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INTRODUCCION 

Con el surgimiento del artículo 123 en la·const! 

tuci6n Política de los Estados Unidos Mcxic.inos, se crean nor-

mas proteccionistas o tuitivas para la clase trabajndora, as! 

como normas reivindicatorias que tienden al mejoramiento de las 

condiciones econ6micas de los trabajadores. 

Una de las normas que tienen como finalidad el 

mejoramiento de las condiciones econ6rnicas de los trabajadores, 

lo es el derecho que tienen para participur en las utilidades 

de las empresas. 

La participaci6n de los trab.-1jadorcs en las uti

lidades de las empresas presenta diversos problemas y uno de 

ellos es el de los trabajadores despedidos, raz6n por ln cunl 

hemos intitulado al presente trabajo: "La participación de uti

lidades en los trabajadores despedidos": tema que naci6 de la 

inquietud por saber si en la realidad, los trabajadores dcspc-

didos pueden reclamar su particip.:ici6n en la~ uti lidadcs de las 

empresns 6 si s6lo es sueño que unicamentc se encuentra plds;n.i

do en la CanstituCi6n y en la Ley Federal del Trabajo. 

Para alcanzar nuestro objetivo, hemos comenzado 

por establecer las definiciones que se nos pueden presAntar en 



el desarrollo del presente tema en estudio; para despues seña-

lar los antecedentes del derecho a participar en las utilidades 

en México; posteriormente analizaremos la forma en que las 

diversas autor.i.dades del trabajo intervienen en la participa--

ci6n de utilidades. 

Tarnbien veremos el procedimiento existente para 

la participación de utilidades; asf como las causas por las 

cuales el trabajador puede ser despedido sin responsabilidad 

para el patr6n. 

Por altimo trataremos los problemas que tienen y 

que se les presentan a los trabajadores despedidos para exigir 

el pago correspondiente de la participaci6n de utilidades; en 

donde nos daremos cuenta que la reclamaci6n de este derecho 

resulta practicamente imposible y lo que nos har~ pensar que 

~ste derecho s6lo será un sueño de los trabajadores despedirlos. 



C A P I T U L O P R l M E R O 

CONCEPTOS BASICOS 

1.1 Relación de Trabajo 

En nuestro derecho del trabajo las relaciones 

existentes entre patrón y trabajador, en un principio ae consi

derar6n como un contrato de trabajo, que para el Constituyente 

de 1916-1917 era una figura jurtdica evolucionada de car~cter 

social, con características propias y diferentes a los demfiR 

contratos del Derecho Privado, en virtud de que se pretendía 

~mponcr las normas laborales a las partes. 

Pero la concepci6n de los Constituyentes no fu6 

acogida por la Ley Federal del Trabajo de 1931, pues, en su 



art!culo 17, dispuso: "Contrato Individual de Trabajo es aquel 

por virtud del cual una persona se.obliga a prestar a otra bajo 

su dirección y dependencia, un servicio personal mediante una 

retribuci6n convenida". Como se· puede observar, queda de maní--

fiesta que la voluntad se impone cuando las partes convienen la 

retribuci6n, sin embargo esta situaci6n se agrava aGn m&s 

porque hay un gran respeto por el consentimiento expreso, segGn 

se desprende del art!culo 33, que dice: "El contrato de trabajo 

obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean 

conformes a la buena fe, al uso o a la ley". 

El gran error de la Ley Federal del Trabajo de 

1931, fuO la de recoger ideas civilistas, al considerar el 

acuerdo de voluntades como fuente de derechos y obligaciones, 

llevando con ~sto a que la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ci6n considerara a la voluntad expresa como medio de perfeccio

namiento del contrato de trabajo, al emitir la siguiente tesis: 

"CONTRATO DE TRABAJO,CELEBRACION DEL.- Debe 

entenderse que se ha celebrado contrato de trab~ 

jo si una empresa cita a personas que ya ante---

riormente le han prestado servicios, para que 

por medio de su firma manif iestcn su deseo de 

volver a trabajar, quedando realizado el concia~ 

to de voluntades por medio d~l ofrecimiento pa--

tronal que supone el llamado y la firma del pre

sunto trabajador aceptando el ofrecimiento, si 



por haber ya laborado antes el trabajador llama-

do, le son conocidas las condiciones en que le 

solicita nuevamente y se muestra de acuerdo con 

ellas al firmar de conformidad. 

Directo 2200/1954. RaGl Zerrncño Garc1a.-

Resuelto el 19 de marzo de 1956 por unanimidad 

de 4 votos. Ausente el sr. Mtro. Pozo. Ponente 

el Sr. Mtro. Martinez Adame. Srio. Lic. Manuel 

Alcaraz del Rio. 
(1) 

4a. Sl\LI\.- Bolet1n 1956, p§g. 245". 

Grande fu~ su error respecto del consentimiento 

de las partes, que a la luz de la Ley Federal del Trabajo, se 

hiz6 posible la celebraci6n de contratos de otro tipo, saliendo 

del ambito de este ordenamiento y as1 lo considero nuestro maxl 

rno Tribunal al dictar la ejecutoria siguiente: 

"CONTMTO DE TRAllllJO, LI\ SOL/\ PRESTl\CION NO 

PRUEBA EL. La sola circunstancia de que una pcr-

sana preste servicios a otra, no entraña nccesa-

riamente la relación laboral, toda vez que hay 

contratos civiles y mercantiles a virtud de los 

cuales uno de los contratantes presta servicios 

1. - JWW.p~udencia.I y teú . .\ •ob•c.oaliente.1 •u.;te.ntado..1 pM la SALA LABORAL 
de la Sup!lema Co..te de Ju.;tic.<a de la Nac.i6n 1955-1963, Mayo l!<Lic.lo11e.1, 
Múico 1965, p. 85 



a otro, o incluso hay situaciones en que por mo-

tivos familiares o de amistad una persona sirva 

a otra, sin que entre ellas se haya celebrado 

contrato de ninguna especie. 

Amparo directo 9012/1961. Isaac Monterosas 

Pelaéz, agosto 27 de 1964. S votos. Ponente: 

Mtro. Ma. Cristina Salmaran de Tamayo. 

4a. SALA.- Sexta Epoca, volumen LXXXVI, 
(2) 

Quinta parte, pág. 15". 

Como hemos visto el acuerdo de voluntades se en-

centraba por encima de la ley, situación que se empeoraba 

porque la voluntad imperante era la del patr6n, ya que, cuando 

él negaba su consentimiento en la relación laboral, era obliga

ción del trabajador probar la mencionada relación, situaci6n 

imposible, pero que las autoridades del trabajo exij1an, con 

fundamento en la siguiente jurisprudencia. 

"CONTRATO OE TRABAJO, CARGA DE LA PRUEBA 

DEL.- Cuando la empresa demandada niega la rela-

ci6n laboral con el actor, corresponde al traba-

jador la carga de probar la existencia de dicha 

relaci6n. 

Amparo directo 6088/1963. Pedro Camarilla 

2.- Jwi.Wp!Wdenc.i.a 1917-1965 y te.1.U ~ob11.e.1aU12Jtte-> 1955-1965, Ac.tlioli.zaci6n 
t CabolUli., Mru¡o edicio11e.1, Múleo 1968, p. 155 



L6pcz. noviembre 9 de 196-1. Unanimidad de 5 

votos. Ponente: Mtro. Angel Carvajal. 

4a. SALA.- Sexta 6poca, volumen LXXXIX, 

Quinta parte, pág. 11 

Tesis que han sentado precedente: 

CONTRATO DE TRABAJO, NEGATIVA DE SU EXISTE~ 

CIA.- Amparo directo 3122/1956. Pablo Zariñana 

Zamora. septiembre 18 de 1957. Unanimidad de 5 

votos. Ponente: Arturo Martinez Adame. 

4a. SALA.- Sexta 6poca, volumen III, Quinta par

te. pSg. 46. 

CONTRATO DE TRABAJO, PRUEBA DEL.- Amparo 

directo 330/1957. Alberto Carranza P6rcz. octu-

bre 30 de 1957. Unanimidad de 5 votos; Ponente: 

Mtro. Mariano G. Rebolledo F. 

4a. SAL!\.- Sexta 6poca, volumen IV, Quinta par-

te, pág. 37. 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO (CARGA DE LA 

PRUEBA).- Amparo directo 5398/1957, Lucio Rosa-

les. junio 12 de 1958. Unanimidad de 4 votos. 

Ponente: Mtro. Gilberto Valcnzuela. 

4a. SALA.- Sexta ~poca, volumen XII, Quinta par

te, p1ig. 110. 

CONTRATO LABORAL, PRUEBA DE LA EXISTENCIA 

DEL.- Amparo directo 6168/ l 956, Ruben Plata y 

Coags. septiembre 4 de 1959. Unanimidad de 5 

votos. Ponente: Mtro. Agapito Pozo. 



4a. SALA.- Sexta ~poca, volumen XXVII, Quinta 

parte, p.ig. 14. 

CONTRATO LABORAL, CARGA DE LA PRUEBA DE SU 

EXISTENCIA.- Amparo directo 7036/1959. Jos~ Ref~ 

gio Cruz Rivera. febrero 13 de 19Gl. unanimidad 

de 4 votos. Ponente: Mtro. Mariano Azuela. 

4a. SALA.- sexta ~poca, volumen XLIV, Quinta 

parte, p.Sg. 24. 

CONTRATO LABORAL, NEGATIVA DEL, CARGA DE LA 

PRUEBA EN CASO DE (CONSECUENCIAS).- Amparo dire~ 

to 8056/1959. Manuel Flores L6pez. noviembre 14 

de 1960. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mtro. 

Angel Carvajal. 

4a. SALA.- sexta ~poca, volumen XLI, Quinta 
(3) 

parte, pág. 31". 

Ante esta situaci6n surge la teor!a de la Re1a-

ci6n de trabajo, expuesta por primera vez en 1935 por Wolfgag 

Siber, pero no canto con apoyo alguno, siendo hasta 1938 en 

donde encontramos a su mayor exponente, el Mexicano Mario de la 

Cueva quien se baso en las ideas de Gcorges Scelle y de Erich 

Molitor. Con esta teor!a ya no era necesario el acuerdo de va-~ 

luntades, ahora el ·ingreso del trabajador a prestar sus servi--

cios determinaba la existencia de la relación laboral y por lo 

3.- Ib.idcm, p. 151 



tanto la ley protegía desde ese instante al trabajador, ya que, 

la norma estaba por encima de la voluntad. 

Esta teoría responde a las siguientes consecuen-

cias: 

a} Se inicia con la prestaci6n de servicios, que 

ha de ser en forma subordinada; 

b) La relación tiene por objeto la seguridad del 

trabajador, es decir, atiende al aspecto interno de la relaci6n 

de trabajo y a los aspectos econ6micoc, sociales y culturales 

del trabajador incluyendo a su familia; 

e) La relaci6n de trabajo se da entre un patr6n 

y un trabajador, sujetas individualmente determinados; 

d) La iniciaci6n de la prestacion de servicios 

provoca la aplicaci6n forzosa de la ley¡ y 

e) En la relaci6n laboral la ley eata por encima 

del acuerdo de voluntades. 

As{ Muria de la Cueva, según 61 más que una dcf! 

nici6n es una desr.ripci6n, nos dice: "La rclucf6ri de Lrub,1jo es 

una situaci6n jurídica objetiva que se crea entr~ un trab<tjat.lor 

y un patrono por la prestaci6u de un trab.:110 subordinado, 
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cualquiera que sea el acto o la causa que le dio origen, en 

virtud del cual se aplica al trabajador un estatuto objetivo, 

integrado por los principios, instituciones y normas de la 

Declaración de Derechos Sociales, de la Ley del Trabajo, de los 

convenios internacionales, de los contratos colectivos y contr~ 
(4) 

tos ley, y de sus normas supletorias". 

Para nosotros la anterior descripci6n es una 

definici6n de lo que es la relaci6n de trabajo, pero con el fin 

de ser m~s claros mencionaremos la definici6n de Guillermo Cab~ 

ncllas, quien nos dice: 11 Sc entender.§ por relaci6n de trabajo 

el vinculo o lazo entre los dos sujetos -patrono y trabajador-

que participa en la realización efectiva de la prestación de 
(5) 

servicios". 

Algunos autores no aceptan esta teor!a, otros la 

aceptan tratando de sustituir al contrato de trabajo, pero nuc~ 

tra Ley Federal del Trabajo en vigor, adopta ambas teorías dan

do prioridad a la relaci6n de trabajo y define a estas dos f ig~ 

ras jur!dicas en su articulo 20, al decir: "Se entiende por re-

laci6n de trabajo, cualquiera que sea el acto que le de origen, 

la prestaci6n de un trabajo personal subordinado a una persona, 

4.- ~L.1Jt.io de la Cu.e.va. fl Nuevo Vc,~eclio MeUcruw dd TIU.1.bE:J..'o, Tomo 1, Edlto-
1!.ial PolLltGa s. A,. rra.-·c:a;·.;:¡¡;",-1rü:a.> 19ff,- ¡,; ·ur --

s.- Gu.WellmO Cabanl!.lla.4, TMA:ado de VeJtecl10 Laba.al, Tomo 11, [cf.ic.io11u eC 
GM6ico lmp!te.IM<!.l, Buc;w¡,-..:v;-e.1-PIIT;-p.-Br -
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mediante el pago de un salario. Contrato Individual de Trabajo, 

cualquiera que sea su forma o denominaci6n, es aquel por virtud 

del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo per

sonal subordinado, mediante el pago de un salario". 

Siguiendo el criterio de nuestra Ley Federal del 

Trabajo vigente, el Dr. Carlos Alberto Baccettí nos da la si--

guiente definici6n: 11 La relaci6n de trabajo es el vinculo ex is-

tente entre el trabajador y su empleador, sen este persona real 

o jur1dica, con exclusi6n de la existencia o no de un contrato 

de trabajo y vinculado a los elementos sociologicos rectores de 
(6) 

la disciplina jurídica que regula la materia". 

La relaci6n de trabajo, en nuestro derecho labo

ral es la rn~s importante en relaci6n con el contrato de traba-

jo y ambas teor1as se complementan. 

1.1.l Duraci6n de la relaci6n de trabajo 

El parrafo s~ptimo del articulo 5°, de la Cons-

tituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece: 

•e1 contrato de trabajo s6lo obligará a prestar el servicio 

6. - Cltiuia pall, Encicloped.l<t JU11lcUC11 Omeb<t, Tomo XXI, B.lbli.og1U16.i.c11 Omeba 
Vw/UU. s. A., MgeJttilUl 1971, p. 552. 



convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder' exceder de 

un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en 

ningan caso, a la renuncia, p~rdida o menoscabo de cualquiera 

de los der~chOs pol1ticoa o civiles". 

12 

Siguiendo el articulo anterior, la Ley Federal 

del Trabajo en su articulo 35 dispone: "Las relaciones de trab!!. 

jo pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo 

indeterminado. A falta de estipulaci6n expresa, la relaci6n 

será por tiempo indeterminado". Por otra parte, el articulo 38 

del mismo ordenamiento, establece: "Las relaciones de trabajo 

para la explotaci6n de minas que carezcan de minerales costea-

bles o para la restauraci6n de minas abandonadas o paralizadas, 

pueden ser por tiempo u obra determinada o para la inversión de 

capital determinado•. 

De lo anterior se desprende que las relaciones 

de trabajo se clasifican: a) por inversión de capital1 b) por 

tiempo determinado1 c) para obra determinada; y d) por tiempo 

indeterminado. 

La re1a·ci6n de trabajo por inversi6n de capital 

es una forma muy especial de duraci6n, ya que, como lo dispone 

el articulo 38 s6lo se da para la explotación de minas que 

carezcan de minerales costeables o para la restauración de mi-

nas abandonadas o paralizadas, circunstancias que dependen del 

capital disponible y cuando 6ste se acabe no proceder~ cual----
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quier prorroga como en las demás, pues, de establecerse result~ 

r1a imposible su cumplimiento. 

De acuerdo a lo dispuesto por el art1culo 36 del 

ordenamiento laboral, no queda al arbitrio del patr6n la dcter

minaci6n del tiempo de duraci6n de la relación laboral, ya que, 

s6lo serrt para obra detenninada cuando lo exija la naturaleza 

del trabajo; por ejemplo, cuando se contrata a trabajadores 

para la construcci6n de una casa, la duraci6n terminará hasta 

que se haya constru1do la casa, independientemente del tiempo 

que se tarde. 

Conforme al art1culo 37 del C6digo Laboral, s6lo 

podrá señalarse un tiempo determinado cuando lo exija la natu-

raleza del trabajo que se va prestar, cuando se substituya tem

poralmente a otro trabajador y en los demás casos señalados por 

la ley. En estos casos el tiempo se predetermina, pues, el pla

zo scr:i de acuerdo a la naturaleza del trabajo; por cjernplo, 

los trabajadores de temporada, que son los que se dan en forma 

permanente pero en periodos determinados; y cuando mencionamos 

que se va substituir a un trabajador, la duraci6n terminar~ 

hasta que se cumpla la condici6n, que ser:i h.Jsta que regrese el 

trabajador substituido a laborar. 

Como hemos visto en las anteriores duraciones de 

las relaciones de trabajo, solamente se dan en casos muy espcc! 

fices, en tanto, que la relaci6n de trabajo por tiempo indeter-
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minado siempre va ser la regla general, por as! desprenderse de 

lo dispuesto del art1culo 35, que e:xpresa: 11 
••• A falta de esti

pulaci6n expresa, la relaci6n serS por tiempo indetenninado". 

Reaf innandose este principio por el articulo 39 que establece: 

"Si vencido el t~rmino que se hubiese fijado subsiste la mate-

ria del trabajo, la relaci6n quedará prorrogada por todo el 

tiempo que perdure dicha circunstancia 11
• Y atln m~s, la fracci6n 

II, del art1culo 25, sostiene lo anterior al imponer la obliga

ci6n expresa de especificar la duraci6n de la relaci6n de 

trabajo, pues, de lo contrario el articulo 35 sanciona dicha 

obligaci6n al considerar a la relación por tiempo indeterrnina-

do, 

Por último, de acuerdo con el art!culo 5° Cons-

titucional y el art!culo 31 de la Ley Federal del Trabajo, las 

releciones de trabajo 6 contratos de trabajo obligan a lo expr~ 

samente pactado, pero con arreglo a lo dispuesto por el 40 del 

C6digo laboral, los trabajadores en ningGn caso estarán obliga

dos a prestar sus servicios por m~s de un año, y al tenor del 

art!culo 32 del ordenamiento laboral, el incumplimiento por 

parte del trabajador da lugar a su responsabilidad civil. 

1.1.2 Rescisión de la relación de trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo vigente, regula dos 
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fonnas de disolución de las relaciones de trabajo, que a saber 

son dos: la terminación y la rescisi6n. 

La terminaci6n es seg~n Mario de la Cueva: 

" ••• la disoluci6n de las relaciones de trabajo, por mutuo 

consentimiento o como consecuencia de la interferencia de un 

hecho independientemente de la voluntad de los trabajadores o 
(7) 

de los patrones, que hace imposible su continuación". 

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley Laboral, 

son causas de tcrminaci6n: el mutuo consentimiento; la muerte 

del trabajador; la terminaci6n de la obra o vencimiento del tGf 

mino, o la terminaci6n del capital invertido; la incapacidad 

física o mental, o inhabilidad maní fiesta del trabajador que 

haga imposible la prestación del trabajo; y los casos rnencio---

nadas por el artículo 4 34, que se refiere a las causas de tcr-

minaci6n de las relaciones colectivas como la fuerza mayor o 

caso fortuito, la incosteabilidad de la empresa, el concurso o 

quiebra, el agotamiento de la materia objeto de una industria 

extractiva y la exploraci6n de mi.nas incosteables. 

La segunda forma de disoluc16n, que es nuestro 

punto de atcnci6n, es la rescisi6n, la cual se encuentra 

regulada por la Ley Federal del Trabajo, en su capitulo IV, del 

7, - liaJLlo de lit Cueva, Op, c.lt., p, 242, 
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Titulo segundo, que comprende del articulo 46 al 52. 

Esta forma de disoluci6n se encuentra consagrada 

en la fracci6n XXII, del apartado "Aº, del articulo 123 de la 

Carta Magna, pero en lugar de utilizar el vocablo de rescisi6n, 

emplea los t~rminos: despido cuando el patr6n resciende o des-

pide al trabajador; y retiro cuando es el trabajador quien se 

separa por una causa justa, de la relaci6n de trabajo. 

Con respecto al t~rmino empleado por la ley re-

glamen tar ia del apartado "A", del articulo 123 Constitucional y 

a los términos empleados por la Constituci6n, Alberto Trueba 

Urbina y Jorge Trueba Barrera, hacen un comentario acertado en 

la Ley Federal del Trabajo de 1970, de la editorial PorrOa 

s. A., en su 51º cdici6n de 1984, cuando lo hacen al articulo 

46 .. al decir: 

"El vocablo rescisi6n es de abolengo civi-

lista. La terminolog1a laboral del articulo 123, 

apartado 11 A", fracci6n XXII, cuando se trata de 

rescisi6n de la relaci6n de trabajo por parte 

del patr6n, utiliza la palabra despido, por lo 

que es conveniente que en reformas posteriores 

se sustituya el t~rmino rescisi6n por el de des

pido, 'Asimismo debi6. sustituirse en el articulo 

51 la palabra rescisi6n por la de retiro que es 

la correcta en derecho del trabajo 11
• 
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Mas sin embargo, como la ley laboral utiliza el 

vocablo de rescisión, as! lo seguiremos empleando sin rechazar 

las acepciones utilizadas en la Constituci6n. 

