!. 
ductivo. 

2.- En M~xico, el derecho al descanso semanal ha 
tenido cambios trascendentes, pues se han obtenido con
siderables logros, ya que anteriormente se trabajaban -
jornadas contiruas sin descarso y en la actualidad la -
empresa pública y parte de la empresa privada han adop
tado la semana de cirx::o días de trabajo por dos de des
canso, beneficiart.lo con esto a los trabajadores, pues -
en gran parte de las empresas públicas y privadas las -
jornadas son de tiempo ordinario y tiempo extraordina~ 
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M.o, 

Aunque existen excepciones ya que parte del co~ 
marcio labora toda la semana, sin descansar los domi n
gos, haciendo en este aspecto arbitrariedad por parte -
de los empresarios que por pingües sueldos casi obligan 
a los trabajadores a privarse de su descanso semanal, y 
debido a sus necesidades ecordmicas aceptan, ro gozardo . 
de su descanso que fisioldgicamente es necesario. 

3.- En Mi§xico, en el Derecho Vacacional e><iste -
cierta disparidad en los períodos vacacionales CJJe se -
otorgan a la empresa privada y a la ª"'1"ªª pilblica, 
pues en la primera se conceden las vacaciones conaid~ 
r"'ndo los años laborados, mi entras que en la segunda g1:1 -zen de dos períodos vacacionales de diez d:!u h4biles -
et.da uno, beata con que el anpleado tenga un af'lo de la
borar en la empresa. 

Consideremos que ea un beneficio para los traba
jÍ!dores el período vacacional, en virtud de que fisiold -gicamente el cuerpo rumaro reCJ,1iere de un descanso con-
t1ruo, aparte del descareo semanal. 

J 

4.- En M'xico, el Reparto de Utilidades ea una - , 
a~da ecordmica que se otorga al trabajador por su es;.... 
fuerzo realizado, ya que ircrementa la produccidn de la 
anpresa, esta si tuacidn no se presenta en las 811>resu -pablices en les cuales ro existe reparto de u~idades. 

Doctrinalmente el Reparto de Utilidades es un lo -gro más de los trabajadores, y aún cuando se ha regla-
mentado específicamente, n:> se lleva a cabo en fonna co. -rrecta, debido a ""ª los anpresarios dolosamente n:> dan 
a conocer a loa trabajadores su ingreso gravable, y aú.n 
""ª tienen la obligaci~n de presentar sus declaraciones 

; 
. l 
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para saber cuál es su ingreso gravable, en ocasiones -
realizan más deducciones de las que legalmente les son 
autorizadas, violando en esta forma la Resoluoidn para
el Reparto de Utl.lidades. -

5.- En Máxico, la implantacidn del aguinaldo tie 
ne aplicacidn solamente en las Dependencias Públicas, : 
ya que ro hacen r~arto de utilidades a sus empleados. 

El aguinaldo ~e se otorga atinedamente a fin de 
año, difiere considerablemente en las Oependenciea, en 
unas, como aguinaldo les otorgan el eCJJivalente a tres · -· meses de sueldo, mientras ~e en otraa pagan Lird.camertte 
la mitad del mas, pues ro cor11ideren el sueldo total -
percibido, si tuacidn CJ.Je es muy injusta y q.ae hasta hay 
no se ha hecho nada por solucionarla. 

6.- En Mdxico, el problema habitacionel no ea ha 
. solucionado, ea notable CJJB 813n con la craacidn del 
IM='ONAVIT, no ha fu rx::ionado como e.ti aperaba, pu• ali -
otorgamiento de lBB casas CJJB realiza el mencionado. lt'8 .. 

. . -
. ti tu to, se hace frecuentanente por sorteos y en acaaio--
nes ya est4 previsto ""ien obtiene la vivienda, 

Por lo que conaiderernoa que debe efectuarse , una 
extrema vigilaroia a las Autoridades ~e tienen esta . -
resporeabilidad. 

?.- En M6>dco, el derecho escalafonerio adlo t:ie 
. . -

ne aplicacidn en la enl)reaa pública, ES>dsten Aaglarne~ 
tos de eecalafdn en veri.as Depen:fef'lliaa y m.1n at su - ' , . 
apliceoidn ro se lleva a cabo, en virtud da que el pez- . 
sonal del Sindicato que es el encargado para convocar a .. · .. 
corcursos al personal, n:i se preocupa por realizar ese_; 
trabajo y consecuentemente el personal tiene graves pro' 

,' ·, ·-
blemas con sus plazas. 



\ 

137 

Consideramos que es necesaria la integración da 
una Comisión Nacional ~e vigile y controla le correcta 
aplicación de los Reglamentos escalafonarios. 

8.- En Máxico, el Derecho de Antiglledad ha sido_ 
uro de loa beneficios más considerables para el perso
nal, preferentemente para el CJ,Je ro tiene rrl.nguna capa
cidad tknioa, constituyendo un patrimonio para su· fami -lia, desafortunadamente las Dependercias pn>ceden arbi-
trariamente, pues ro le dan la jubilacidn al ~leact> -
cuando legalmente le corresponde, si tu~idn sabida por 
laa autoridadu; las cuales no heicen nada por solucio
nar este problana. 

9. - En "'x:ico, el Derecho de Irwen:idn dentro .de 
la _,.,rasa p~blica y. privada se en:uentra nuy rmtrifV! • 
do, debido a que cuando un trabajador hace alguna i.W"!: 
sidn ro • reconocido por el patrdn, CJ.1i•f1 genm'Sl.•nt• 
ea adjudica la irwan:idn, aste problana ee muy fracua~ 
ta y ro se han tomado las medid• nacesariu para .01u
cionarlo. 
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