Mario de la Cueva nos da la siguiente defini----

ci6n: "La rescisi6n es la disolución de las relaciones de trab~ 

jo, decretada por uno de sus sujetos, cuando el otro incumple 
(8) 

gravemente sus obligaciones 11
• 

Conforme a la ley laboral, la rescisión tiene 

las siguientes características: 

a) Es un acto potestativo, en virtud de que 

depende del criterio de quien tenga ese derecho, el ajercitarlo 

b) El derecho a ejercitarlo prescribe en 30 

d!as, por as1 disponerlo las fracciones I y II, del articulo 

517: 

e) Es un acto unilateral, ya que es un s6lo suj~ 

to de la relaci6n laboral quien lo realiza: 

d) La causa que origine la rescisi6n ha da ser 

grave; y 

B.- tb.idem, p. 241. 
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ficticia, que es aquella que se crea por disposíci6n de la ley. 

Personas que son sujetos de derecho y obligaciones. 

Los sujetos que nos ocupa son los trabajadores y 

los patrones, pues, ellos componen la relaci6n individual da 

trabajo. 

1.2.1 Trabajador. 

Para denominar a la persona qua presta un servi

cio a otro, se han utilizado diferentes vocablos como son; abr~ 

ro, operario, asalariada, jornalero, deudor do trabajo, ctcete

ra. Ante esta diversidad la Ley Federal del Trabajo prefirí6 

utilizar el t6rmino trabajador, porque conaidcr6 al igual que 

la doctrina que esta denorninaci6n es ~s generica, abarcando a 

todas nquellae personas que prestan un servicio en beneficio de 

otra. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 definió al 

trabajador en su art!culo 3°, como: " ••• To<la persontt que preste 

a otra un servicio material, inLclectual o Ue ambos qencros, un 

virtud, de un contrato do trabajo". Lo anterior en su tiempo 

fu6 crtticado, ya que, no aclar~~a que persona podta ser ~raba

jador si la f!sica o la moral, adem~a de que ~l trab~jador lo 

clasificaba en material e intelectual, siendo imposible que 
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existan trabajadores de este tipo, ya que, cualquier trabajador 

siempre va desarrollar un esfuerzo.material o f!sico, como un 

intelectual en una prestaci6n de servicios y por 6ltimo este 

concepto no fu6 aceptado, ya que la prestaci6n de servicios 

s6lo se dar!a mediante un contrato. 

La Ley Federal del Trabajo de 1970 subsano los 

errores de la anterior, estableciendo en su ert!culo 8°: "Trab!!_ 

jador es la persona f!sica que presta a otra, f1sica o moral, 

un trabajo personal subordinado". 

Sin embargo la anterior definici6n es objeto de 

una acertada cr!tica por Alberto Briceño Ruiz, quien nos dice: 

"El art!culo 8° menciona que el trabajador presta un "trabajo"; 

este t~rmino ••• se traduce como esfuerzo, conformaci6n de satis-

factores, actividad que transforma alrnundo natural; si tal es 

el trabajo, no puede considerarse que el trabajador preste un 

trabajo, ya que, presta servicios y por este medio alcanza su 

fin que es autorealizarse, logra el trabajo que se plasma en 

bienes o servicios"; y termina diciendonos: "la definición co.,.,-

rrecta debe ser; trabajador es la persona f!sica que presta a 
(!O) 

otra, f!sica o moral un servicio personal subordinado 11
• 

Como caractcr!sticas de los trabajadores tenemos 

10.- AtbcJLá> &Uc<ño Ru.i.z, VCJtec/10 ltuüviriual dot Tll.tlbajo, Edltoiúal HMta, 
lléxico 1985, p. 116. 
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las siguientes: a) el trabajador siempre serS una persona físi

ca1 b) siempre se prestará un servicio en beneficio de otra 

persona, sea física o moral; e) se ha de prestar el servicio de 

manera personal; y d) el servicio que se preste ha de ser en 

forma subordinada. 

l. 2. 2 Pa tr6n. 

Tambien para denominar a la persona que recibe 

los servicios del trabajador, existen varios vocablos como son: 

patrono, patr6n, principal, empresario, dador de trabajo, dador 

de empleo, empleador y acreedor de trabajo, entre otros. 

Como objeciones a las anteriores dcnominncioncs 

tenemos las mencionadas por Manuel Alonso Go.rc!a, que sintetiz!!_ 

remos a continuaci6n: la voz patrono cncicrr~ un doble sentido, 

ya que, en su origen respondía a cierto aire patcrnalista y pr~ 

tector, por otro lado es una expresión vinculada a las luchas 

entre dos sectores sociales -patronos y obreros-, apartando~~ 

de un contenido estrictamente jurídico; la cxprcsi6n empresario 

es una realidad m~s econ6mica que jurídica y como consecuencia 

no siempre es quien actú.::i como sujeto de un contrato de traba-

jo; la dcmominaci6n dador dP. trabajo f>S un<J. expresi6n compucs-

ta, que presenta una impresici6n tccnica ~' como consecunncia 

designa tanto a quien ofrece el trabajo -empresario-, como al 
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que lo da o realiza¡ la palabra empleador tambien es imprecisa, 

ya que puede referirse al sujeto d7 la relaci6n laboral que 

contrata y dirige los servicios de otra persona, como a la que 

unicamente contrata, o sea, el intermediario; por Gltimo este 
(11) 

autor considera acertada la exprcsi6n acreedor de trabajo. 

Nosotros utilizaremos el t~rmino de patr6n, 

porque la Ley Federal del Trabajo lo emplea y tarnbien en ocasi~ 

nes usaremos el vocablo de empresario, por tambien utilizarlo 

como sinonimo este ordenamiento. 

As1 el articulo 10 del Código Laboral, establece 

que: "Patr6n es la persona física o moral que utiliza los serv! 

cios de uno o varios trabajadores". 

l. 2. 3 Empresa. 

Como ya hemos visto con anterioridad, la rela--

ci6n individual de trabajo esta compuesta por dos sujetos que 

son el trabajador y el patr6n, pero alrededor de estos hay 

otros vocablos, como en el caso especifico de patr6n encentra--

mas el t6rmino de empresa, que no podemos pasar inadvertidos, 

J J.- Có!t. lla11ue.l Alo11.10 GaJtcla., Cull4o de VeJtecho det T!Utbajo, Edlciom!A 
A!ti.et, 4' edlci611, E•pruia 1973, p. H9. 
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porgue en nuestro tema a desarrollar lo vamos a mencionar con 

mucha frecuencia, además de que la empresa es la fuente princi-

pal en donde se dan las relaciones de trabajo y el lugar de las 

mismas, razones suficientes para detenernos por un momento y 

dar un concepto. 

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 16 nos 

dice: "Para efectos de las normas de trabajo, se entiende por 

empresa la unidad economica de producci6n o distribuci6n de 

bienes o servicios 11 

La anterior definici6n es objeto de una accrtadLJ 

cr!tica por parte de Roberto Muñas Ram6n, al decirnos que: 

" ••• la unidad economica de producci6n o distribuci6n, tambicn 

puede estar integrada unicamentc por el empr~sario y ser ~l mi~ 

rno el que produce los bienes y servicios para distribuirlos ••• " 

por lo que este autor considcrá incompleta la noci6n de empresa 

para las normas laborales por la falta del elemento persona en 

la definici6n aportada por la ley, y sugiere la siguiente: 

" ••• Desde el punto de vista del capitulo de la Ciencia Jur!dica 

que estudia el derecho del trabajo consiste en un conjunto uni-

tario de relaciones jur!dicas personales comunitarias, genera--

das y unificadas por la prestaci6n de trabajo subordinado de 
(12) 

bienes o servicios para obtener utilidades". 

12. - Robvt.tD Mwio• Rrun611, Dc~edw del T~abajo, Tumo ll, Edilo!Liaf Poll/tÚn 
S. A., llúico 1983, FP· 67 y 68. 
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1.3 Participaci6n de utilidades. 

Siendo la participaci6n en las utilidades punto 

fundamental, nos detendremos para citar algunas definiciones. 

Manuel Alonso Careta nos dice: "La participaci6n 

en los beneficios es el derecho del trabajador, legal o conven

cionalmente establecido, a recibir una parte de los beneficios 

obtenidos por la empresa en que presta sus servicios sin parti
(13) 

cipar, en su caso, en las p6rdidas". 

Por su parte Mario de la Cueva manifiesta: "La 

participaci6n obrera en las utilidades es el derecho de la com~ 

nidad de trabajadores de una empresa a percibir una parte de 

los resultados del proceso econ6mico de producci6n y distribu--
( 14) 

ci6n de bienes o servicios". 

Roberto Muñas Ramon nos da dos definiciones; una 

desde el punto de vista colectivo que es el doctrinario y la 

segunda desde el punto de vista individual, siendo las siguien-

tes: 11 ••• como el derecho a la colectividad de trabajadores de 

recibir una parte de los beneficios obtenidos en la empresa por 

13,- Manuel Alo11.10 Gall.Cla, Op. Clt., p. 537. 

14.- M<tJUo de la Cueva, Op. Clt., p. 331. 
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la producci6n o distribución de bienes o servicios". 11 ••• como 

el derecho de cada uno de los trabajadores de recibir, respectl 

vamente, una parte ••• de la rent~ gravablc de las empresas en 

proporci6n al ndrnero de dtas trabajados y al monto del salario 

devengado por el trabajo prestado durante el ejercicio 
(15) 

fiscal". 

1.3.l Salario. 

El parrafo tercero, del artículo 5° Constitucio-

nal, consagra el principio, "nadie podrá ser obligado a prestar 

trabajos personales sin la justa retribuci6n y sin su pleno 

consentimiento". 

Para denominar a esa retribuci6n se han utiliza-

do diversas denominaciones como: salario, sueldo, jornal, etc., 

pero el vocablo a utilizar es el primero, porque la lcgislaci6n 

lo ha adoptado y con frecuencia lo menciona. 

La Ley Federal del Trabajo en vigor establece en 

el articulo 82: "Salario es la rctribuci6n que debe pagar el 

patrón al trabajadcir por su trabajo". 

IS.- Robl'Jl.to ili1io~ Ram611, Op. cü:., pp. 198 y 199, 
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Si el salario pretende ser una prestación que 

dignifique al trabajador, la anterior definici6n nos parece se~ 

cilla, por lo que recurriremos a las siguientes: 

Mario de la Cueva define al salario como: "La r~ 

tribuci6n que debe percibir el trabajador, a fin de que pueda 

conducir una existencia que corresponda a la dignidad de la pcE 

sana, o bien, una retribución que asegure al trabajador y a su 
(16) 

familia una existencia decorosa". 

Para Alberto Briccño Ruiz: "El salario es la 

prestaci6n que debe el patrón al trabajador por sus servicios, 

nunca inferior a la marcada por la ley, que tome en cuenta las 

posibilidades de la empresa y hace posible la superación del 
(17) 

trabajador y de su familia 11
• 

1.3.2 Gratificaciones. 

Hemos incluido dentro de nuestro estudio a las 

gratificaciones, no para saber cuales son, sino para saber su 

definici6n, ya que, a trav~s de la historia se ha confundido 

16, - MalLi.o de la Cueva, Op, e.U., p. 297, 

17, - Atbeltta B~ice1io Ru.iz, Op e.U., p, 356. 
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con la participación en las utilidades, aunque para nuestra ley 

no exista dicha confusión por ser ?os instituciones diferentes, 

sin embargo es pertinente señalar su concepto. 

Guillermo Cabanellas nos dice: 11 
••• en el sentido 

laboral estricto, las gratificaciones son los beneficios econ6-

micos, m~s en concreto, ciertas sumas de dinero, que el empre--

sario concede en forma excepcional y tambien habitualmente a 

sus subordinados, en raz6n de servicios prestados por ~stos y 

por las ventajas que en forma directa o indirecta, le hayan 
(lB) 

reportado a la empresa". 

La gratificaci6n es una liberalidad que hace el 

patr6n, en tanto, que la participaci6n en las utilidades es una 

obligaci6n que se hace posible cuando existen ganancias. 

l. 3. 3 Utilidad. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 120, 

parrafo segundo, establece: "Para los efectos de esta ley, se 

considcrá utilidad· en cada empresa la renta gravable, de confoE 

midad con las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta". 

18.- Gu.lU<J1J110 CabaneliaJ, Compendio de DeAed10 LaboMi, Tomo 1, SlbUog•a--
6'-ca Omeba, p. 605. 
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La Resoluci6n de la Comisi6n Nacional para la 

Participaci6n de los Trabajadores ~n las Utilidades de las Em-

presas, del 11 de octubre de 1973, nos dice en su considerando 

número catorce: "Que para los efectos de esta resoluci6n, el 

concepto de Renta Gravable citado por la Constitución y por la 

Ley Federal del Trabajo, equivale y corresponde a la expresión 

ingreso gravablc que utiliza la Ley del Impuesto Sobre la Ren--

ta ••• ". Este cr1'..terio tambien es adoptado por la tercera reso--

luci6n de fecha 28 de febrero de 1985, al considerar como sino-

nimos los t6rminos renta gravable e ingreso gravable. 

Como hemos visto con antelaci6n, al citar algu-

nas definiciones de la participaci6n de utilidades, los trata-

distas sustitulan la palabra utilidad por la de beneficio y 

esto como consecuencia de usarlas como sinonimos al igual que 

lo.hacen la Ley Federal del Trabajo, la Constituci6n, la segun

da y tercera resoluci~n de la Comisi6n Nacional para la Partic! 

paci6n de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, 

con los t~rminos renta gravable e ingreso gravable. 

Alfonso Alvirez Friscione nos dice: "En t6rminos 

generales, por utilidad debe entenderse todo aquello que perci-

bamos y aumenta nuestro patrimonio, percepci6n obtenida median
(19) 

te el esfuerzo nuestro, traducido en trabajoº. 

19, - At601'40 Atv-l-1.ez F.wcione, La PM.tif?aci611 de !Ulli.dadu, Edltoltial 
PolL'UÚt s. A., 2' edic<6n, Mffico J9 6, p. 44, 
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En t~rrninos legales Roberto Muñes Ramón nos da 

siguiente definici6n: "Renta gravablc es la base que se toma en 

consideraci6n para el pago del impuesto sobre la renta de las 
(20) 

empresas y de las personas f!.sicas". 

Respecto a la renta gravable, Donifacio Padilla 

Gonz~lez nos dice: " ••• En forma simple, pero cierta doctri-----

nalmente, es el ingreso bruto menos las deducciones pcrmitidus 
(21) 

por la ley 11
• 

1.4 Naturaleza de la participaci6n de utilida-

des. 

Al respecto existen varias teor!as que tratan de 

explicar la naturaleza de la participacic5n de utilidades, sien-

do las siguientes. 

Dentro de la tesis laboralista encontramos difc-

rentes cr!terios: el que considera a la participaci6n de utili

dades como la totalidad del salario, ya que el trabajador es 

20.- RobCJz.to Muño• Ram611, Op. clt., p, 206. 

21,- C.i.tado po•, E•cue.l<t Ub•e de Dellceho, Revuta de lnvM.Ugacia11e..1 JWL{ci¿ 
c<U, Tomo ll, lli1mello &, A1io 8, Múleo 19&4, p, 813, 
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retribuido con su participaci6n en los beneficios de la cmpre-

sa, situación que no aceptarnos, po_rque en caso de pérdidas los 

perjudicados ser!an los trabajadores al no recibir nada, tenie~ 

do como consecuencia la violaci6n al principio qua dice, "nadie 

puede ser obligado a prestar un trabajo sin la justa retribu--

ci6n y sin su pleno consentimiento": otros considcrán que la 

partlcipaci6n es una parte o una porción del salario, ya que, 

el salario se compone por una parte fija y por otra que no lo 

es, siendo la segunda de ellas donde ubican a la participación, 

tampoco es aceptable esta opinión, pues, a pesar de que el sa-

lario estuviese compuesto por varias partes, el salario siempre 

ha de ser constante, adema.e de ser la justa retribuci6n de los 

servicios prestados por el trabajador y ~ste no tiene que depe.!J. 

dcr de la existencia de las utilidades, por otra parte hay 

quienes la consider~n como una forma de integrar el salario, 

idea que no aprobamos, porque la participación en las utilida-

des no depende de la voluntad del patr6n, es una oblignci6n a 

cargo del patr6n por mandamiento de la ley; tambien otros af ir

man que es un complemento del salario, es decir, es un suplerncn 

to o accesorio del salario, pero cabe decir, que todo comple--

mento del salario tiene las mismas características del salario 

que son la fijesa y la seguridad, las cuales no tiene ni podr~ 

tener la participaci6n en los benefician de las empresas; otros 

af innan que la participaci6n en las utilidades es un mctodo 

especial de rcrnuncraci6n, pretendiendo sustituir al salario, h3 

esta afirmación se le puede aplicar principalmente la primera 

observaci6n realizada, porque el trabajador deber~ percibir por 
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su prestaci6n de servicios una justa retribuci6n y no·la insc-

guridad que representa esta instituci6n. 

Dentro de las tesis que pretenden ser eclccticas 

tenemos a: la que considera a la participación de utilidades 

con naturalez~ dual, ya que, ven al trabajador como uno de los 

propietarios, estando frente a una copropiedad o sociedad, mie~ 

tras que si se recibe por concepto de rcmunct·aci6n tendremos 

una rctribucu6n laboral, situaci6n reprobable porque si al tra

bajador se le consider4 como propietario o socio le afectarían 

las p~rdidas y por otra parte el trabajador siempre ser~ traba

jador y cualquier pago efectuado con motivo de su prestaci6n dP 

servicios, esta.rc1 regulado por la Ley Federal del Trabajo, es 

decir, siempre ser~ una remuncraci6n laboral; otros consideran 

al trabajador, accionista y copropietario, porque? Ja part:icipa

ci6n es impuesta por la ley y cuando es convenida ser.."'i una mod.f!. 

lidad de remuneraci6n eventual libremente pactada, esta iden es 

irrelevante, ya que, la naturaleza de la participaci6n en las 

utilidades no depende del acuerdo de voluntades o si es impues

ta por la ley, porque estas situaciones no determinan su natur~ 

leza. 

Dentro de la tesis soc10-cconomicu, arqumc:ntad....t 

por los civilistas, dice que la participación en las ul.di<ladcs 

es como un contrato de sociedad, porqun el tr.lbaja.dor se coloca 

como socio industrial o el que tiene .:i:ccioncs en la r::npresa, 

pero es inexplicable que el trab~jador pueda trabaj.:i:r ~in ingr~ 
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sos, cuando resulten pérdidas y por otra parte tratan de expli

c..ir su tesis con dos figuras jur!d.icas diferentes de la regula

ci6n laboral en la que se encuentra el trabajador, ya que, la 

sociedad est~ regulada por un ordenamiento distinto de la matc

ri~ laboral, razones suficientes para no caer en este error 

civilista. 

En conclusi6n el detenninar la naturalnza de la 

participaci6n en las utilidades no depende del acuerdo de volu~ 

tadcs o sí es impuesta por la ley, tampoco del hecho de consid~ 

1·ar al trabajador como propietario o socio, ni mucho menos de 

como se aprecie su pago, ya que, el trabajador siempre lo ser~, 

estando sometido a un ordenamiento laboral que pretende su pro

tccci6n ante una clase patronal; por lo que considerarnos que la 

participaci6n en las utilidades de las empresas, es un derecho 

do los trabajadores consagrado por la Constituci6n y por las 

leyes laborales, cuya finalidad es hacer justicia aplicando la 

equidad, al hacer paticipe de los beneficios de la empresa al 

trabajador, por el simple hecho de que ~l contribuye con su 

prestaci6n de servicioR. 



C A P I T U L O SEGUNDO 

ANTECEDENTES llISTORICOS DE LA PARTICIPACION DE 

UTILIDADES EN MEXICO 

2.1 Origen. 

La participación de los trabajadores en las uti

lidades de las empresas, es un derecho que no surgio en un s6lo 

hecho o en un momento determinado, sino que es consecuencia de 

hechos que se van dando paulatinamente hasta volversn una reall 

dad, de ahi es que mencionaremos los sucesos importantes, para 

que este derecho fuerS. consagrz:ido en beneficio <le la clase tra

bajadora. 

La partjcipaci6n de los trabajadores en los ben~ 
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ficios de las empresas, surge parü la vida intern~cional en foE 

unilateral y voluntaria cuando en 1.794, por primera vez en los 

Estados Unidos de Norteamerica Albert Gallattn implanta un re-

parto de utilidades de manera emp!rica con sus trabajadores; 

posteriormente en 1842 se dio en Francia, teniendo mayor rele-

vancia a tal grado que los tratadistas lo señalan como el pri-

mer antecedente, llamando a Edrne Jean Lcclair "el padre de la 

participaci6n en los beneficios", al repartir con sus trabaja--
(22) 

dores la mitad de sus ganancias. 

En M~xico tenemos dos hechos que sen los antece

dentes de la participaci6n en las utilidades, siendo los 

sigui en tes: 

La aparcer!a, ya que en virtud de ella el dueño 

de la tierra y ~l que la trabajaba, se divid!an las utilidades. 

Este hecho cas! no es mencionada por la doctrina. 

El segundo hecho, lo es el partido, cuando las 

ordenanzas de mineria de 1776 otorgaban el cincuenta por ciento 

del material extraído de las minas, a los obreros, una vez que 

se descontará el que se hab!a señalado como tarea. Esta figura 

jur!dica tuvo vigencia hasta 1783, cuando el Rey de España 

dict6 las Ordenanzas de Aranjuez, por medio de las cuales se 

22,- Cóll, Atbl!lttü Bit.lcl!Jio Ru.i.z, Op. c.lt., p. 413, 



35 

aumento el salario de los mineros y se suprimio el partido. 

2.2 En la Constitución. 

Es en el Congreso Constituyente de 1856-1857, 

cuando parec!a aflorecer el derecho a participar en las utilid~ 

des, al continuarse el 7 de julio de 1856 el debate en lo gene

ral sobre el proyecto de Constituci6n, cuando don Ignacio Rami

rez pugna por el reparto de utilidades al decir: 

• ••• El mSs grave de los cargos que hago a 

la comisi6n es de haber conservado la servidum-

bre de los jornaleros. El jornalero es un hombre 

que a fuerza de penosos y continuos trabajos 

arranca de la tierra, ya la espiga que alimenta, 

ya la seda y el oro que engalana a los pueblos. 

En su mano creadora el rudo instrumento se con-

vierte en m~quina y la informe piedra en magni-

ficos palacios. Las invenciones prodigiosas de 

la industria se deben a un reducido nGmcro de 

sabios y a millones de jornaleros: donde quiera 

que exista un valor, all! se cncucntr~ la efigie 

soberana del trabajo ••• as! es que el grande, el 

verdadero problema social, es emancipar a los 

jornaleros de los capitalistas: la rcsoluci6n es 
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vejez y en sus enfermedades. En esta falta de 

elementos sociales, encontrareís el verdadero 

secreto de que vuestro sistema municipal es una 
(23) 

quimera". 

Sin embargo estas ideas expuestas no tuvier6n 

eco en el seno del Congreso Constituyente de 1856-1857, sino 

que es hasta la Constituci6n de 1917, en donde se plasma el 

derecho a la participación en las utilidades, pero antes de 

llegar ah!, mencionaremos tres hechos que se suscitar6n con 

anterioridad. 

Durante el per!odo comprendido de 1903 a 1913 se 

llevar6n a cabo cinco Congresos Catolices, siendo el Oltimo de 

ellos el m~s importante, ya que, se celebró en Zamora en el año 

de 1913 y que se llamo la Gran Dieta de la Confederación Nacía-

nal de los Circulas Obreros, al establecer en uno de sus puntos 

del capitulo denominado 11 Nuestras Principales Rcivindicacio----

nes": "Facultad de participar en lo posible, de los beneficios 

y aGn de la propiedad de las empresas que se presten a ello, 

por medio de acciones liberadas y por otros mctodos de facil 
(24) 

aplicación". 

23.· FJta.nc..úc.o ZMco, H.i.4.tC1.'1..i.~i del Co11l~':JDÚ.fx.01..a011din11!ti.a Cor11.d.U.u11~n..te 
1856-1&;7, Et CoCWo<lDTéUCJ, " cton,-lf~x~co 1956, P!'- líü¡j HI 

24. w CñJt. Jua.n La11dC'."l!l.C!cl1e (b!¡t!q6n, Pa.-'t tic{pació11 de f.o~ T11.ttúajado'1.CA en ia.J 
UU~idadeb dr_ l"íl-> fmp-lr,.t.i; EcliF.úciTJuí;-i.Tluco 1956, µp. 46 a 4r,--
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A fines del año 1914, apareci6 pliblicado un pe-

queño folleto del señor Antonio Sa~abia intitulado, "Problema 

Agrario y Emancipación del Pe6n y Proletarios Mexicanos 11
, el 

cual proponía una reglamentaci6n del art!culo 5° de la Constit~ 

ci6n de 1857, estableciendo un porcentaje del SO\, como reparto 

de utilidades, debiendose dividir de acuerdo a sus sueldos o 

salarios y al nCimero de d!as que haya prestado sus servicios el 

trabajador. Este antecedente es importante por ser el primer 

intento de reglamentaci6n para llevar a cabo un reparto de uti

lidades. 

El 27 de octubre de 1916, se pablico el decreto 

nfimero JO, emitido por el Gobernador del Estado de Coahuila, 

Lic. Gustavo Espinosa Mireles, que en su capitula sexto estatu

ye la participación en las utilidades en favor de los obreros. 

Es as! como llegarnos al Congreso Constituyente 

de 1916-1917, en donde se vuelve a insistir porque se consagre 

en la constituci6n el derecho a participar en las utilidades y 

esta vez lo hace el Diputado Carlos L. Gracidas, el 27 de di--

ciembre de 1916, cuando al continuarse con la discusi6n del 

art!culo 5°, manifiesta: 

" ••• En sintesis, estimamos que la justa 

retribuci6n ser~ aquella que se base en los ben~ 

ficios que obtenga el capitalista. Soy partida-

ria de que al trabajador por precepto constitu--
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cional, se le otorgue el derecho de obtener una 

participaci6n en los beneficios del que lo expl~ 

ta. La participación en los beneficios quiere 

decir, segtln la definici6n de un escritor, un 

convenio libre, expreso o tacita, en virtud del 

cual, el patrono da a su obrero o dependiente, 

además del salario, una parte de los beneficios, 
(25) 

sin darle par tic ipaci6n en las p6rdidas ..• 11
• 

Oespu~s de estarse discutiendo ~stc art!culo, se 

decide por unanimidad de los señores diputados, en crearse un 

art!culo aparte en donde consten todos los derechos del trabaj~ 

dar, surgiendo as! el articulo 123, el cual establece a la par

ticipación de utilidades en sus fracciones VI y IX, al decir: 

VI.- "El salario ~!n1mo que deberá clisfru--

tar el trabajador, scr5 el quo se consid0re sufl 

ciente, atendiendo las condiciones de cada re---

gi6n para satisfacer las necesidades nornalcs de 

la vida del obrero, su educaci6n y sus placeres 

honestos, considcrandolo como jefe de familia. 

En toda empresa agrícola, comercial, fabril o ml 
nera, los trabajadores tendrán derecho a una PªE 

ticipaci6n en las utilidades, que será regulada 

25.- D.úvúo de Veba.teJ del Cong~eJo Con.i.tüuycnte 1916-1911, Tomo 1, M€ucc 
1960, p. 1012. 
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corno inó.ioa la fracción IX". 

IX.- "La fijación del tipo de salario m!ni

rno y de la participación en las utilidades a que 

se refiere la fracción VI, se hará por comisio-

nes especiales que se formarán en cada Munici--

pio, subordinadas a la Junta Central de Concili~ 

ci6n que se establecerá en cada Estado". 

Sin embargo ~stc derecho plasmado en la Constit~ 

ci6n fu~ letra muerta por muchos años, pues, er~ necesario una 

reglamentación detallada para que se pudierá llevar a la prac-

tica. 

Es hasta despu~s de las reformas pGblicadas en 

el ·Diario Oficial, del 21 de noviembre de 1962, que empieza a 

tener vigencia la participación de utilidades, ya que, la frac

ción VI, sólo se ocupa del salario mínimo y la fracción IX, de 

la participación de utilidades, y que en la actualidad conti--

nuan sin modificaci6n alguna. 

IX.- "Los trabajadores tendr.S.n derecho a 

una· p.:irticipaci6n en las utilidades de las empr!: 

sas regulada de conformidad con las siguientes 

normas: 

a} Una comisión Nacional, integrada con 

representantes de los trabajadores, de los patr2 
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nes y del gobierno, fijará el porcentaje de uti

lidades que debe repartirse entre los trabajado-

res; 

b) La Comisi6n Nacional practicará las in-

vestigaciones y realizará los estudios necesa--

rios y apropiados para conocer las condiciones 

generales de la econ6mia nacional. Tomará asími~ 

mo en consideraci6n la necesidad de fomentar el 

desarrollo industrial del país, el inter~s razo

nable que debe percibir el capital y la neccsa-

ria reinversi6n de capitales; 

e) La misma comisi6n podrá revisar el por-

centaje fijado cuando existan nuevos estudios e 

investigaciones que lo justifiquen; 

di La ley podr~ exceptuar de la obligaci6n 

de repartir utilidades a las empresas de nueva 

creaci6n durante un nGmero determinado y limit~

do de años, a los trabajos de cxploraci6n y 

otras actividades cuando lo justifiquen su natu

raleza y condiciones particulares1 

e) Para determinar el monto de las utilida

des de cada empresa se tomar~ como base la renta 

gravable de conformidad con las disposiciones de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabaj~ 

dores podrán formular ante la oficina correspo

dientc de la Sccrctar!a de Haciendil y Cr~dito 

PGblico las objeciones que juzguen convenientes, 
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f) El derecho de los trabajadores a parti-

cipar en las utilidades no implica la facultad 

de intervenir en la direcci6n o administraci6n 

de las empresas". 

2.J En las Legislaciones Estatales, Proyectos y 

Congresos antes de las reformas constituci~ 

nales y a la Ley Federal del Trabajo. 

El parrafo primero, del art!culo 123 de la Cons

tituci6n de 1917, otorg6 facultades al Congreso de l~ Uni6n, 

como a las legislaturas estatales para expedir leyes sobre 

trabajo. 

El Congreso de la Uni6n no expidi6 una ley de 

trabajo para el Distrito y Territorios Federales, pero la Comi

si6n de Trabajo y Previsi6n Social, en 1919 present6 un proyec

to de ley de trabajo que s6lo fué aprobado por la Camara de Di

putados, el cual repet!a el texto de las fracciones VI y IX, 

del art1culo 123 de la Constituci6n de 1917, adem~s fijaba un 

porcentaje que ocilaba entre un 10% y el 30% para los trabaja-

dores, Posteriormente en el año de 1925 fu~ presentado otro 

proyecto, que esta vez lle96 a la Camara de Senadores, sufrien-
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la participaci6n de utilidades con el sobresueldo, al fijar un 

10% de los salarios percibidos por los trabajadores, como util! 

dad repartible, además tambien la confundio con la Instituci6n 

del Seguro Social, al decir que su pago se deberia hacer con 

timbres especiales emitidos por el Gobierno Federal, constitu-

yendo un fondo administrado por el gobierno, para prevenir los 

casos de incapacidad, decrepitud o muerte de los beneficiarios 

de este reparto, y otorgaba el derecho de los trabajadores para 

ser representados por una persona para que investigara la admi

nistrac i6n de las empresas para los fines del reparto. 

Por lo que hace a las Legislaturas Estatales, 

hay algunas leyes de trabajo que tuvier6n una reglamentaci6n 

incipiente, al tratar al reparto de utilidades en forma elemen

tal, como son: la de Zacatecas de 1927, que s61o transcribió 

textualmente las fracciones VI y IX del articulo 123 Constitu-

cional¡ la de Tabasco de 1926, establcci6 que el reparto debe

ría hacerse por comisiones municipales tripartitas, siendo 

obligaci6n del patr6n depositar el S\ de utilidades en la Teso

rer1a General del Estado, para remediar en algo la situaci6n 

econ6mica de los obreros m~s neccsitados1 el C6digo de Trabajo, 

de Yucatan de 1918, reprodujo las fracciones VI y IX del 

articulo 123 Constitucional, pero al ser sustituido µor el de 

1926, se estableciO como obligaci6n del patr6n la de pagar la 

parte proporcional correspondiente al tiempo Ue servicios pres

tados por el trabajador, cuando fuese dc~pedido por causa 
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justificaOa1 las de Sonora de 1919, de Sinaloa de 1920, de 

Queretaro de 1922, de Michoacan de.1921, y de Nayarit de 1928, 

asimilar6n a la participaci6n de utilidades con la gratifica--

ci6n, al establecer que por concepto de participaci6n en las 

utilidades seria una gratificaci6n de un mes; la Ley de Trabajo 

de Puebla de 1921, dispuso que por concepto de participaci6n de 

utilidades se tomar!a en cuenta el importe del salario del tra

bajador sin que fuere menor al 20% del mismo anual, sin embargo 

este derecho servir!a para instituciones de previsi6n social 

que fueren creadas. 

Los Estados que ten!an leyes mas elaboradas, 

estan: la de Colima de 1925 y la de ,Jalisco de 1923, que eran 

muy semejantes, establecier6n como porcentaje el 3\ del produc

to en especie de los cultivos anuales, tratandose de negocios 

agrícolas y el mismo porcentaje sería aplicado para los produc

tos elaborados en caso de cultivos agr1colas industriales como 

la caña de azucar, y otorgaba la facultad para hacer efectivo 

este derecho a la Comisi6n del Salario M!nirno con jurisdicción 

municipal y dependiente de la Junta Central de Conciliaci6n y 

Arbitraje; la de Oaxaca de 1926, establecía que la participa--

ci6n no podría ser menor del 51, ni mayor al 10% del sueldo del 

empleado comercial, pero para aquellos que prestaban funciones 

meramente mecanicas les otorgaba un sobresueldo de un mes y al 

trabajador campesino una gratificaci6n de un mes y medio al 

terminar la cosecha, tambien dispuso que era facultad de los 

trabajadores investigar la adrninistraci6n de las empresas para 
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~os fines de la participaci6n y cuando el patr6n se opusiera, 

deber1a pagar un 5% de los sueldos devengados; la del Estado de 

Coahuila de 1920, a esta ley se incorpor6 el decreto emitido 

por el Gobernador Lic. Gustavo Espinosa Mireles del 27 de octu

bre de 1916, estableciendo que los obreros no participar!an de 

las p6rdidas, el pago ser!a anual, los beneficios de un año no 

podr!an ser objeto de compensaci6n con las p~rdidas de los años 

anteriores, era facultad de las comisiones especiales fijar el 

tipo de participaci6n en las utilidades siguiendo el criterio 

de separaci6n de las industrias existentes en el municipio y a 

la categoría de los trabajadores; la de Chihuahua de 1922, de 

Campeche de 1924 y la de Tamaulipas, dispusier6n que el porcen

taje ser!a fijado en el contrato de trabajo o en su defecto el 

que fijará la comisi6n respectiva, pero no dcber!a ser menor 

del S\ ni mayor al 10% del salario del trabajador: y la <le 

Aguascalientes de 1928 establecio diversos criterios para fijar 

el porcentaje como son el salario mínimo, el interco del capi--

tal del negocio, la mayor o menor conveniencia de que la indus-

tria progrese, las ventajas que aparte del salario reciban los 

obreros y las utilidades totales obtenidas. 

Otros Estados tuvicr6n leyes cspecif icas como: 

Guanajuato que promulgó dos leyes, la Ley del Trabajo Agrtcola 

que dispuso, los peones pcrcibirtin el 31 sobre el producto 

bruto en especie por concepto de utilidades, otorgandose el de-

rccho a los trabajadores para ser representados al momento Ue 

ser revisada la participaci6n por el patr6n y por el represen--
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tante del Municipio, en tanto, que la Ley del Trabajo Minero, 

estableci6 que habria participaci6~ de utilidades siempre que 

la tonelada de mineral aprovechable alcanzare un valor superior 

de $12. 00 siendo el porcentaje a repartir entre el S\ y el 7\ 

para la plata y el 0.25% para el oro; y el Estado de Veracruz 

expidi6 su ley sobre la participaci6n de utilidades, conocida 

como "Ley de Tejeda 11
, estableciendo que la fijación del porcen

taje se podr!a hacer por el acuerdo de los patrones y de los 

trabajadores, sino se har1a mediante un procedimiento legal, 

por medio del cual los patrones presentarían a la Comisión un 

balance detallado de sus operaciones para que este pudier4 

determinar las utilidades y el porcentaje a fijar no seria inf~ 

rior al 10% sobre el total de las utilidades 11quidas, debiend2 

se hacer su pago en acciones de la compañia atribuidas al sin-

dicato. 

"Lo anterior fu6 sint6rnatico del problema cxis-

tcnte en dicha 6poca de no poder precisar en realidad la utili

dad de la empresa, y por otro lado dada la concepci6n que exis

t1a en aquellos momentos por parte de los patrones e incluso 

por algunos trabajadores, que la conceb1an con el criterio del 

siglo pasado, como propiedad exclusiva del dueño del capital y 

que los beneficios representaban la recompensa de la aventura, 

del riesgo y del ingenio que habia utilizado para obtenerlos; 

quizas por esas dos razones principalmente, dada la falta de 

personal técnico capacitado en las comisiones especiales que en 

cada Estado dcbcria fijar el porcentaje de participaci6n que 
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correspondía a los trábajadore·s, no·· fu~ posible :que el precepto 
(26 J 

constitucional cobrará vigericia en toda lil RepOblica-••• 11
• 

Como hemos visto fu~ nula su reglamcntaci6n ele 

las legislaturas locales, }'il que, les filltaba el personal t6cni 

ca, adern~s de que no hallar6n un crítcrio uniforme ni adccundo 

para fijar el porcentaje de la participación, hacicndose nccc--

saria una rcglamentaci6n. Inquietudes que se manifcstar6n en 

los congresos siguientes. 

En el primer Congreso Mexicano de Derecho Indus-

tria!, verificado"" el año de 193·1, urqanizadn por el jefe• <lcl 

Departamento del Trabajo Ing. Ju..Jn D. Bojorquez, se presentó 

la destacada pone ne J. a del Lic. Emilio Portes Gi 1, c>r1 L: qur se 

reconoci6 la impracticabilidad de pagar utilidades, por ser rli-

ficil de confiar una situación tan del1cadJ al conoc1r.ncnto y 

resoluci6n de una Junta Central o de los Municipios, cuyos 

miembros generalmente son hombres im9rep.1rados en cuestiones 

económicas tarnbicn señaló como problcmci la falta de prcc1si6n 

de un indice regulador del que debicrá partirse para f ijnr el 

porcentaje de utilidades, proponinndo que la base fuera 1<1 man.f 

festaci.6n que· las er.tpr<~sas hacen d l,1 Secrctarf...1 dP l!<11·icnd11 :· 

CrGdi to P<ibl ico, r_,or concepto del il".'lpU<~·; 1 o ·~~pee 1<11 sob n u l 1 l l 

2iS.· .Segumlt1 Ct·m~~4611 /.!,lL(OililÍ p<Vta t'.11 l'n!ft.ici¡.l({CA..611 de Ca~ TMl•njadf'.'IC& e.n 
.{\U (J.i<fÁdctdrll el(! ÚU [mµ,h·-~n1~ 1 ~.lCJr,O-'l~il cfr. fitbU-'l.c.4 1 Jum(• JJ, .'ll!M_cl.I 
J 97~, pp. 1 Z1 rí 1 ~S. 
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dades, interviniendo el Estado Mexicano por conducto de los 

organos de trabajo para verificar con exactitud las utilidades 

y fijar la participación de utilidades para los obreros o en su 

defecto ser!a la formación de comisiones mixtas dentro de las 

empresas para obtener el mismo fin. 

En el segundo Congreso Mexicano de Derecho del 

Trabajo y Previsión Social que tuvo lugar en el mea de julio de 

1949, organizado por el Secretario del Trabajo y Previsión So-

cial, Lic. Manuel Ram!rez Vazqucz; diversas organizaciones 

obreras prese11tar6n interesantes ponencias. 

La Confederación Nacional de Electricistas de la 

Rcpt'.iblica Mexicana, as! corno la Alianza de Uniones de Sindica-

tos de Artes Graficas, demandarón una urgente reglamentaci6n. 

La Confederación Nacional de Trabajadores, prop2 

ne una reglamentaci6n, en la cual fija el SO\ como porcentaje 

de la participaci6n en las utilidades y que no deber!a de ser 

menor al 20% del salario devengado por el trabajador, durante 

el tiempo que trabaj6 en un año o en cada año. 

La Oclegaci6n del Sindicato Industrial de Traba

jadores Mineros, Mctalurgicos y Similares de la RepCiblica, 

dectan que en tanto se rcylamcntarán los preceptos constitucio

nales, los patrones dcberian pagar a sus trabajadores por con

cepto de utilidades el importe de un mes de salarios. 
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La Confederación de Obreros y Campesinos de M6xi 

co, presentar6n un proyecto de ley en el que se establece que 

es obligación de las empresas participar en sus utilidades a 

los obreros, ya sean, agr1colas, comerciales, fabriles o mine-

ras establecidas en el pa!s; el porcentaje sería fijado por 

comisiones especiales, el cual no debería ser menor al 10\¡ 

estas comisiones funcionar1an en cada municipio, intcgrandosc 

por un representante de cada empresa, por uno de los trabajado

res de cada industria y con el jefe de la oficinu federal de 

Hacienda de la demarcación fiscal que corresponda; el c~lculo 

del porcentaje serfa anual sobre las manifestaciones hechas por 

el empresario a las oficinas federales de Hacienda, para el 

pago del impuesto sobre la renta¡ el representante do los lrabE 

jadorcs tend r§. derecho para hacer todas las observaciones qu& 

juzgue conveniente, ntcctcra. 

2.4 En la Ley Federal del Trabajo. 

Reformada la Constituci6n en 1929 a fin de fcd!:!

ralizar la lcgislaci6n reqlamentarLa ri~1 ürt1'C'U1o 123, si~ ¡,n,-

mulga la LC!y Federal del Trdbajo <m e>l año de llJJl, ~i11 embdrq(, 

este ordenamiento no rcalamcnt6 la participaci6n las ut 1 J i<l!;i 

des de los trabajadores, fu6 totalmente omisa al respecto, 

dejando con ello nugatorio el precepto constitucional. 
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El derecho a participar en las utilidades, cons~ 

grado en la Constituci6n de 1917, continuaba hasta ahora siendo 

letra muerta, porque le scgu!a faltando su reglamentaci6n, 

situaci6n que la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n soste-

n!a ya que, emitio las ejecutorias siguientes: 

"PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES.- No puede 

exigirse, en tanto que no esté reglamentada la 
(27) 

disposici6n constitucional que la establece". 

"PARTCIPACION EN LAS UTILIDADES.- No pude 

exigirse, por no existir todavta su regulaci6n, 

ya que aún no se encuentra reglamentada la frac
(28) 

ci6n VI, del artículo 123 Constitucional". 

Como consecuencia de las reformas realizadas al 

artículo 123, en sus fracciones VI y IX, pablicndas el 21 de 

noviembre de 1962, se reforma y adiciona la Ley Federal del 

Trabajo a fin de reglamentar entre otras cosas a la participa--

ci6n de utilidades, estas refoanas se publicar6n el 31 de 

diciembre del mismo año, a partir de ah! cobra vigencia este 

derecho. 

11.- Scmru1Mio Jucli.clal., QtLúi.ta época, Tomo LXVIII, p. 3008. 

28.- ScmanMio Jucli.cial., Quhi.ta época, Tomo LXXI, p, 3257. 
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2.S Primera Comisión Nacional para la Particip~ 

ci6n de los Trabajadores en las Utilidades 

de las Empresas. 

Con las reformas realizadas a la Conslituci6n en 

el año de 1962, se crea la Comisi6n Nacional para la Participa

ci6n de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, con 

la facultad de fijar el porcentaje de utilidades a repartir 

entre los trabajadores, previa investigaci6n y estudios que peE 

mitan conocer las condiciones generales de la economia nacio--

nal, y tome en cuenta la necesidad de fomentar el desarrollo 

industrial, el interes razonable que debe percibir el capital y 

la necesaria reinversi6n de capitales. 

Esta comisión se intcqr6 de acuerdo a la ley, 

empezando a funcionar el lº de marzo de 1963 y concluyendo sus 

labores el 12 de diciembre de eso año, emitiendo su resoluci6n, 

que fu~ pGblicada en el Diario Oficial el 13 de diciembre del 

mismo año. 

Esta resoluci6n fué muv <.:rtticuda, ya que, fi ]6 

como porcentaje correspondiente a los trahaladores en ta~ utíl] 

dadcs un 2ú1., sin embargo est.Liblnr16 un :..istem~1 dt• •l1«hw1·10nc~s 

que daba por resultado un 7%, todo parcvf.:1 suponer que su prop9. 

sito no fu~ el de seguir consilqrando 'f defC'ndiendo los dcrccnos 

m!nimos del trabajador, sino defender al capital-patr6n frente 
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a las exigencias de los trabajadores, razones por las cuales 

Mario de la Cueva opina: 

"La resoluci6n del 12 de diciembre de 1963 

es la m~s grave violaci6n constitucional jamas 

cometida por un organo estatnl del trabajo, lle

vada a cabo por una incomprensible uniformidad 

de los representantes del gobierno y de los 

empresarios y por lo que debe llamarse una trai-
(2~) 

ci6n del movimiento obrero". 

Posteriormente la Secretaria del Trabajo y Pre-

visión Social con apoyo en la fracci6n I, del articulo 587, de 

la Ley Federal del Trabajo, emiti6 el 13 de julio de 1973, una 

convocatoria para revisar la primera resoluci6n, en virtud, de 

que la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Federal del Tr~ 

bajo que constituyer6n la base legal de la misma, fuer6n dero

gadas y substituidas por los ordenamientos jurídicos respecti-

vos, por lo que la resolución ya no se ajustaba a las disposi-

ciones legales de aquel tiempo y además porque los estudios, 

investigaciones y consultas realizadas por la Secretaria demos

trar6n la necesidad de proceder a su revisión. 

Una vez instalnda la Comisión y despacs de haber 

29.- MM.lo de la Cueva, Op. cU., pp. 336 y 337. 
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realizado las investigaciones y estudios necesarios, emite una 

segunda resoluci6n, que soluciona algunos errores cometidos por 

la primera y señalando como porcentaje de los trabajadores en 

las utilidades de las empresas un 8%, aplicable sobre la renta 

gravable sin hacer ninguna deducci6n. 

Esta segunda resoluci6n nos parece un tanto 

injusta, ya que, hubo que esperar diez años para que el porcen

taje de la participaci6n en las utilidades, fuera superado por 

el 1%, indicando con ello que la autoridad sigue actuando con 

miedo y protegiendo intereses ajenos a los trabajadores. Esta 

segunda resoluci6n se cmiti6 el 11 de octubre de 1974. 

El 28 de febrero de 1985, se procedi6 a emitir 

la tercera resoluci6n, porque en el año de 1981, se expide una 

nueva Ley del Impuesto sobre la Renta: ~sta rcsoluci6n fu6 emi

tida diez años despu~s de la segunda para que la superara en un 

2% del porcentaje de las utilidades para los trabajadores, ya 

que, ~sta resoluci6n que actualmente se encuentra en viqor, 

fija un porcentaje del l O'i. Si ast va continuar la autoriUad 

encargada de fijar el porcentaje, nunca se hará un verdadero 

reparto de utilidades. 



C.:AP!TULO TERCERO 

AUTORIDADES OUE INTERVIENEN EN LA PARTICIPACION 

DE UTILIDADES 

3.1 Secretar!a del Trabajo y Prcvisi6n Social. 

Antes de conocer la fonna en que interviene ~sta 

Secretar!a, es necesario y opurtuno señalar sus antecedentes. 

En 1911 se crea el Departamento del Trabajo, 

subordinado jerarquicamente a la Secretaría de Fomento, Coloni

zaci6n e Industria, el cual ten!a las siguientes facultades: 

reunir, ordenar y p!iblicar datos e informes relacionados con el 

trabajo en toda la República; servir de intermediario en todos 

los contratos entre braceros y empresarios, cuando los interc--
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sados lo soliciten; procurar facilidades en el transporte de 

los obreros a donde fueran contratados; procurar el arreglo 

equitativo en los conflictos entre empresarios y trabaj.idorcs, 

adem~s serviría de arb!tro en sus diferencias siempre que ast 

lo soliciten los interesados. Despu6s en !914 desaparece la 

Secretaria de Fomento Colonizaci6n i~ Industr!a, surgiendo L1 Se 

cretaría de Industria y Comercio, por lo que el Departamento 

del Trabajo se adscribe a esta dependencia, pero ~hora le co--

rresponderta conocer de las siguientes rnatcr!as: Trabajo comer

cial, trabajo minero, trabajo industrial o fabril de la estad!~ 

tica general, de Instituciones y Cunorcsos rel3tivos al mcjor~

miento de las condiciones de los obreros. Sln embdrao esta 

subordinaci6n jerarquica duro muy poco tiempo, ya que, en 191~ 

C?l Departamento del TrabaJo ¡...asn a dcpendci- de la Sc<.:retarí:1 iJp 

Gobcrnaci6n. Posteriormente en el año Uc 1917 la Secretarta dP 

Industria y Comercio, así como el Departamento del Trabujo se 

transforman en lu Secret.:iría de Industria Comercio '?' Traba]11, 

correspondi<mdole despachar: los asuntos relacionados con las 

industrias en general, con las camar.Js ;•asociaciones industr1!1 

les, con las compañi.1s de seguros, propagand.i, c·nscf.anz.J comer

cial e industrial, huelgas y estadísticas industriales, así 

como vigilar .ld <tpl tcur.i6n y obsc-rvcrnc1a d{· j,,h normlHi lalinr.1-

lcs. Pero en 1932 el trabaJo qucd6 s·~~aradr, ~r la Sccrf•tarf 1 rle 

Industríu y Comercio, volviendose ~i cr~ar r>l OP.part.amcnto del 

TrabaJo, ahon1 como un 6rqano ;1.ut6:iorr.o CPntrul iz~1do del Gobier

no Federal, es decir, subordinado al tft~l.1r del Poder Ej~cuti

vo, con las siguientes atribuciones: estudiar y elaborar inici~ 
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tivas de ley, aplicar las leyes federales del trabajo y sus re

glamentos, conciliar y prevenir co~flictos entre el capital y 

el trabajo e intergremiales, promover congresos y reuniones 

nacionales e internacionales en materia laboral, crear comisio-

nes mixtas u otros organos preventivos o conciliadores de 

conflictos, juntas y ~ribunales de conciliaci6n y arbitraje de 

jurisdicción federal, procuraduría federal de la defensa del 

trabajo, investigaciones e informes sociales, prcvisi6n social 

e higiene industrial, bolsas de trabajo, estudio y propocisi6n 

de medidas tendientes a resolver el problema del desempleo. Es 

hasta 1940, que como consecuencia de las reformas a la Ley de 

Secretarías y Departamentos de Estado, públicadas ese mismo 

año, el Departamento del Trabajo se convierte en la Secretaría 

del Trabajo y Previsi6n Social, con atribuciones que esta ley 

señal6, públicandose en 1941, el primer reglamento interior de 
( 30) 

~sta Secretaría. 

Como hemos visto ésta dependencia desde sus ini-

cios procur6 la protecci6n del trabajador frente a un adversa-

ria tan poderoso como lo es el capital-patr6n. 

El 29 de diciembre de 1976, se expide la Ley 

Organica de la Adrninistraci6n Pública, la cual abrogó la Ley de 

30. - C~.4., Jooue GuzmJ¡¡ GuC4\l!JlO, lM Au.to'Li.dad"-> det T.lo.bajo a •u Ou<Wto
U.a Hütolt.ic.o, Col.e.cc.-i.rfo FOll.o Ltího.ra:z, Ed'.UO'Udl Popula.1t e loli Vta6a
Jad04"->, .1ifüco 1981, pp. 15 a 3~. 
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Secretarias y Departamentos de Estado de 1958 y reformó las 

atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, 

por lo que se emite un nuevo reglamento interior de esta Secre

taria el 14 de agosto de 1985. 

Una vez que ya hemos terminado en forma general 

la historia de la autoridad objeto de nuestro estudio, procede

remos a señalar las facultades relacionadas con la participa--

ci6n de utilidades. 

La fracción I / del articulo 523, de la Ley Fede

ral del Trabajo establece: "La aplicación de las normas de 

trabajo compete, en sus respectivas jurisdicciones: I. A la 

Secretar1a del Trabajo y Previsión Socia 1". Por ott·a parte 1 l 

artículo 524 del mismo ordenamiento señala: "La Secreta.ría d• 1 

Trabajo y Previsión Social y los Departamentos y Direcciones 

del Trabajo tendrán las atribuciones quo le asignen sus leyes 

organicas y las normas de trabajo". 

La Ley Organica de la Administración POblica le 

asigna facultades a la Secretaria del Trabújo y Previsi6n 

Social en el articulo 40, pero las que nos interesan Sfll1 las 

contenidas en las frac<: iones I y XJX que rezan: "J. Viqi lar ltt 

observancia y aplicaciOn de l.is disposic1anc:.. rf·l•1tiva::;, r·r,"ti:-

nidas en el articulo 123 y demás de la Constituci6n Fcder~l, en 

la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos; XlX. las demás 

que le fijen expresamente las leyes y reglamentos". 
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Las anteriores atribuciones son confirmadas por 

el Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y Previsión 

social, al establecer en su art!culo lº: "I.a Secretaria del Tr~ 

bajo y Previsi6n Social, como dependencia del Poder Ejecutivo 

Federal, tiene a su cargo las funciones y el despacho de los 

asuntos que expresamente le encomiendan la Ley Federal del 

Trabajo y otras leyes, as1 como los reglamentos, decretos, 

acuerdos y ordenes del Presidente de la RepQblica". 

El parrafo primero, del articulo 14 de la Ley 

Organica de la Administraci6n Pública Federal dispone: "Al fre~ 

te de cada Secretaria habr~ un Secretario de Estado, quien para 

el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliara por 

los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, 

jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, y 

por los dern&s funcionarios que establezca el reglamento intc--

rior respectivo y otras disposiciones legales 11
• As1'.. mismo el 

parrafo primero, del articulo 16 de este ordenamiento dice: 

11 correspondc originalmente a los titulares de las Secretarias 

de Estado y Departamentos Administrativos el tramite y resolu-

ci6n de los asuntos de su competencia, pero para mejor organi

zaci6n del trabajo podr~n delegar en los funcionarios a que se 

refieren los articules 14 y 15, cu3lquiera de sus facultades, 

excepto aquellas que por disposici6n de ley o del reglamento 

interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por 

dichos titulares ••• ". 
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Lo anterior tarnbien se encuentra previsto en el 

artículo 4°, del Reglamento Interior de la Secretaria del Trab~ 

jo y Previsi6n Social, al decir: "Corresponda originalmente al 

Secretario el tr:imite y la resoluci6n de los asuntos de la com

petencia de la Secretar!a del Trabajo •1 Prcvisi6n Social, asi 

como la rcpresentaci6n legal de la misma. El Secretario, para 

la mejor distribuci6n y desarrollo del trabajo, podr5 delegar 

facultades en funcionarios subalternos, sin ~erjuicio de su 

ejercicio directo .•• ". 

Las disposiciones anteriormente transcritas, re

ferentes a que el Secretario podr~ dcleqar funriones a sus 

subalternos, fuer6n necesarias el sañ~larlas, ya que, el Regla

mento lnterior de esta secretilr!a asigna tacultadcs a la Dircc

ci6n General de Asuntos Juridicos y ~1 la Dirccci6n General de 

Inspecci6n Federal, con arreglo a estas disposiciones; y as1 

la fracci6n XIV, del articulo 14 y las fracciones I y VII del 

art!culo 22, del Reglamento Interior disponen: 

Art:iculo 14. "Corresponde a la Dirección General 

de Asuntos Juridicos: XIV. Preparar las convenciones para la 

elecc i6n de represen tan tes obreros y pu trona les ante 1 a Corni - -

si6n Nacional para la Participación de los TrdbílJ:-tdores en 1.:ts 

Utilidades de las Empresas ... as~ ...:orno l lPv.:1r a c.:ibu los dom:S:s 

actos que se requieran y qur> de dichns 1:onvenc1ones se 

deriven". 
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Articulo 22. "Corresponde a la Direcci6n General 

de Inspecci6n Federal del Trabajo: .I. Vigilar el cumplimiento 

de las normas de trabajo contenidas en la Constituci6n Pol1tica 

de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo, 

as1 como de todas aquellas disposiciones dictadas por la Secre

taria en ejercicio de sus atribuciones; y VII. Certificar por 

medio de los Inspectores Federales de Trabajo, los padrones 

relacionados con las elecciones de representantes obrero-patro

nales ante la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, Comi-

si6n Nacional de los Salarios M1nimos, Comisión Nacional para 

la Participaci6n de los Trabajadores en las Utilidades de las 

Empresas y de otras elecciones que requieran esa formalidad 11 
.. 

Como otras atribuciones están las señaladas por 

la Ley Federal del Trabajo, que son: designar a dos asesores 

para el consejo de representantes y designar a los representan

tes de los trabajadores ;· de los patrones cuando estos no lo 

hagan, para que integren el consejo de representantes de la 

Comisi6n Nacional para la Participaci6n de los Trabajadores en 

las Utilidades de las Empresas (articulo 579): nombrar al dire~ 

tor de la direcci6n tecnica de la Comisi6n Nacional para la PaE 

ticipaci6n de los Trabajadores en las Utilidades de las Empre-

sas, asi como nombrar a los asesores tecnicos de esta direcci6n 

(articulo 582); expedir la convocatoria para que la Comisi6n se 

reuna a efecto de revisar el porcentaje (articulo 582): y exce.e 

tuar a determinadas empresas de la obligación de repartir utili_ 

dades, en raz6n al monto del capital (art1culo 126). 
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De acuerdo con el articulo 28 del Reglamento de 

los art!culos 121 y 122 de la Ley Federal del Traba 10, tambien 

es facultad de ~sta Secretar!a, la designaci6n de los functonu

rios de esta dependencia gubernamental para que formen partf~ e 

integren la Comisi6n Intersecretarial 

En resumen podemos decir que la intervenci6n por 

parte de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social en la PªE 

ticipaci6n de utilidades se manifiesta de la siguiente manera: 

a) Vigilc1r la observancia y aplicación de las 

normas relativas a la particlpaci6n en la utilidades: 

hJ Preparar las Convenciones par~• 1'3 clecci6n dP 

representantes obreros y patronales ante 1,1 Com1si6n N.:1c1on.t1 

para al Participación de Utilidades en las Empresas; 

c) Llevdr a cabo los dem~s actos que se rcquic-

ren y que de dichas convenciones se deriven: 

d) Ccrtificttr los padrones relacionado:; con las 

eh~1..-cion~s dr representantes obrero-patronulcs ante 1.1 Comtsi6n 

Nacional pard li.1 Part1c1pdci6n de los TruLaJadorcs en las llt ilj 

u,1dcs de J,,s Urlprestts y de et.ras elecciones yul! rc'luieran esa 

fo1m.11 idad; 

e) ncntro de la Comisi6n Nacional {Jara ld PartJ-
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cipaci6n de los trabajadores en las Utilidades de las Empresas, 

designará a los asesores del consejo de representantes, asr 

como a los representantes de los obreros y de los patrones cuarr 

do estos no lo hagan para que formen el consejo de representan

tes y nombrar al director como a los asesores de la Oirccci6n 

Tecnica; 

f) Expedir la convocatoria para que la Comisión 

se reuna con nl fin de revisar el porcentaje que ha de corres-

pender a los trabajadores por concepto de reparto de utilida--

des l 

g) Exceptuar a determinadas empresas de la obli

gaci6n de repartir utilidades en raz6n al monto del capital; y 

h) Designar a los funcionarios que junto con los 

de la secretar!a de Hacienda y Cr~dito P6blico, integren la 

Comisi6n Intersecretarial. 

J.2 Secretar1a de Hacienda y Cr~dito Pablico. 

En materia de participaci6n de los trabajüdorus 

en las utilidades de las empresas, en el año de 1962, tanto la 

Constituci6n Federal como la Ley Federal del Trabajo le otorga

r6n el car~cter de autoridad laboral. 
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El 14 de febrero de 1975, el Licenciado José 

L6pez Portillo Secretar!o de Hacienda y Cr~dito Pablico, emite 

un acuerdo que se ptíblica en el Diario Oficial, el 21 del mismo 

mes y año, por medio del cual se crea la Subdirecci6n de Parti

cipaci6n de Utilidades, subordinada a la Dirccci6n General del 

Impuesto sobre la Renta. 

Es de hacerse notar que en la actualidad, ya no 

existe la Dirccci6n General del Impuesto sobre la Renta, ahora 

la Subdirecci6n de Participaci6n de Utilidades depende de la 

Direcci6n de Recursos de Revocaci6n, la cual esta subordinada a 

la Direcci6n General Tecnica de Ingresos, 6sta a su vez de la 

Subsecretaría de Ingresos, misma qua lo esta del Secretario dP 

Hacienda y Cr~dito POblico. 

El Reglamento Interior de la Secretaria de 

Hacienda y Cr~dito Póblico, establece en su artículo 1°: "La 

Secretaría de Hacienda y Cr~dito Público, como dependencia del 

Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el despacho de los 

asuntos que le encomienda la Ley Org:finica de la Admi nistraci6n 

Ptlblica Federal y otras leyes, as1 como los rcqlilnie11tos, decn_.

tos, acuerdos y ordnnus del Presidente de ln RcpCiU l 1i:-a ... 

La Ley Orgtin.tt:cJ de lu Admin.istcaci6n P(llilicd 

Federal establece c.m la fracci6n XVl, del nrtículo 31: 11 A l.:i 

Secretaria de Haci c.mda y Cr6dito Público corresponde ~l dr·spa-

cho de los siguientes asuntos: ]ns riemás que le atribuyan expr~ 
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samente las leyes y reglamentos 11
• 

La Constituci6n Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el inciso e), de la fracci6n IX, apartado "A", 

del articulo 123, señala corno autoridad competente para conocer 

respecto de las objeciones que presenten los trabajadores en 

materia de participaci6n de utilidades, a la Secretaria de 

Hacienda y CrMito PGblico. 

La Ley Federal del Trabajo, señala en su 

articulo 523 a la Secretaría de Hacienda y Cr6dito POblico, 

como una de las autoridades a las que se le encomienda la apli

caci6n de las normas de trabajo; y el articulo 526, especifica 

la competencia de esta Secretaria remitiendonos a lo estable--

cido en el Titulo tercero, capitulo VIII, en el cual se mencio

na como facu¡Lad de la Secretaría de Hacienda y CrGdito Públi-

co, conocer de las objeciones que presenten los trabajadores a 

la declaración del impuesto sobre la renta de las empresas, 

para efectos de la participación de utilidades. 

Lo anterior tambien se encuentra contemplado en 

el Reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del 

Trabajo, ya que, en su articulo lº ~eñala a ésta Secretaria 

como la autoridad eompctentente para conocer de las objeciones 

de los trabajadores, en materia de participilci6n de utilidades; 

para su resoluci6n el artículo 2°, le obliga a re~lizar los 

estudios e invostigaciones necesarias, las que no podr~n exce--
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der de seis meses, segan el arttculo 20; y el art!culo 24, men

ciona como otra facultad de ástu dependencia, la vigil~1ncia y 

cornprobaci6n del ingreso gravable. 

De acuerdo con los <lrt!culos 14 y 16 de la l.t•y 

Orgtinica de la Administración PG.blica Federal, a la Sccrctart,1 

de Hacienda y Cr~dito Pablico le corresponde conocer de los 

asuntos de su competencia, pero puede delegar sus facultades a 

sus funcionarios subalternos para una mejor organización del 

trabajo; as! el arttculo 75, en su fracción 111, dispone: 

"Compete a la Dirccci6n de Recursos dC' RevV!·nci6n: l!I. Estu--

diar y resolver lils objec1oncs que se for·mulun respecto de 1.i 

participacilSn de los trabajadores en la ut 1 l idod(':, de las t..>mpr ~ 

sas, determinad<iS por las mismas". y C1 Qltlnlu p·1rr:afo de éstt.• 

art!culo dice: "La Oirecci6n de Recursos de Revflc:ac i6n est.:uá a 

cargo de un Director, auxiliado por los Subdirectores de Recur

sos "A"; de Recursos "B"'; de Recursos "C"; de Participacil5n de 

Utilidades; y por los jefes y subJcfcs de los Depdrt.-::amentos de 

Recursos "A", "B 11
, "C" y "D 11

, y de Partie1paci6ri de utilidades 

y por el personal que sea necesario". 

En s.int1.-s!s, lit i:on~~c·tencl•t de J,1 :-i1•1·r~l,1t~d 11 

Haciendo y Créd1lo PGld icu queria i..Jramt·r·''' riCJ irr .,d,,, yo.J qw 

s6lo tendr.5. en carSctcr dt..• uuto11dad l.iboraJ ::!l ctJ11u<.:•:>r y rN1c.! 

ver l.:is olijeciones re.11izadas por los tr.:ii>.i 1.HJ01•!S, rc:..¡A•clú de 

la declaraci6n anual presentJd.:is por las cmpcestll-> 'lntc r~sta 

autoridad y para efectos ele la participaci6n de ut1 lidades. 
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3.3 Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931, se insti

tuy6 la Procuradur1a de la Defensa del Trabajo como un 6rgano 

representativo y tutelar de los trabajadores ante todas las 

autoridades del pa!s, facultado para llevar a cabo las acciones 

que se requieran a fin de evitar las infracciones que puedan 
(31) 

cometerse a las normas laborales. 

La rcglarnentaci6n interna de ~sta instituci6n se 

cstableci6 a partir del Decreto Presidencial del 29 de agosto 

de 1933; posteriormente el Reglamento Interno de la Secretaria 

del Trabajo y Previsi6n Social, pGblicado en el Diario Oficial, 

el 9 de abril de 1941, asigna a ~sta Procuradur!a el nivel de 

Departamento Tecnico-Administrativo, dependiente directo del 

Sccrctar1o del ramo; despu~s el Reglamento Interno de la Secre-

taria públicado el 9 de abril <le 1957, le asigna el mismo nivel 

pero subordinado al Director del Trabajo¡ y es hasta 1975 que 

por decreto Presidencial pOblicado el 2 de junio, la Procuradu-

r1a se constituye en un organismo dcsconcentrado de la Secreta

r!a del Trabajo y Previsión Social, otorgandole autonom1a admi

nistrativa y rango suficiente para vigorizar su acci6n re.pre---

31.- C6.i., V.la!t..i.o 06.iuat de ta FedCJU1J0i611, del 2 de julÚlJ de 1975, pp. 25 y 
26. 
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(32) 

del pa1s. 
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La Ley Organica de la Administraci6n Ptlblica Fe-

deral, en su articulo 17 señala: "Para la mtis eficaz atenci6n y 

eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Sccrc-

tar1as de Estado y los Departamentos Administrativos podr~n 

contar con 6rganos administrativos dcsconccntrados que les est.!! 

r~n jerarquicamento subordinados y tendrán facultades cspccífi-

cas para resolver sobre la materia y dentro del arnbito territo-

rial que se determine en cada caso, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables". 

El Reglamento Interior de la Secretaría del 

Trabajo y Prcvisi6n Social, establece en el arttculo 3C, lo 

siguiente: "Para la m~s eficaz atenc16n y eficiente despacho U.e 

los asuntos de la competencia de ln Secrctar~a del Trab.ijo v 

Previsi6n Sociill, ésta cont;ir:í con los 6rganos üdrnjnistrdtivoo 

desconccntrados necesarios que le estarfin jcrarquicamcntc subo_!: 

dinados, con atribuciones específicas para resolver la materia 

y el arnbito territorial que se determine en cada caso, de con--

formidad con los instrumentos ;urfd1cos que los creanº. Adem:'i~; 

el artfculo 31, en SU frarC'16n 1 1 rlispOnt!: "Compet •• rl }os 

32.- C6Ji.., I1itltoduc.c..i611 a ta AdmuH/~~Jtuc.cún f\íb~i1.:11 1.liii _ TtabaJu, Scqumfo 
pa/1.le, -~·r.JUeae ·c¿¡¡¡~e;:fé11t-Ia:r, cvrc.criSñ toJto Labl•ia""l~ "1:ifi tMu pott srrs, 
ll~x.ico, Ccü.toJu:at Po¡:AJ.fM de lo& habajadMe.,, 1981, pp. ó? 1¡ 63, 
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6rganos administrativos desconcentrados: el ejercicio de aque-

llas facultades que los ordenamien~os jur!dicos que los crean 

de manera especifica les confieran, as1 como en lo que corres-

pende, les otorguen otras disposiciones legales". 

La Ley Federal del Trabajo establece en los 

art1culos 523, 530 y 536 lo siguiente: 

Articulo 523. 11 La aplicaci6n de las nonnas de 

trabajo compete, en sus respectivas jurisdicciones: IV. A la 

Procuradur1a de la Defensa del Trabajo". 

Articulo 530. 11 La Procuradur!a de la Defensa del 

Trabajo tiene las funciones siguientes: I. Representar o aseso

rar a los trabajadores y a sus sindicatos, siempre que lo soli

citen, ante cualquier autoridad, en las cuestiones que se rela

cionen con la aplicaci6n de las normas de trabajo; II. Interpo

ner los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes, para 

la defensa del trabajador o sindicato; y III. Proponer a las 

partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus 

conflictos y hacer constar los resultados en actas autoriza---

das11. 

Articulo 536. "Las reglamentos determinarán las 

atribuciones, la forma de su ejercicio y los deber~s de la Pro

curaduria de la Defensa del Trabajo 11
• 
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El Reglamento de la Procuraduría Federal de la 

Defensa del Trabajo, establece en su artículo 1 º: "La Procura-

dur!a Federal de la Defensa del Trabajo es un organismo descon

centrado dependiente de la Secretaría del Trabajo y Prrvisi6n 

Social y tendr~, en el ambito de sus facultades, las siquientes 

funciones: I. Representar y asesorar a los trabajadores y a los 

sindicatos formados por los mismos, ante cualquier autoridad, 

resolver sus consultas jurídicas y representarlos en todos los 

conflictos que se relacionan con la aplic~ci6n de normüs de 

trabajo o se deriven de las mismas relaciones¡ II. Prevenir y 

denunciar ante cualquier autoridad la violación de las normas 

laborales, para este efecto, la Procuraduría hará valer las 

instancias, recursos o tr!mites que sean necesarios a fin ch' 

hacer respetar el derecho de los trabajadores: 111. denunciar 

en la v!a administrativa o jurisdiccional la falta o retención 

de pago de los salarios mínimos o del reparto de utilidades, 

interponiendo las acciones, recursos o gestiones encaminadas a 

subsanar dicha omisi6n; •.• y VI. Coordinar sus funciones con 

todas las autoridades laborales del país, cspccia.lmcnte con la 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo que funcionan en e.ida 

uno de los Estados a efecto de establecer rrí tcrios comunes 

para la defensa eficaz de los derechos dt> los trabajadores, r..:on 

ese objeto podr:i celebrar convenios con dichns dep,.ndPrw1dB, 

respetando en cada caso sus respectivas i>Sfcr.1s de compctcn---

cia". 

El Reglamento de la Procuraduría de la Defensa 
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del Trabajo del Distrito Federal, establece en su articulo 1º: 

"La Procuraduria de la Defensa del Trabajo del Distrito Fede--

ral, tiene las siguientes funciones: I. Intervenir en el ambito 

de su jurisdicci6n y de conformidad con lo dispuesto por el 

art!culo 530 de la Ley Federal del Trabajo/ en las diferencias 

o conflictos que se susciten entre los trabajadores y patrones 

o entre ~stos y los sindicatos respectivos y en los casos 

análogos en que se lesionen intereses de trabajadores propo--

n icndo a las partes interesadas soluciones amistosas, haciendo 

constar los resultados en actas autorizadas; II. Representar y 

asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, siempre que lo 

soliciten y sea procedente, en las cuestiones y controvers!as 

que se relacionen con la aplicaci6n de las normas de trabajo". 

Anteriormente señalamos las facultades, tanto, 

de la Procuradurta Federal de la Defensa del Trabajo, como de 

la Procuraduría del Trabajo del Distrito Federal, sin embargo 

diremos para no confundirnos, que estas autoridades del trabajo 

tienen co~petencias distintas, ya que, l~s autoridades federa-

les, en este caso la Procuradurta Federal. esta encargada de 

conocer de las materias señaladas por el artículo 52"/ de la Ley 

Federal del Trabajo, que es una rcproducci6n textual de la fra2 

ci6n XXXI, apartado "A", del articulo 123 Constitucional; 

mientras que las autoridades locales o estatales, como lo es ln 

Procuradur!a del Distrito Federal, son competentes para conocer 

de los asuntos que no esten expresamente concedidos a las 

autoridades federales, de ~cuerdo a lo dispuesto por el 
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art1culo 124 Constitucional, 

Volviendo a nuestro tema, el Reglamento de los 

art!culos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, nos especi-

fica claramente la forma en que interviene la Procuraduría de 

la Defensa del Trabajo, al establecer en su artfculo 26: "El 

sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, el del 

contrato ley en la empresa o, en su caso, la mayoría de los 

trabajadores de la misma, podr~ hacerse representar y asesorar 

por las autoridades de la Procuradurr.a de la Defensa del Traba

jo, Federales o Locales, segfin corresponda, ya sea: I. En la 

revisH5n de la dcclaraci6n del impur~sto sobre la rcntél quP 

presente la empresa: II. Para subsanar las dcficienclas que 

señale la Secretaría de Hacienda y CrGdito p(jblico, respecto 

del escrito de objeciones, a que se refiere el artículo 18". 

En resumen, la Procuraduria de la Defensa del 

Trabajo tiene como funci6n primordial la de representar y asc-

sorar a los tn1bajadores y en materia de participaci6n de Utili 

dades, podra dcnuncJar en la v!a ndministrativ.1 la f,1lta o 

rctenci6n del pago correspondiente al reparto de uti l tdadcs, 

ast como, rc¡Jresentar al sind u: ato correspondiente y asesorar lo 

par.1 proceder a la revisión de la declaraci6n anua) que µrosen

tcn las cnprcsns y pnra subsan.:ir las defi ... icnf!.l.d.!:i qut: huLinn: 

en el escrito de objeciones .:i la dcclaraci6n de la r~m¡.1rcsa. 
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3. 4 Inspccc i6n Federal del Trabajo. 

El primer pais que estableció la inspección del 

trabajo practicada por el Estado y con car~cter coercitivo, fu~ 

Inglaterra en el año de 1833. En M~xico el primer antecedente 

son las disposiciones de las leyes de indias expedidas durante 

la Colonia, en las cuales ya se establcc1a la obligaci6n de 

vigilar las condiciones de seguridad en las minas; en 1865 la 

Ley sobre Trabajadores y la Ley sobre Pol1cia General del Impe-

ria, promulgadas por Maxirniliano contenían algunas rnC'didas de 

seguridad e higiene, labores de inspecci6n a cargo del Estado y 

con sanciones para los infractores: la Ley del Trabajo del Est~ 

do de Coahuila expedida en 1916 por el Gobernador Gustavo 

Espinosa Míreles, establece la inspecci6n para vigilar el cum--

plimiento de las disposiciones sobre higiene y seguridad¡ con 

la creaci6n de la Secretar!a de Industria Comercio y Trabajo en 

1917, surge la función de inspección del trabajo, con un nivel 

administrativo, es decir, era simplemente un departamento; 

posteriormente la Ley Federal del Trabajo de 1931 se ocupa de 

la inspección en su capitulo VII, denominado "Oc los Inspccto-

res del Trabajo" y hace la distinci6n entre competencia local 

y federal¡ con la creación de la Secretaria del Trabajo y Prc-

visi6n Social en 1940, primero ful! un dep"r~~~rnto de I,nspec--

ción para luego ser una Dirccci6n General. 

~' l1itlt.odttc:c..i6tt a la Admút..LltJtaci.611 NbC.ic.a del TJta.ba ·o PJl..ime!Ul 
pM-t:e, Co ecc...t n ~e!t.ie e ~ot16e,.'lc11cú~, Ofl.o La o , ada po11. la 
STPS, Ed.lWILiat Popuúut de lo> habajcufo.\e-l, M~U:co 1981, pp. 111 a J J 6 
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Las facultades de los Inspectores Federales del 

Trabajo estan contempladas en las fracciones I y 11, del 

art!culo 22 del Reglamento Interior de la Secretaria del tr.i--

bajo y Previsi6n Social, que señala la vigilancia del cumpli--

miento de las nonnas de trabajo y la de certificar por medio de 

los inspectores los padrones relacionados con las elecciones 

de representantes obrero-patronales, ante la Comisi6n Nacion.'.11 

para la Participaci6n de los Trabajadores en las Utilidades de 

las Empresas. Adcm~s el articulo 4 ° y, las fracciones 1 }' VIII, 

del art!culo 10 del Reglamento de lnspccci6n Federal del trab<I

jo, señala como atribuciones la de vigilar el cumpJjmicnto de 

las normas de trabajo y Jas demás furi.-jones que 1e confieran 

otros ordenamientos apl jcables en la ma ter i;1. 

Por su parte, el artJ.culo :lº del Reglamento de 

Inspccci6n LOcal del Trubajo en el Distrito Federal, tumbicn 

señala como atribuciones de los inspectores con jurisdicción 

local en el Distrito Federal, vigilar el cumplimiPnto de J as 

normas de trabajo. 

Debemos tener presente que la ,_·om¡..it•t r>nc..:1.i di• J.1s 

autoridades federales, ~tendo e11 este c.isu ¡,, Tr1::1pcec16n l-1·rJ,·-

ral del Trabajo esta determinada en la fra1·1 16n XXXI, .'1p,1rt ,1dn 

"A", del articulo 123 Co11stitucio11Jl, y las m.Jter1.:ts que no 

csten señaladas en esta disposici6n scrc'.'ln de la co1npetcne1o1 

local, según lo dispone el art!culo 124 Constitucional. 
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La fracción VI, del artículo 523; las fracciones 

.. , I lI y V, del artículo 54 O; la fracci6n I, del artículo 541, 

y las fracciones y Il, del articulo 125 de la Ley Federal del 

Trabajo disponen. 

Artículo 523. "La aplicaci6n de las normas de 

trabajo compete, en sus respectivas jurisdicciones: VI. A la 

Inspccci6n del Trabajo". 

Artículo 540. "La Inspecci6n del Trabajo tiene 

las funciones siguientes: I. Vigilar el cumplimiento de las 

normas de trabajo; III. Poner en conocimiento de la autoridad 

las deficiencias y violaciones a las normas de trabajo que 

observe en las empresas y establecimientos; y V, Las demás que 

le confieran las leyes''. 

Artículo 541. "Los Inspectores del Trabajo 

tienen los deberes y atribuciones siguientes: I. Vigilar el 

cumplimiento de l~s normas de trabajo, especialmente de las que 

establecen los derechos y obligaciones de trabajadores y patro-

nes ••• ". 

El artículo 125 señala como facultad de los Ins

pectores, el decidir cuando los representantes de los trabaja-

dores y del patrón no esten de acuerdo, respecto del proyecto 

que determine la participaci6n de cada trabajador, scgGn las 

fracciones I y II. 
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En conclusión la Inspecci6n del Trabajo, ya sea, 

federal o local, su intervención en materia de participaci6n de 

utilidades es la de vigilar la observancia y cumplimiento de 

las normas de trabajo referentes a esta prcstnci6n y decidir 

cuando las representantes de los trabajadores y del p.:itr6n no 

se pongan de acuerdo en el proyecto que determine la purticipn

ci6n de cada trabajador. Pero ante una funci6n tan importante 

que tienen los inspectores, cabr!a transcribir la opin16n de 

Alberto Trueba Urbina y de Jorge 'I'rucba Barrera que hacen al 

comentar el art!culo 540 de la Ley Federal del Trabajo, de la 

Editorial Porraa s. A., en su 51º edición de 1984, que reza: 

"Los Inspectores del Trabajo son auto1·ida-

des adminjstrativas, federales o locales, quP 

vigilan el cumplimiento de los contratos de 

trabajo, de la ley y sus reglamentos. 1'icnen una 

importante funci6n social 4ue desgraciadamente 

no cumplen, pues sus actividacJ.es se concrc>tnn 

rutinariamente a levantar infracciones ••• ". 

3.5 Cumlsi6n Nac1onal p.1ra Ja Pi'lrliclpac16n dr.> 

los Traba1adores en las IJt1lidad~s de Jas 

Empresas. 

Como ya es sabido, est~ Comisión sur1e como 
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consecuencia de las reformas realizadas al articulo 123 de la 

Constituci6n Pol!tica de los Estad~s Unidos Mexicanos, a fin de 

reglamentarse la participaci6n de utilidades, procediendose a 

reglamentarse en la Ley Federal del Trabajo, todo esto se reall 

za en el año de 1962. 

De acuerdo con lo dispuesto por la fracción 

VIII, del art1culo 523 de la Ley Federal del Trabajo, la Comi-

si6n Nacional para la Participación en las utilidades de las 

Empresas, es otra autoridad a la que se le encomienda la apli-

caci6n de las normas de trabajo en su respectiva jurisdicción. 

El capitulo IX, del Titulo Once da la ley Fcdc-

ral del Trabajo regula el funcionamiento e integración de la 

Comisión y para tener una noción de la organización de esta 

autoridad, señalaremos los art!.culos que hac·en referencia a 

este proposito. 

Articulo 576. "La Comisión funcionará con un 

Presidente, un Consejo de Representantes y una Dirccci6n Tec---

nica". 

l\rt1'.:culo 577. "El Presidente de la Comisión será 

nombrado por el Presidente de la RepOblica y deberá satisfacer 

los requisitos scñaladfls en el articulo 552". 

Los requisitos señalados en el articulo 552 son: 
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ser mexicano mayor de treinta y cinco años de edad en pleno 

ejercicio de sus derechos; poseer t!tulo legalmente expedido de 

licenciado en derecho o en econ6mia; haberse distinguido en 

estudios de derecho del trabajo y econ6micos; no pertenecer al 

estado eclesi~stico; y no haber sido condenado por delito inte~ 

cional sancionado con pena corporal. 

Articulo 579. "El Consejo de Representantes se 

integr:i: I. Con la representaci6n del gobierno, compuesta del 

Presidente de la Comisi6n, que será tambien el Presidente de 

Consejo y que tendrá el voto de qobierno, y de dos ase -.ircs, 

con voz infonnativa, designados por el Secretario del Trabajo 

PrevisiOn Social; y II. Con un nrtmero igual, no menot de dos ni 

mayor de cinco, de representantes propietarios y suplentes de 

los trabajadores sindicalizados y de los patrones, designados 

de conformidad con la convocatoria que al efecto expida la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Si los trabajadores 

y los patrones no hacen la designación da representantes, la 

misma Secretaría hará las desjqnaciones correspondientes, que 

deber~ recaer en tral.Jajadorcs o patrones". 

El art!culo 580 en su parrafo primero expresa: 

"Los representantes asesores a que se refiere la fracción 1 dc.·J 

articulo ant~r1or, deberá satisfacer los requisitos señalados 

en el articulo 555". 

Los requisitos que se mencionan en el art!culo 
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555 son: ser mexicanos mayores de treinta años de edad y estar 

en pleno ejercicio de sus derechos; poseer titulo legalmente 

expedido de licenciado en derecho o en econom1a; no pertenecer 

al estado eclesiástico; y no haber sido condenado por delito 

intencional sancionado con pena corporal. 

El parrafo segundo del artículo 580 dispone: 

"Los representantes de los trabajadores y de los patrones a que 

se refiere la fracci6n II del articulo anterior, deber~n satis

facer los requisitos señalados en el artículo 556". 

LOS requisitos que se mencionan en el artfculo 

55b son: ser mexicanos mayores de veinticinco años y estar en 

pleno ejercicio de sus derechos; no pertenecer al estado 

eclesiSstico; y no haber sido condenado por delito intencional 

sancionado con pena corporal. 

Articulo 582. 11 La Dirccci6n Tccnica se intcgrli: 

I. Con un Director, nombrado por la Secretaria del Trabajo y 

Previsi6n Social1 II Con el ntírnero de asesores tecnicos que 

nombre la misma Secretaria; y III. Con un nt1mero igual determi

nado por la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, de Ases~ 

.res Tecnicos Auxiliares, designados por los representantes de 

los trabajadores y de los patrones. Estos asesores disfrutaran, 

con cargo al Presupuesto de Egresos de la Fcaeraci6n, de la 

misma retribuci6n que se pague a los nombrados por la Secreta-

r1a". 



.-•'i'rq 
~ c~,·.··:·,·.l.·,.~.I' /i I ·¡: t' ~ l -... 7 9 
'"".·~ ~ - 1 i. 1 : ~ 

(-... . - ,;,,.. 
;¡;...,)• t '"·"i ~) 

Art!culo 583. 11 El Director, los Aseso"'reslJ/~cn}.--:·-: t"/fil' 
ces y los Asesores Tecnicos Auxiliares, deberán satisfacer fdS"!.t¡¡1·1~.f,.; . e:t,4 
requisitos señalados en el artículo 56 O ••• 11

• 

Para los funcionarios mencionados en el artículo 

anterior, los requisitos son los siguientes: ser mexicanos may~ 

res de veinticinco años y estar en pleno ejercicio de sus derc-

chas; poseer t!tulo legalmente expedido de licenciado en dere--

cho o en econom!a; y no haber sido condenados por delito intcn-

cional sancionado con pena corporal. 

Como facultades de la Com.i.s16n Nacional para la 

Participaci6n de los Trabajadores en l<Js UU 1 jdades df:' las 

Empresas, son las contenidas en el artS.rulo 1.175 que disporw: 

"La Comisi6n Nacional para la Participaci6n de los Trabajadores 

en las Utilidades de las Empresas se integrar~ y funcionará 

para determinar el porcentaje correspondiente y para proceder a 

su ravisHSn de conformidad con lo dispuesto en este c.:ip1tulo 11
• 

3.b Comisi6n Intersecretarial 

Esta autoridad no esta comprendiña dentro del 

catalogo del articulo 523 de la Ley F'cderal del Trilbajo, sGlo 

es mencionada por la Le}' Organica de la Adrninistraci6n Po.bl ica 

Federal y por el Reglamento de los urt!culos 121 y 12L d~ la 
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Ley Federal del Trabajo. 

El articulo 21 de la Ley organica de la Adminis

trac i6n PCiblica Federal establece: 11 El Presidente de la Rept1--

blica podrá constituir comisiones intersecretariales, para el 

despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarias 

de Estado o Departamentos Administrativos. Las entidades de la 

Administraci6n PCiblica paraestatal podr~ integrarse a dichas 

comisiones, cuando se trate de asuntos relacionados con su 

objeto. Las comisiones podrSn ser transitorias o permanentes y 

ser~n presididas por quien determine el Presidente de la 

Rcpablica". 

En materia de participaci6n de utilidades, los 

articulas 28 y 29 del Reglamento de los art1culos 121 y 122 de 

la Ley Federal del Trabajo, nos especifican las atribuciones de 

esta comisi6n. 

Articulo 28. "Se crea con carácter permanente la 

Comisi6n Intcrsccrctarial para la Participaci6n de Utilidades a 

los Trabajadores, integrada por un ntlmero igual de funcionarios 

dosignaclos por los titulares de la Secretaria de Hacienda y 

Cr~dito Público y del Trabajo y Prcvisi6n Social, teniendo 

ambas dependencias la responsabilidad de su funcionamiento. 

Ser~ presidida en forma rotativa, y tendr~ a su cargo despachar 

los siguientes asuntos: I. Atender las quejas que presenten los 

trabajadores por el incumplimiento del presente Reglamento, por 
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parte de la autoridad; II. Señalar las medidas de coordinaci6n 

que deben existir entre las autoridades fiscales y laborales 

para vigilar el debido cumplimiento de la participaci6n <le 

utilidades1 III. Aprobar los programas de difusión de la parti

cipaci6n de utilidades y de capacitaci6n obrern en la materia; 

IV. Precisar los criterios que deberán seguir las autoridades 

en la aplicación de la participaci6n de utilidades; v. Realizar 

estudios e investigaciones tecnicas necesarias pnra determinar 

los efectos de la participaci6n de utilidades y el cumplimiento 

de sus objetivos; VI. Proporcionar pcr!odicamcnte a los titula

res de las dependencias que la forman y a quienes ~stos les 

indique, la inforrnaci6n sobre las actividades de las autorida-

des fiscales y laborales en la materia; y VII. I.as dem:ís que le 

encomienden los titulares de las Secretarías que la inteqran". 

Arttculo 29. 11 La Comisión podr:í invlla1 a las 

autoridades competentes de la entidades federativas, para 

la debida coordinaci6n de actividades en materia de participa-

ci6n de utilidades a los trabajadores. Los sindicatos de traba

jadores y las agrupaciones patronales podrán hncer las recomen

daciones o sugerencias que consideren pert1nentC'S para dar 

mayor eficiencia al sistema de la participaci6n dL· •Jt l 11r:l.iden". 

l."f"lmu rcsumcr. general del presente r·cq, 11110 

tenemos: 

a.- La. Comisi6n Nacional para la Participación 



de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, es la 

autoridad encargada de fijar el po.rcentaje a nivel nacional, 

que ha de corresponder a los trabajadores. 
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b.- La Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social 

tien~ como principales funciones: preparar las convenciones 

para la clccci6n de representantes obreros patronales ante la 

C·:im1si6n Nacional para la Participaci6n de Utilidades; expedir 

la convocatoria para que la comisi6n se integre con el fin de 

revisar el porcentaje; y exceptuar a determinadas empresas de 

la obligación de repartir utilidades. 

c.- La Secretar!a de Hacienda y Cr~dito Pfiblico 

tiene el car~cter de autoridad laboral, en lo que concierne a 

l~ resolución de las objeciones presentadas por los trabajado-

n:s, respecto de la declaraci6n anual de los patrones, para 

efectos del reparto de utilidades. 

d.- La Procuraduría de la Defensa del Trabajo es 

la autoridad competente para defender los derechos de los trab~ 

jadorcs. 

c.- La Inspccci6n de Trabajo, le compete vigilar 

el exacto cumplimiento del reparto de utilidades e incluso 

resolver cuando los representantes del patrón y del sindicato 

no se ponen de acuerdo para dictar un proyecto en el que se 

determine la participación de cada trabajador. 



f.- Cuando las autoridades no resuelvan las 

objeciones en los plazos establecidos en la Ley, la Comisi6n 

Intersecretarial podra conocer de la queja que presenten los 

trabajadores por tal motivo. 
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C A P 1 T U L O CUARTO 

EL REPARTO DE UTILIDADES Y SU PROCEDIMIENTO 

4.1 Quienes estan obligados a participar utili

dades. 

La fracci6n IX, del apartado "A", del articulo 

123, de la Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexica-

nos, ast como el artículo 117, de la Ley Federal del Trabajo, 

señalan a los sujetos que estan obliqados a participar utilida

des con la locución "empresa". 

De estas disposiciones podemos afirmar que por 

regla general toda eMpresa sin importar la actividad a la que 

se dediquen, tienen la obligaci6n de repartir ent~e sus trabaj~ 
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dores las utilidades obtenidas. 

Pero ante la regla general encontramos excepcio

nes, las cuales estan bien delimitadas en la Constitución Fede

ral y reglamentadas por la Ley Federal del Trabajo, siendo las 

siguientes. 

El inciso d), de la fracción IX, apartado "Aº, 

del articulo 123 de la Carta Magna, señala: "La ley µodrá cxccE 

tuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de 

nueva creaci6n durante un nCimero determinado y limitado de 

años, a los trabajos de exploración y a otras activídildes 

cuando lo justifiquen su naturaleza y condic~iones partiC'ula----

res". 

Acorde con lo anterio1 el artículo J 2(1 de t.1 Ley 

Federal del Trabajo reza: "Quedan exceptuadds de la obligacl6n 

de repartir utilidades: I. Las empresas de nunva creación, du-

rante el primer año de funcionamiento; II. I .. as empresas de nue

va creaci6n, dedicadas a la claboraci6n de un producto nueva, 

durante los dos primeros años de funcionamiento, la detcrmina-

ci6n de la novedad del producto se.· ajust.arti .:t lo que disporiqan 

las leyes para fomento de industrias nuevas; 111. r.as empresa!> 

de industria e~Lractiva, de 11uov.1 ~r(·~t:il1. JurantL ul periodo 

de cxploraci6n; IV. Las insULuc-1oncs de.· .:is1.jtcnci,1 ¡.riv.ida, 

reconocidas por las leyes, que con bienes de propiedad particu

lar ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin 
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proposito de lucro y sin designar individualmente a los benefi

ciarios; v. El Instituto Mexicano ~el Seguro Social y las insti 

tuciones pflblicas descentralizadas con fines culturales, asis--

tenciales o de beneficiencia; y VI. Las empresas que tengan un 

capital menor del que fije la Secretaria del Trabajo y Previ---

si6n Social, por ramas de la industria, previa consulta con la 

Secretaria de Industria y Comercio, la resoluci6n podr! revisa~ 

se total o parcialmente cuando existan circunstancias econOmi--

cae importantes que lo justifiquen•. 

Esta disposici6n es objeto de un comentario rea

lizado por Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera, en la 

pagina 77, de la Ley Federal del Trabajo de 1970, de la Edito-

rial Porrúa s. A., en su 51° edición, M6xico 1984, al manifes--

tar: 

•La disposición que antecede contraria el 

esp!ritu del articulo 123, apartado •A•, frac--

ci6n IX, inciso d), de la Carta Magna, ya que 

establece excepciones al principio de justicia 

social que el precepto original consignaba en f~ 

vor de todas los trabajadores de participar en 

las utilidades de l~s empresas. En cuanto a las 

instituciones de beneficicncia privada, el lns--

tituto Mexicano del Seguro Social y otras que si 

bien es cierto no tienen funciones de lucro o de 

producción econ6mica, más cjerto es que explotan 
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el trabajo humano y sus trabajadores sirven en 

realidad a una empresa, como cualquier otra: no 

hay diferencia en el trabajo de una enfermera de 

un sanatorio particular y la del Seguro Social, 

como tambien resultan semejantes las actividades 

de una mecan6grafa de una instituci6n de asistcD 

cía privada y la de un despacho de abogddo. Rcs

p~to a la fracci6n VI que faculta a la Sccrcla

rta del Trabajo y Prcvisi6n Social para cxceµ--

tuar a determinadas empresas de la obl l<Jae16n d0 

repartir utilidades en raz6n del monto del capi

tal, es notoriamente inconstitucional, porque 

las excepciones a que se refiere el inciso dl, 

de la fracci6n IX, apartado "A", del art~culo 

123 constitucional, se basan en la 1nuolc y nal~ 

raleza de las actividades de la empresa y no en 

el capital de las mismas. En consecuencia, las 

trabajadores que resulten excluí.dos y consiguieD 

temente perjudicados por declaraci6n dP. lit ml·1·· -

cionada Secrctarta, podr~n lmpuqnrtr dícha rcso- -

luci6n a trav~s del juicio de am¡.aro in<h recte. 

ante el juez de distrito competent&". 

Continuando con los sujetos exceptuados de la 

obligac16n de participar utilidades, la Secrct.:irf:i deJ Trah:.iJo 

y Prcvisi6n Social emite una rcsoluci6n el 22 de f~brcro d~ 

1985, por mt>t1io de la cual señala que las t·r:ipresas ,_·'.Jvo t.•ar·1tal 
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y trabajo generen un ingreso anual no superior a seis millones 

de pesos, no estan obligadas al re~arto de utilidades. 

Ante esta excepci6n tambien es de aplicarse el 

~iguiente comentario: " ••• Puede ser un buen pretexto para que 

nuestros contumaces violadores de las obligaciones fiscales, 

enemigos de dejar constancia de los ingresos, utilicen el mismo 
(34 l 

recurso para no pa9ar utilidades a sus trabajadores". 

Por filtimo, otra instituci6n que esta exceptuada 

de repartir utilidades, lo es el Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores, por as! disponerlo el 

articulo 63 de la ley que lo crea, y porque la tercera resolu-

ci6n de la Comisi6n Nacional para la Participaci6n de los Trab~ 

jadores en las Utilidades de las Empresas, lo reconoce en su 

art!culo tercero. 

En conclusi6n los sujetos que estan obligados a 

repartir utilidades con sus trabajadores, son todas aquellas 

empresas que no se encuentren exceptuadas por disposici6n 

legal de esta obligaci6n. 
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4.2 Quienes tienen derecho a participar en las 

utilidad es. 

Conforme a lo establecido por la fracci6n IX, 

apartado •A•, del art!culo 123 de la Constituci6n Pol!tica de 

los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 117 de la Ley Fede

ral del Trabajo, todos los trabajadores tienen derecho a parti

cipar en las utilidades de las empresas. 

Sin embargo las frucciones I, VI y VII, del 

articulo 127 de la Ley Fc<lcral del Trabajo, establecen que 

trabajadores no tienen derecho al reparto de utilidades, al 

decir: "I. Los directores, administradores y gcrences generales 

de las empresas no participaran en las utilidades: VI. Los 

trabajadores domesticas no participaran en el reparto de utili

dades; y VII. Los trabajadores eventuales tendr~n derecho a pa~ 

ticipar en las utilidades de las empresas cuando hayan trab.-:1ja

do sesenta d!as durante el año, por lo menos•. 

Las trabajadores que se encuentran excluidos del 

reparto, por las fracciones I y VI tienen su justificaci6n de 

estar fuera de toda participaci6n, ya que, la ley se basa en 

que los directores, administradores y gerentes generales de las 

empresas obtienen un salario muy superior a los dem~s trabajad~ 

res y el hacerlos participes ser1a en perjuicio de 101 demSs 

trabajadores, siendo injusto y contrario a toda equidad. Por lo 
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que se refiere a los trabajadores domesticas, esta claro que no 

formen parte de los trabajadores que si tienen derecho, pues, 

en un hogar jam~s hay utilidades, sino por el contrario se dan 

gastos. Respecto a los trabajadores eventuales mencionados por 

la fracci6n VII, tal como se encuentra redactada no ser!a una 

exclusi6n, sino una limitaci6n, ya que tendr!a que trabajar 60 

d!as al año por lo menos para que tenga derecho a participar en 

las utilidades, pero si la interpretamos a contrario sensu, te~ 

dr!amos que no tienen derecho a participar en las utilidades 

aquellos trabajadores eventuales que hayan trabajado menos de 

60 d!as al año, lo que no es justificable porque un trabajador 

eventual tendr~ que trabajar como m1nimo 60 d1as para que tenga 

derecho a participar en las utilidades de las empresas, siendo 

inconstituc1onal el implantar este requisito, ya que, la Consti 

tuci6n Federal no establece requisito alguno de esta índole, 

siendo absurdo esta exclusi6n si considerarnos que un trabajador 

por eventual que sea, desde que inicia a prestar sus servicios 

genera productividad en beneficio del patr6n, hasta que deja de 

prestar sus servicios y con ello el patr6n recibe ganacias. 

En síntesis los sujetos que tienen derecho a PªE 

ticipar en las utilidades de las empresas son todos ctquellos 

trnbajadores que no se encuentren excluidos dl.' t->SjJ der(>eho. 
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4.3 Las etapas en la participaci6n. 

Corno en el procedimiento para el reparto de uti

lidades se dan varios casos simultaneamente, y con el pro~osito 

de facilitar un mejor ~ntendimi~nto, hemos separado las etapas 

que se dan en la determinaci6n individual de cada traOajador, 

de las objeciones que los trabajadores pueden realizar a la de

claraci6n que las empresas presentan anualmente ante la Secrc-

tar!a de Hacienda y Cr~dito POblico. 

Reparto Individual de cada trabaiador. 

a} Prc~sentaci6n de la decluraci6n anua 1 del 

impuesto sobre la renta, por parte del pulr6n ante la Sccret.i-

r!a de Hacienda y Cr~dito PGblico; 

b) Dentro de los diez d!as siguientes a partir 

de la fecha de presentación de la dcclaraci6n anual del impues

to sobre la renta, la empresa har~ entrega de la copia de la 

declaraciOn a los trabajadores: 

el Inteqraci6r. de Ja Cofld81ÓI· MiXt<l •n los 1f'lml 

nos de la fracci6n ! , del <lf tfrtlliJ 12'1 d•' la J.r~y Fedcr.1J dr-J 

Trabajo. Al respecto ~s necesario s~rlal~1 que el citado ordena

miento no esp~cifica cuando, n1 en que tiempo ha dP i.:itoqr;i1 s0 

dir:ha comisi611, por lo que es de considerarse quP ha de ser a 
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la mayor brevedad posible, a partir de la entrega de la corres

pondiente copia de la declaraci6n; 

d) La Comisi6n Mixta en base a las listas de 

asistencia y de raya de los trabajadores y de los dem3s elemen

tos de que disponga por ast proporcionarselos el patrón, formu

lará u11 proyecto que determine la participaci6n de cada trabaj~ 

dor (fracci6n I, del articulo 125 del C6digo laboral), y cuando 

hubiese desacuerdo al respecto, el Inspector de trabajo decidi

r~ sobre el proyecto (fracci6n II, del articulo 125 del mismo 

ordenamiento). En este caso, tambien el ~odigo laboral es omiso 

para establecer el tiempo en que el patr6n tendrá que entregar 

todos los documentos necesarios para que la comisión cumpla su 

cometido, por lo que se considerá que estos documentos se entr~ 

garán una vez que este integrada esta comisión, es decir, el 

pri.Iµer d!a en que la comisi6n quede debidamente integrada. 

e) La Comisi6n Mixta fijar~ en lugar visible del 

establecimiento el proyecto quo determine la participación ind! 

vidual de cada trabajador (fracción t, del articulo 125, de la 

Ley Federal del Trabajo). 

f) Al proyecto que ha determinado la participa-

ci6n individual, los trabajadores considerados individualmente 

contarSn con un término de quince d!as para hacer las observa-

cienes que juzguen convenientes ante la Comisi6n Mixta (frac--

ci6n III, del articulo 125, de la Ley Laboral). 
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g) La Comisi6n Mixta resolvera las observaciones 

que le fuer~n presentadas por los trabajadores en forma indivi

dual, en un término de quince d!as (fracci6n IV, del artículo 

125). 

h) El pago de las utilidades se deber~ efectuar 

dentro de los sesenta dtas siguientes a la fecha en que la 

empresa present6 la declaraci6n anual del impuesto sobre la re~ 

ta, ante la Secretar!a de Hacienda y Cr~dito Público, afin cuan

do este en tramite las objeciones de los trabajadores (parr..ifo 

primero del arttculo 122). 

i) Si la empresa presenta con postct·io1.idad un.i 

declarac16n anual complementaria en la quC' aumente el inyre!i>n 

gravable, proceder:i hacer un reparto adicional dentro de los 

sesenta d!as siguientes (arttculo 8 del Rcglame11to de los 

artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Tr.Jbajo). En su caso, 

si la Secretarta de Hacienda y Cr~íto Pfiblico .J.wncnt.J. el morito 

del ingreso gravable sin haber mediado objf;?cí6n o hal;Pr si<lo 

resueltas Pstas, se har.1. un reparto adicional en un t6rmino de 

sesenta citas (parrafo segundo, del artfculo 122 de l.t Ley Fede

ral del Trut1.11ol. 

En las objeciones de los traUaiadorcs ~e dan líls 

siguient~s etapas: 

a.- Presentar.i6n de la declaraci6n anual del 
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impuesto sobre la renta por parte de la empresa ante la Secrc-

tar1a de Hacienda y Cr6dito Público. 

b.- Dentro de los diez dtas siguientes a partir 

de la fecha de presentaci6n de la declaraci6n anual del impues

to sobre la renta, la empresa hará entrega de la copia de la 

declaraci6n a los trabajadores (fracci6n I, del articulo 121 de 

la Ley Federal del Trabajo). 

c.- A partir de la entrega de la copia de la de

claraci6n, se procederá a revisar este documento junto con los 

anexos dentro de los treinta d1as siguientes. Esta revisión 

con1pete a los trabajadores (fracción I, del articulo 121 del 

C6digo Laboral). 

d.- Al vencimiento del t~rrnino establecido para 

la revisión de los anexos, el sindicato titular del contrato 

colctivo de trabajo, del contrato ley o en su caso la mayoria 

de los trabajadores podr~n formular las objeciones que juzguen 

convenientes ante la Secretaria de Hacienda y Cr~dito Pablico, 

en un t~rmino de treinta d1as (fracci6n II, del articulo 121 de 

la 1,ey Laboral). 

e.- Cuando el escrito de objeciones presentado 

por los trabajadores tenga algunas deficiencias, se les har~ s~ 

ber a los promoventes para que sean corregidas en un t~rmino no 

mayor de treinta d1as (articulo 18 del Reglamento de los art!c~ 
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los 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. Pero sino hay irr~ 

gularidades en el escrito de objeciones, la Secretar!a de Ha--

cienda y Crédito Pdblico informará a los trabajadores sobre la 

admisi6n de dichas objeciones, en un t~rmino de treinta días 

(art!culo 19 del citado Reglamento). 

f.- Una vez que la Secretaría de Hacienda y Cr6-

dito PGblico a recibido las objeciones de los trabajadores, re~ 

lizar! los estudios e investigaciones correspondientes, los 

cuales en ningan caso podrán exceder de seis meses (articulo 20 

del mencionado Reglamento de los artículos 121 y 112). 

g.- Obtenidos los resultados de los estudios e 

investigaciones que se hubieren efectuado, la sccrctarra de 

Hacienda y Crédito PQblico emitirá su resoluci6n en un t6rmino 

de dos meses (artículo 21 del multicitado Reglamento) • 

h.- Una vez que la Secretaría de Jlac;ic>nda y Cri5-

dito Pfiblico haya resuelto las objec1onC>s de los trilbaJadores, 

siendo favorable en el sentido de haber aumcntMlo el monto de 1 

ingreso gravable, el reparto adicional se har.8. d1·ntro de los s~ 

senta días siguientes a la fecha en qu<' SP notifiqu<> la resolu

~·1611 lparrafo segundo del artículo 122 dr' la ley laboral!. 

i.- Si el patrón impugna la resolución que la 

Secretaría de Hacienda y Cr~dito Pfiblico .:i emitido, el rPparto 

adicional puede ser suspendido, hasta que la resolur.i6n 4uedc 
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firme (parrafo segundo, del artículo 122, de la Ley Federal del 

Trabajo). 

4.4 Normas aplicables para determinar la parti

cipaci6n de cada trabajador. 

Al respecto el artículo 123, de la Ley Federal 

del Trabajo, expresa: "La utilidad repartible se dividirá en 

dos partes iguales: la primera se repartir! por igual entre 

todos los trabajadores, tomando en conslderaci6n el nGmero de 

días trabajados por cada uno en el año, independientemente del 

monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al 

monto de los salarios devengados por el trabajo prestado duran

te el año". 

Conforme a la disposici6n anterior, el primer 

SO\ se repartirá entre todos los trabajadores de acuerdo al n~

mcro de días trabajados, pero surge la interrogante ¿qu6 debc-

mos entender por la expresión "d1as trabajados"?, a lo que Jos~ 

Mauricio y Cuevas nos dice: " •.. son d1as trabajados aquellos en 

los que legalmente el patrón deviene en obligado a pagarle al 

trabajador su salario, bien sea porque asi lo establece la Ley 

Federal del Trabajo, el contrato correspondiente o el reglamen

to interior, de que se trate. En otras palabras, son d1as trab~ 

jades sólo en tanto y en cuanto que legalmente se les tiene 
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(35) 

correspondiente ••• " 
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Para determinar la cantidad que ha de correspon

der a cada trabajador, teniendo en cuenta a los días trabajados 

se realizaran las siguientes operaciones: 

a) Se har~ una suma de los d{as que cada trabaj~ 

dar labor6 en el año¡ 

b) Se sumaran los días laborados de todos los 

trabajadores; 

e) El primer 50%, de la utilidad total a repar-

tir, se dividir3. entre el total de dtas laborados de todos los 

t..rabajadores; y 

di El resultado de la divisi6n se multiplicar5 

con los d!as laborados de cada trabajador, resultando la parti

cipaci6n de cada trabajador en base a los dias laborados. 

El segundo y restontc 50%, del total de la ut1ll 

dad a repartir, se tendr~ en cuenta a los salarios devengados 

por el trabajo prestado Jurante el año. 

35.- Jo>€ !lruVU:c.io f"1UU1Julc: v Cueval., PM.ti.c.ipac.i6n d• Uüi'.id~~· Po,lücat 
Ed.UD,,u, M6.tcu ¡q¡4, p. 1Z6. 
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¿Qu~ entendemos por salario para efectos del 

reparto de utilidades?, conforme a lo establecido en el 

articulo 124, de la Ley Federal del Trabajo, el salario será la 

cantidüd que perciba cada trabajador en efectivo por cuota dia

ria, sin tomar en cuenta las gratificaciones, percepciones, 

habitacion, primas, comisiones, prestaciones en especie, tiempo 

extraordinario, y cualquier otra cantidad o prestaci6n que se 

entregue al trabajador por sus servicios prestados, es decir, 

para efectos del reparto de utilidades el salario solamente 

ser~ la cantidad que perciba el trabajador en efectivo por 

cuota diaria sin incluir cualquier otra cantidad que se le 

entregue por otro u otros conceptos. 

Para el caso, en que un trabajador obtenga una 

retribuci6n variable, se debcrS considerar como salario diario 

el.promedio de los salarios devengados en el año .lparrafo segun 

do, del articulo 124, de la Ley Federal del Trabajo). 

Para cuantificar la cantidad que le ha de corre! 

pender al trabajador considerando el salario devengado, se hará 

lo siguiente: 

a.- Se sumaran los salarios que hubiese obtenido 

cada trabajador, durante el año; 

b.- Se sumaran los salarios anuales de todos los 

trabajadores de la empresa; 
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c.- El segundo y restante 50%, se dividirá entre 

la suma total de los salarios devengndos de todos los trabaladg 

res; y 

d.- El resultado de la división se multiplicará 

con el total del salario percibido por cada trabajador en el 

año, resultando la participaci6n por salarios. 

La cantidad total que corresponderá a cada trab~ 

jador, será la que se obtenga de sumar la participación por 

d!as trat;iajados y la part.icipaci6n por salarios devc-nq.idos. 

4. 5 Normas aµlict1Ules para aiustar el derPcho 

de los trabajadores. 

Con el fin de procurar un reparto equirativo 

entre los trabajadores, respecto de la partic1~aci6n en las uti 

lidades de las ernprPsas, existen normas que ticndP.n djuRtar Pl 

derecho a los trabaiadores, siendo las contenidas en el 

artículo 12i dc.> la Ley Federal dC'l Traha ¡o, las riJal<>.• son: 

I. "Los directores, admin1str(1dorcs y q~rentes 

generales de las cmpresns no participarán en las utilidadPs". 

Como ya se mencionó anteriormente P.n el apartado 
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4.2, del presente capitulo, la ley se basa para excluir a €stos 

trabajadores, en que los salarios que perciben son muy altos y 

hacerlos participes en las utilidades de las empresas perjudi-

car1a a los dem~s trabajadores. 

II. "Los demás trabajadores de confianza partic,! 

parán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que 

perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicaliz~ 

do de más alto salario dentro de la empresa, a falta de 6ste al 

trabajador de planta con la misma cracter1stica, se considerará 

este salario aumentado en un veinte por ciento como salario 

máximo". 

Esta situaci6n es justa, ya que siempre los 

trabajadores de confianza tienen un salario superior al de los 

demás trab,jadores, siendo acertada la medida que se deberá 

tener en cuenta y aplicarla. 

III. 11 El monto de la participaci6n de los traba

jadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusi

vamente de su trabajo, y el de los que se dediquen al cuidado 

de bienes que produzcan rentas o al cobro de cr~ditos y sus 

intereses, no podrá exceder de un mes de salario". 

11 
••• Aunque en realidud el precepto es justo, 

resulta inadecuada la referencia a la participaci6n de utilida

des, pues, los profesionales que ejercen su profesi6n en despa-
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chos abiertos al pÚblico no tienen m~s capital que el de sus 

conocimientos y esto, economicamente, no es correcto equiparar-

lo a riquezas materiales, y por lo mismo no puede hablarse d~ 
(36) 

utilidades". 

IV. •Las madres trabajadoras, durante lus 

períodos pre y postnatales, y los trabajadores victimas de un 

riesgo de trabajo durante el período de incapacidad tcrnpor3l, 

ser~n considerados como trabajadores en servicio activo". 

Esta disposici6n es una exccpci6n ~ la regla de 

repartir un 50% del total de las utilidades a repartir, tomando 

en consideraci6n el nCirnero de días trabajados, lo que nos pare-

ce justo, ya que estos trabajadores se han visto en la necesi--

dad de no trabajar por causas ajenas a su voluntrtd. 

v. •En la industria de la construcci6n, después 

de determinar qu~ trabajadores tienen derecho a participar en 

el reparto, la Cocisi6n a que se refiere el arLfculo 125 adop-

tar~ las medidas que juzouc convenientP para su cit~ci6~". 

Se ¡._¡reviene que en la industria de la construc--

ci6n, la Com1s16n Mixta debcr5 adoptar las rnedidás necesartd~ 

para citar a los tra~dJddurcs. Esta medida ne s6l0 SP debe efe 

36.- fuquc."...l.r Q.zr..•v:.c.w, J~~~!...1~-~';_~~~-d_2t r~~i.E., Ed.<t.o'Ual Pci·'t.':.Ú.1 
S. 1'., 1S' ~cv51t, ~ll.U.:c 198$, p. :16. 
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aplicar en la industria, sino en todas las empresas y para 

todos los casos que se den, por ejemplo a los trabajadores que 

ya no laboran en la empresa al momento del reparto, independie~ 

temente del motivo o causa, con el fin de que se haga efectivo 

el cobro de la cantidad correspondiente por concepto de partici 

paci6n de utilidades. 

VI. "Los trabajadores dom~sticos no participará.n 

en el reparto de utilidades". 

VII. "Los trabajadores eventuales tendrán dere-

cho a participar en las utilidades de las empresas cuando hayan 

trabajado sesenta dias durante el año por lo menos". 

Estas dos altirn3s normas ya fuer6n comentadas 

con 3nterioridad, en el presente capitulo, por lo que sólo se 

proced!o a transcribirlas para tenerlas presentes. 



CAPI'rULO Q U r N T O 

EL DESPIDO 

5 .1 Concepto. 

Al estudiar el concepto de rcscisi6n en el apar

tado 1.1.2 de nuestro primer capitulo, moncionamos la existen-

cia de dos formas de disoluci6n de las relaciones individualus 

de trabajo reguladas por la Ley Federal del Trabajo, siendo la 

terminaci6n y la rescisión. Tarr.bicn se preciso que la rcscis1li11 

es una fonna de extinción 1k las r0laciu11es de t1ab.1ir), rlecr.-.-

tada por uno de los sujl!los cuando el et.ro incum~lc con SU$ 

obligaciones. 

As1 mismo quedo de manifiesto que la rP.scis16n 
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comprende dos figuras jur1dicas, el despido y el retiro, siendo 

estos vocablos utilizados por la fracción XII, apartado "A", 

del artículo 123 Constitucional, por lo que desde nhora es 

pertinente aclarar que no debemos confundir la rescisi6n con el 

despido, ya que, el primero comprende al segundo. 

Siendo el despido una figura jurídica, objeto de 

estudio en el presente capitulo, empezaremos por establecer la 

definición de est~, para lo cual señalaremos las siguientes 

definiciones de diversos lratadistas. 

Jos~ Davalas nos dice: "El despido es el acto 

por el cual el patrón le hace saber al trabajador que 
(37) 

prescinde de sus servicios". 

Según Mario de la Cueva el despido es: 11 
••• El 

acto por virtud del cual hace saber el patrono al trabajador 

que rescinde o da por terminada la relaci6n de trabajo, por lo 
( 38) 

que en consecuencia, queda separado del trabajo". 

Las anteriores definiciones son muy semejantes, 

las cuales hacen suponer que el despido solamente consiste en 

el hecho por medio del cual se pone en conocimiento del 

31.- Je~~ V.:tl•ttlo~, Vc'l.ec.lto del T11.a.bajo 1, Ed.Uo!Úa.é'. Pa,'Vt(ta. S. A., 2' e.di.--
c.ú.<:n, MWc.ú ~n.-----

38.- ~de la Cueva, Op. Ut., p. 251. 
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trabajador la voluntad del patr6n de dar por terminada la rela-

ci6n de trabajo. situaci6n con la que disr.ntimos, pues, tamhicn 

se equipara al despido cualquier acto realizado por el patrón 

que impida al trabajador el ejercicio de su derecho al trabaJO, 

criterio que se encuentra plasmado en la siguiente jurisprudcn-

cia: 

"DESPIDO INJUSTIFICADO. Basta con que el 

patr6n impida, por cualquier medio, que el obre-

ro ejercite el derecho que le da su contrato a 

desempeñar su trabajo o que se rehuse d mini s---

trarle Gstc, para que incurra en la s~rnr 16n 

fijada por la ley; ya que con ese ¡Jrocedimicnto 

priva al trabajador del derecho a ganarse la 

vida, sin que se prc~isc gue el asal~riado sea 

despedido materialmente. 

Quin ta Epoca: 

Tomo XLII, Pág. 3209. R. 1877/33.- Castro Espirl 

di6n y ..:oags.- ::. v~.t~>s. 

Tomo XLIV, Pág. 1H9. R. <1612/34.- L6pcz M1qucl 

M.- Unanimidad dP. 4 votos. 

Tomn XLV, p."i<J. 601·1. R. JCi95/.15. Sot·omoyor 

Arturo.- 5 voto~. 

Tomo L, P.tig. lb26.- Cantú l.e.:d .Jt•st'Í!i 

Tomo L, rr19. líJ26.- O. 4970/36.- Gorozpc Mrrnucl. 
( 39) 

39.- Apendice at Sema11a:1.fo Jwüc.iaj de ia FedMaci611 1917-1975, p. !O 
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acto unilateral a virtud del cual el patr6n d~ por terminada 
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la relaci6n laboral invocando una causa grave de incumplimiento 
(40) 

imputable al trabajador". 

Es cierto que la fracci6n XXII, apartado "A", 

del art1culo 123 Constitucional, permite que un trabajador sea 

separado de su trabajo por una causa imputable a ~ste, sin 

embargo en la realidad el patr6n no sigue los lineamientos 

legales y despide al trabajador con o sin justa causa; raz6n 

por la cual afirmaremos que la def inici6n anterior s6lo se 

refiere al despido justificado y como nuestro proposito es el 

saber en que consiste el despido sin atender a ninguna clasif i

caci6n, resulta ser la no apropiada para tal fin. 

Tomando en consideraci6n que el despido puede 

s~r cualquier acto que realice el patr6n para impedir al 

trabajador que realice su correspondiente prestaci6n de servi-

cios y que el patr6n puede fundar el despido en una causa just! 

ficada 6 no, entonces la definici6n acertada es la siguiente. 

Alfredo Montoya Melgar nos dicei "El despido es 

el acto unilateral, constitutivo y recipticio por el cual el 

empresario procede a la extinci6n de la relaci6n jur!dica de 

40. - Nuto,,_ de Buen l., Op. cit., p. 71. 
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trabaja•. Para entender lo anterior este autor nos sigue 

diciendo: •es un acto unilateral del empresario, la extinci6n 

del contrato se produce por la sola voluntad de ~ste, sin parti 

cipaci6n alguna de la del trabajador1 es un acto constitutivo, 

el empresario no se limita a proponer a otra instancia distinta 

de s1 mismo la extinci6n del contrato, sino que es ~l quien 

realiza el acto extintivo; y es un acto recipticio, su eficacia 

depende de su conocimiento por parte del trabajador destinata--
(41) 

En otras palabras Manuel Alonso Garc!a nos da 

la siguiente definici6n: • ••• En sentido estricto y rigurosamen

te tecnico por despido hay que entender solamente aquella cxti~ 

ci6n que se produce por voluntad unilateral del empresario, 
(42) 

exista o no causa justificada ••• •. 

5.2 Naturaleza jur1dica del despido. 

De lo dispuesto por la fracci6n XXII, apartado 

•A•, del articulo 123 Constitucional, se desprende que el 

despido injustificable es el sancionado, siendo responsable el 

41.- Al6itedo Monto!!" ~clgM, VV.l!J!ho de.l Tl!llbajo, Edltolt.ial Tw106, 2· ed.<.
ci.6n, MadJúd 1971, p. 3'r.--- -

42. - Manue.l Alon6o CiaJtc.Ca, Op. cit., p. 516, 
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patr6n de todas las consecuencias legales a que haya lugar. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 47 le 

otorga al patr6n la facultad de rescindir la relaci6n de 

trabajo que lo une con el trabajador mediante el despido, pero 

siempre que se apoye en una causa justa prevista en el mismo 

ordenamiento. 

Ahora bien, si el patr6n despide a un trabajador 

por una causa justificable y desde ese momento queda separado 

el trabajador de la relación individual de trabajo, nos 

prcguntar!amos, ¿si est~ acto extingue a la relaci~n laboral?, 

diremos que no por las consideraciones siguientes. 

Cuando el patr6n despide al trabajador se da una 

suspensi6n temporal de la relaci6n individual de trabajo, ya 

que, el trabajador despedido cuando acude ante la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje correspondiente, demandando al patrón 

por estimar que fu~ injusto su despido, entonces el patr6n 

tcndr4 la obligaci6n de probar la causa o causas que aduzca 

como justificaci6n, s! cumple con dicha obligaci6n la autoridad 

competente confinnara el despido, siendo hasta ese momento que 

el despido extingue la relación individual de trabajo, pero si 

no prueb~ las causas que lo motivar6n para despedir al trabaj~ 

dor, entonces se har~ acreedor de las sanciones que impone la 

ley al respecto. 
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Por lo anterior af innarcmos que el despido es un 

acto que esta sujeto a una condici6n resolutoria, para que sea 

considerado como una forma de extinci6n de la rclaci6n indivi-

dual de trabajo. 

5.3 Principios fundamentales del despido. 

Antes de la creación del art!culo 123 en la 

Constitución de 1917, los trabajadores eran considerados como 

mercancias y estaban a expensas del patr6n, ya que, por la 

voluntad del patr6n eran despedidos sin que el trabajador 

pudiera alegar algan derecho. 

Con el nacimiento del artículo 123 en la Constl

tuci6n mexicana de 1917, los trabajadores adquieren la diqnidüd 

de personas al ya no ser considerados como mercancias, pero 

adem4s el patr6n pierde la libertad que tenta para despedir al 

trabajador a su antojo. 

Es a partir de entonces que el trabnjador 

obtiene el derecho de conservar y permanecer en el centro dt> 

trabajo, prestando sus servicios hasta en tanto no jncurrc'l Pn 

una causa qrave, siendo esto lo que la doctrina ha dcnominttdo 

como el principio de la estabilidad en el empleo y en la 

empresa. 
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En consecuencia el despido s61o podr~ efectuarse 

por el patr6n, cuando el trabajador incurra en una causa grave 

que tenga consecuencias ser1as al grado de hacer inconveniente 

la subsistencia de la relaci6n laboral, pero siempre esa causa 

deber~ estar prevista en la Ley Federal del Trabajo. 

S.~ Clasificaci6n de las causas de despido. 

Toda vez que el presente capitulo lo tenemos que 

ex?oner en t~rminos generales, por no ser un punto fundamental 

en nuestro tema de tesis, sólo nos concretaremos analizar las 

causas previstas en el artículo 47 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

I. 11 Engafü1rlo el trabajador o en su caso, el 

sindicato que lo hubiese propuesto o recome~dado can ccrtifi--

cados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabaja-

dor capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta 

causa de rcscisi6n dejar! de tener efecto d~pu~s de treinta 

dtas de prestar sus servicios el trabajador". 

Consideramos que esta causal s6lo proceder~ 

cuando se reunan los siguientes supuestos: se engañe al patr6n 

con documentos falsos; el trabajador carezca de la capacidad, 

aptitudes o facultudes que pretcndio acreditar con los docu----



111 

mentas apocr!fos1 y que se haga valer esta causal dentro de los 

treinta dias siguientes contados a partir del inicio de la prc2 

taci6n de servicios. Si falta alguno de los requisitos, no 

podr.1 alegarse como causa justa que motiv6 el despido, ya que, 

si un trabajador para quedarse a prestar sus servicios presenta 

documentos falsos, pero demuestra la capll(:idad, aptitudes o 

facultades contenidas en dicho documento, no podrti ser despe---

dido; lo mismo suceder~ en el caso en que se presenten docwnen-

tos falsos y se carece de la capacidad, aptitudes o facultades 

mencionadas en lH, sin embargo el patr6n no despide al traba---

jador dcnlro del t6rmino señalado, ya no ser~ la causa que de 

motivo para el despido. 

II. "Incurrir el trabajador, durante sus labores 

en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, ama---

gas, injurias o malos tratamientos en conLra del patrón, sus 

familiares o del personal directivo o administrativo de la 

empresa o establecimiento, salvo que medie provocaci6n o que 

obre en defensa propia". 

En materia labornl ¿qu~ debemos enlendcr por 

' probidad u honradez?, al respectn la siqu1Pnte juris[Jrtidt:?ncia 

establece: 

"PROBIDAD U HONRADEZ, FALT~ DE. CONCEPTO.-

Por falta de probidad se en t iencle el no proct~dcr 

rectamcnt.e en las funciones encumendadils, con 
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mengua de rectitud de animo, o sea, apartarse de 

las obligaciones que se tiene a cargo proce----

diendo en contra de las mismas, dejanqo de hacer 

lo que se tiene encomendado, o haci~ndolo en 

contra; debe estimarse que no es necesario para 

que se integre la falta de probidad u honradez 

que exista un daño patrimonial o un lucro inde--

bido, sino s6lo que se observe una conducta 

ajena a un recto proceder. 

S~ptima Epoca. Quinta parte: 

Vol. 59, Pág. 21. A. D. 2817/73. Transportes 

Papantla, s. A. de C. V., Unanimidad de 4 votos 

Vol. 86, Pág. 19. A. D. 4009/75. Ferrocarriles 

Nacionales de M~xico. Unanimidad de 4 votos. 

vols. 127-132, Pág. 56. A. o. 3181/79. llwnberto 

HipOlito Alvarado. 5 votos. 

Vols. 127-132, Pág. 56. A. D. 3991/79. Loreto 

Garc!a Islas. 5 votos. 

Vols. 133-138, Pág. 53. A. D. 2910/79. Jos~ 
(43) 

Enrique Gonzcilez Rubio Olan. 5 votos 11
• 

Como se puede apreciar el concepto de probidad u 

honradez es demasiado amplio, presentando un peligro constante 

para el trabajador, ya que, el patr6n puede alegar cualquier 

43.- Apem:Ucc o.t ScmaJ1a/Úo Jud.lci.a.l de la Fe.de.Mc.Wn 1917-1985, pp. 204-205 
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causa y decir que se trata de una falta de probidad u honradez, 

y por la amplitud de la probidad u honradez hay jurisprudencias 

que consideran la concurrencia desleal al patr6n, disponer 

bienes del patr6n, el dormirse durante la jornada de trabajo y 

el destinar un vehículo del patr6n para fines ~articulares, 

como faltas de probidad u honradez, las que a continuacíon se 

transcriben. 

"FALTAS DE PROBIDAD DEL TRABAJADOR. LA 

CONCURRENCIA DESLEAL AL PATRON LAS IMPLICA.- La 

circunstancia de que un obrero haga competencia 

a su patrón, estableciendo una industriil o ncqo

ciaci6n id~ntica a la de ~st~, o prestando sus 

servicios en otra industria o negociación de lu 

misma naturaleza, significa una falta de probi-

dad que hace imposible la prosecución de la 

relaci6n obrero patronal, basada en la confiun-

za. 

Quin ta Epoca: 

Torno XLIV, Pi'lg, 204. R. 1084/34.- Quiroz Carlos 

y Coags.- unanimidad de 4 votos. 

Tomo LXXV, P.!ig. 74 32. A. o. 77/42.- Mancincll i 

Rad,·1ni Augusto.- Un.1nim1tlad dt.! ~ votoh. 

Torno LXXX, pjg, 294. A. D. 2993/43,- Soniche 

Arturo.- 5 votos. 

Torno LXXX, Pag. 1127. A. D. 1581/44.- Pirnontes 

Carlos.- Unanimidad de 4 votos. 
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'c~o LXXXIII, P:lg. 2290. A. D. 7660/44.- Noria 
(44) 

~iguel.- Mayoria de.4 votos". 

"FALTA DE PROBIDAD. LA CONSTITUYE EL HECHO 

DE DISPONER DE BIENES DEL PATRON CUALQUIERA QUE 

SEA SU VALOR.- No es el monto de lo dispuesto 

indebidamente por el trabajador el que determina 

que su conducta sea irregular, sino el hecho en 

s1 de disponer de los bienes del patr6n, y esto 

constituye una falta de probidad que autoriza a 

rescindir el contrato de trabajo. 

S~ptima Epoca, Quinta Parte: 

Volumen 38, P:lg. 19.- Amparo directo 5771/70.-

Instituto Mexicano del Seguro Social.- 5 votos. 

Volumen 44, P:lg. 25.- Amparo directo 1391/72.

Mar!a del Carmen Reyes Márqucz.- 5 votos 

Volumen 57, Pág. 23.- Amparo directo 971/73.

Mar!a Eu9enia Arredondo Pita.- 5 votos 

Volumen 63, Pág. 21.- Amparo directo 5288/73.-

Porfirio MorSn Rojas.- Unanimidad de 4 votos. 

Volumen 69, P:lg. 15.- Amparo directo 1173/74.-

Instituto Mexicano de Seguridad y Servicios So-

ciales de los Trabajadores del Estado.- Unanimi
(45) 

dad de 4 votos". 

~4.- Apend.i.t!< al Scm<IJta.Uo Juá.i.cial de la Fe.de/Ull!.i.6n 1917-1965, pp, 90 y 91, 

H.- Apend.i.ce al S""1a11Mio Jwii.CÁ.D.l de la Fede,rnc.l6n 1917-1975, p. 104. 
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"CONTRATO DE TRABAJO, RESCISION DEL, POR 

DORMIRSE EL TRABAJADOR DURANTE LA JORNADA DE 

TRABAJO. FALTA DE PROBIDAD.- Si a un trabajador 

se le encuentra dormido en sus horas de trabajo 

dicha conducta implica una falta de probidad en 

los ténninos de la fracci6n II del articulo 122 

de la Ley laboral, ya que indiscutiblemente tal 

hecho es contrario al cumplimiento del deber, 

que conforme a la fracci6n Il del articulo 113 

del invocado Código laboral, tiene obligaci6n de 

ejecutar con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados y en la forma, tiempo, y luyar convc-

nidos. 

Sexta Epoca, Quinta Parte: 

Vol. CXI, Pág. 20. A. D. 9052/65. Pedro D!az 

LOpez. 5 votos. 

Vol. CXIV, PSg. 11. A. D. 2656/66. RaQl Cruz 

Galicia. Unanimidad de 4 votos. 

Vol. CXVllI, Pág. 12. A. D. 4930/66. Cruz Boj6r-

quez Camacho y .Jost? Bojorqucz Camacho.- 5 votas. 

Vol. CXVIII, P!g. 12. A. D. 5996/65. Carmen 

P~rez Espinosa. Unanimidad de 4 votos. 

Vol. CXX, Pág. 41. A. D. 6254/65. Santiago lwiña 
(46) 

Campos. Unanimidad de 4 votos". 

46.- Apewüce at. Scmrut<L'Li.o JucUciat de (a f¡'lfl!1lJlc16n 1917-1985, p. 58. 
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"PROBIOAO, FALTA DE. DESTINAR EL TRABAJADOR 

VEHICULO DEL PATRON_A FINES PARTICULARES LA CON~ 

TITUYE.- El trabüjador que tiene a su cargo un 

veh!culo propiedad del patrón y destina el mismo 

a fines part!culares, sin estar autorizado para 

ello, incurre en faltas de probidad y honradez. 

S~ptima Epoca, Quinta parte: 

Vol. 25, Pág. 65. A. D. 4127/70. Manuel Aguilar 

Aguilar. 5 votos. 

Vol. 32, P!g. 43. A. D. 26/71. Daniel Tovar 

•Gallardo. 5 votos. 

Vol. 37, P4g. 43. 2921/70. Leonardo Barrera 

Rom4n. 5 votos. 

Vol. 44, Pág. SO. A. D. 2086/72. Sergio Heredia 

Dom!nguez. 5 votos. 

Vols. 103-108, P4g. 107. A. D. 5346/76. JesOs 
(4 7) 

L6pez Liz~rraga. Unanimidad da 4 votos". 

La probidad u honradez son el espacio para el 

patr6n y un riesgo para el trabajador, por lo que el juzgador 

debe tener cuidado al momento de presentarse un caso en el que 

se aduzca una falta de probidad u honradez. 

Respecto a los actos de violencia, amagos, 

47.- !b<dcm, pp. 203 y 204. 
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injurias o malos tratos que realice el trabajador contra el 

patr6n, sus familiares o del personal directivo o administra--

tivo de la empresa o establecimiento, no deber~ mediar provo--

caci6n 6 que el trabajador obre en defensa propia, porque sí 

sucede nunca podr~ ser la causa que motive el despido. 

Por la acepci6n familiar consideramos que en 

materia laboral s6lo se extenderá con aquellas personas que 

tengan parentesco con el patr6n, vivan y dependan de ~l, pues, 

de lo contrario un parentesco hasta el cuarto grado, contem---

plado en materia civil, sería excesivo y en perjuicio del traba 

jador. 

El personal directivo ser~n aquellas personas 

que de acuerdo con los artículos 9 y 11 de la Ley Fcd~ral del 

Trabajo, son los representantes del patr6n; y el personal admi

nistrativo ser!n las personas que laboran en las oficinas. 

III. "Cometer el trabajador contra alguno de sus 

compañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracci6n 

anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina 

del lugar en que se desempeñe el trabajo". 

El hombre por naturaleza es soci.:.1.bJ e y una rela

ci6n de trabajo en la que intervienen varios trdbajadorcs que 

deber~n sobrellevarse para el buen desempeño de 6US labores, es 

decir, que durante el desempeño de sus labores exista el agrado 
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y respeto con sus compañeros, pero si por el contrario existen 

discrepancias entre los trabajadores al grado de alterar la 

disciplina del lugar de trabajo, es justificable despedir al 

trabajador que incurra en esta falta. 

El problema con esta causal será saber hasta que 

grado se entiende con alterar la disciplina, ya que, por lo 

regular hay discusiones entre los trabajadores, pero el proble

ma que tendr4 el juzgador es si alter6 la disciplina, cuestión 

·nada facil, as1 que al resolver tendr~ que hacerlo con mucho 

cuidado. 

IV. ºCometer el trabajador, fuera del servicio 

contra el patr6n, sus familiares o personal directivo o adminis 

trativo, alguno de los actos a que se refiere la fracci6n II, 

si son de tal manera grclves que hagan imposible el cumplimiento 

de la relaci6n de trabajo". 

Esta medida es acorde con toda rclaci6n laboral, 

ya que, no seria admisible juridicamente que el trabajador 

solamente durante el desempeño de sus labores tuviera un buen 

comportamiento y al concluir su jornada estuviera facultado 

para realizar todo tipo de actos e incluso aquellos que sean 

graves, a tal grado de hacer inconveniente la relaci6n de 

traba jo. 

V. "Ocasionar el trabajador, intencionalmente 
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perj"uicios materiales durante el desempeño de las labores o con 

motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinas, instrumen-

tos, materias primas y dcmjs objetos relacionados con el 

trabajo". 

Todo trabajador ha de prestar sus servicios con 

esmero y cuidado, raz6n por la cual no es permitible que éste 

por cualquier motivo cause intencionalmente perjuicios materia

les en los objetos relacionados con el trabajo. 

VI. "Ocasionar el trabaJador los perjuicios de 

que habla la fracción anterior siempre que sean grave~, zin 

dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la c~usü unica dPl 

perjuicio". 

Tt;ngasc en cuenta que la negliqcncia gue dd 

motivo para que un trabajador sea despedido, ser~ aquella que 

tenga como consecuencia el causar daños materiales y que fué la 

unica causa del perjuicio material, si n6 es la unicu causa =lel 

daño, entonces no ser.1 motivo suficiente- para despedir al trab.i 

jador que incurra en esta clasr de neqligenc1a. 

VII. "Comprometer el trabajador, por su imprudc!'. 

cia o descuido inexcusable, la seguridad del establccimic11to o 

de las personas que se encuentran en ~l". 

EstJ !:i!tuac16n es acertdda e inriiscut1blc, ya 
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que, no podr!a permanecer el trabajador en el lugar de trabajo, 

cuando por no preveer situaciones l'.le peligro, compromete ,la 

seguridad de la fuente de trabajo y de las personas que en ella 

se encuentran. 

VIII. "Cometer el trabajador actos inmorales en 

el establecimiento o lugar de trabajo". 

El problema que se presenta en esta fracci6n 

para que pueda alegarse como causal del despido, consiste en 

saber cuando un acto es inmoral, lo cual no es nada facil, ya 

que, existen trabajos que pueden ser considerados como inmora-

let:i, verbigracia en la tclevisi6n o en la cinematoyraf!a los 

actores realizan escenas pornograficas o acaloradas, por ser 

una prestaci6n de servicios profesionales y no lo consideran 

com•) un acto inmoral, otro ejemplo lo son los comerciales de 

prendas intimas para dama o caballero, sin embargo para quien 

efcctua estos trabajos no es inmoral ni para los que reciben 

este tipo de propaganda televisiva o por otro medio de difu---

si6n. Por otra parte tambien hay que tomar en cuenta los 

criterios personales, en virtud, de que para unas personas un 

determinado acto puede ser inmoral, en tanto que para otras n~ 

lo es. 

Por las razones expuestas esta causal deber~ ser 

anal izada por el juzgador cuando el patr6n la aduzca, }' deberá 

resolver conforme a las características de la prestación de 
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servicios. 

IX. "Revelar el trabajador los secrct~s de fabrJ:. 

caci6n o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con 

perjuicio de la empresa 1
'. 

Esta causal sólo procederS cuando existe un 

perjuicio de la empresa, sino existe tal perjuicio no proct>derti 

corno el motivo suficiente para despedir al trab.:ijador, uQn 

cuando se de a conocer los secretos de faLrica~i6n o aquellos 

asuntos considerados como reservados. 

X. "Tener el trabaJudor m~s de trf's f;,Jttts dt• 

asistencia en un período de treinta d!as, s1n permiso del 

patrGn o sin causa justificada", 

A pesar de la redacci6n tan clara y precisa de 

esta fracción, surgen varias interrogante:::;;. ¿El aviso que se d;1 

al patrGn de una falta de asistencia se puede con~iderar como 

justificada?. 

"F'ALTl\S PREVIO AVIRO, SIN PEJ.'M1SO DEI 

PATRON. El hecho de ·--;u1· ~1, tr-db.i1ador !ul~v a 

sus lallon~s, prc· .. ·10 ..ivtso, n.-J !Hqr.J.f g: .. que_• es;¡ 

falta sea justificad~, ya que, pdJ~ que pueda 

considerarse en esa form.1, es mcne5t1.!r que el 

patrón otorgue el cortespondicnte p~rmisr,. 
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Sexta Epoca, Quinta Parte: 

Volumen XLV, Pág. 25.- Amparo directo 6416/60.

Jas~ Mar!a Morales Rodriguez y Coa9s.- Unaniroi-

dad de 4 votos. 

Volumen CXXIV, Pág. 21.- Amparo directo 8631/65. 

Compañia Azucarera de los Mochis, s. A.- 5 

votos. 

Volumen CXXXI, Pág. 19.- Amparo directo 4513/64. 

Jesas Rubalcaba Ibarra.- 5 votos. 

Volumen CXXXII, Pág 43.- Amparo directo 

9294/66.- Rogelio G6mez Martinez.- Unanimidad de 

4 votos. 

Volumen CXXXVI, P!g. 23.- Amparo directo 
(48) 

1909/68.- Ezequiel Hern~ndez Torres.- 5 votos". 

¿Para qu~ una falta no se considere injustifica-

da, ante quien debe justificarse y en que momento?. 

"FALTAS DE ASISTENCIA. ANTE QUIEN DEBE 

HACERSE LA JUSTIFICACION DE LAS. Para que las 

faltas de trabajo en que incurra un trabajador 

no den lugar al despido, debe dar aviso al 

patr6n de las causas de las mismas y acreditar, 

cuando vuelva al trabajo, que efectivamente se 

U.- Ape-uü.c~ a.l scr.:.u!DJUo JudiUo.l de la. Fe.de:uzcwn 1917-1975, p. 110. 
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hacerlo, la rescisión que del contrato de 

trabajo haga el patrón será justificada. Asi 

pues, carecerá de eficacia la comprobación 
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posterior de tales faltas ante 1.:i Junta de Concl_ 

liaci6n y Arbitraje correspondiente. 

Sexta Epoca, Quinta Parte: 

Vol. VII, Pág. 82. A. D. 2629/56.- Planta Paste_!! 

rizadora, S. A.- Unanimidad de 4 velos. 

vol. XXXIX, Plig 20. A. D. 7)4/60.- llotel Caleta 

de Acapulco, s. A.- votos. 

vol. LIV, Pág. 23. A. D. 4884/64.- Jlumbcrto 

Garc1a Jurudo.- Unanimidad de 4 votos. 

Vol, XLV, Pág. 25. A. D. 64ll,¡fiQ.- ,lnsé Martt1 

Morales Rodr iguez. - Unanimidad de 4 votos. 

Vol. LV, Pág. 61. A. D. 4935/61.- servando 
(49) 

Galindo.- 5 votcis''. 

¿A partir de cuand6 ha de empczü.r a contnr los 

treinta dlas, para que se reunan más de tres faltas?. 

"F AL1'AS DE ASI STENC 1 A ·~oMO CAUSAL DE 1rnsr, _ 

SION DEL CONTRATO or. '!'klillAJO, ·:0MPUl'O DE LAS, En 

r~Jaci6n con 1.1 causJJ, de r~sc:siGn a que s•! 

49.- lb~dem, p, 105-106 
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refiere el artículo 121 (hoy 122), fracci6n X, 

de la Ley Federal del TrabaJO de 1931, no es 

necesario que las faltas de asistencia del trab~ 

jador ocurran durante un s6lo mes de calendnrio, 

sino que, para hacer el computo de ellas, debe 

entenderse por un mes un lapso cualquiera de 

treinta dias contados a partir de la primera 

falta. 

Sexta Epoca, Quinta Parte: 

Vol. II, Ptig. 52. A. D. 7257/56.- Emigdio de la 

Fuente.- Unanimidad de 4 votos. 

Vol. XIV, Pág 133. A. D. 1340/57.- Salvador 

Solana Ceballos.- unanimidad de 4 votus. 

Vol. LII. P'1g. 78. A. D. 136<1161.- Francisco 

Huerta Lara.- Unanimidad de 4 votos. 

Vol. LXIV, Pág. 14. A. D. 3327/62.- Sirn6n Floro" 

Alva.- Unanimidad de 4 votos. 

Vol. XCIII, P.19 15. A. D. 8056/63,- DOllilto 
( 50) 

Gal indo Leyva.- 5 votos 11
• 

¿Com6 deben consider.:irse las faltas rl1· ,1sistcn--

cia en una jornada dividida en dos partes? 

"FALTAS DE ASISTENCIA, EN CASOS DE JORNADA 

so. - lbi.dem, p. 109. 
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DIVIDIDA EN DOS PARTES. Cuando la jornada de 

trabajo se desarrol~a en etapas discontinuas, es 

decir, está dividida en dos partes, la falta de 

asistencia a una de esas partes, debe computarse 

como media falta, que pueda ser sumada con otras 

medias faltas o con otras enteras, para integrar 

la causal prevista por la fracción X del 

articulo 122 de la Ley Federal del Trabajo, pues 

de no computarse la media falta se fomentar1a el 

ausentismo y se har!a nugatorio un derecho que 

la Ley Federal del Trabajo concede a los patro--

ncs para obtener la asistencia completa de su 

personal, en beneficio de la producci6n y de la 

empresa, sin que esto quiera decir que se compu-

te la media falta como falta completa. 

Sexta Epoca, Quinta Parte: Volumen CXVI, 

Pág. 26. llmparo directo 2897/66.- Florencia 

Velázqucz Escaip.- 5 votos. 

S~ptima Epoca, Quinta Parte: Volumen 15, 

P4g. 23. llmporo directo 5376/69.- Radiodifusora 
(51) 

X. E. F. I.- 5 votos". 

Teniendo en cuenta que hay jornadas discontinuas 

y la falta a una parte se tendrá como media falta, entonces 

SI.- Ibidrm, p. 107. 
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¿cuántas faltas debemos de considerar para despedir a un traba-

jador?. 

"TRABAJADORES, FALTAS DE ASISTENCIA DE LOS. 

La fracci6n X del articulo 121 de la Ley Federal 

del Trabajo de 1931, expresa que el patrono 

podrc1 rescindir el contrato de trabajo "por 

tener el trabajador m~s de tres faltas de asis--

tencia en un mes, sin permiso del oatrono, o sin 

causa justificada". lo que quiere decir, aten---

diendose a la letra de la ley, que en este caso 

es claro y no necesita interpretaci6n alguna, 

que tres faltas de asistencia no dan por s1 

solas derecho al patrón, para rescindir el 

contrato, sino que se requiere que sean m:is de 

tres, es decir, de cuatro en adelante. 

Quinta Epoca: 'l'omo XLVIII, P~g. 2540.
(52) 

Espeje! Mar!a Guadalupe". 

"FALTAS DE ASISTENCIA INJUSTU'ICADAS, 

COMPUTO DEL TERMINO DE LA PRESCRIPCION DE LA 

ACCION RESCISORIA EN CASO DE. Si el artículo 121 

(hoy 122) , fracci6n X, de la Ley Federal de1 

Trabajo, establece como causa d• rescisi6n 

S2.· Apcruücc at ScmanaiUo Jucii.cW de Ca Fedvrac~611 1917· .965, p. 107. 
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del contrato de tr~bajo, tener el trabajador más 

de tres faltas de asistencia en un mes sin perm1 

so del patr6n y sin causa justificada, debe 

concluirse que la acci6n de rescisi6n suryc 

cuando se comete la cuarta falta y por ello 

desde entonces empieza a correr el t~nnino de la 

pre ser ipc i6n. 

Sexta Epoca, Quinta P~rte: 

_Volumen XXXVI, P.1g. 91.- Amparo directo 66q7/'>0. 

J'oaqu1n Garcia Guerrero.- Un<.1nimidad de 4 votos. 

Volumen LXXI, Páy. 12.- Amparo directo /333/6~.

Armando Arellano Cassani.- S votos. 

Volumen LXXIII, P~g. 24 .- Amparo directo 

8587/62.- Bernardo G6mcz Perales.- 5 volos. 

Volumen LXXXVII, P.1g. 16 .- Ampnro directo 

8780/61.- Ricardo Accvcdo Ramirez.- 5 votos. 

Volumen LXXXVll, Pág. 18.- Amparo directo 
( 'iJ) 

8127/62.- Mjsuc•I !lil l\1,.rc6n.- S votos". 

En sintcsts para que una falta de asistr·r1cia se 

considere justificñda, es noccsar1n que el patrón otnrgul' el 

correspondiente permiso, o en su caso, que el trabaJador en 

el momonto de su rcqreso a laborar lcndrá que acreditar su imp!;? 

sibilidad para asistir. V pura qu1.: esta L-.:iusal proc.:r:du, se 

53.- Ape11cfice 11! SmrnaJU.o Judiclat rle e" fo'cfe'Ulr..t611 JOJ7-f971, pp. 109·ff0. 



deberá acumular cuatro faltas en un periodo de treinta d!as 

contados a partir de la primera, independientemente de que 

existan medias faltas, ya que, en este caso se sumarán para 

completar una falta. 
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XI. "Desobedecer el trabajador al patrón o a sus 

representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del 

trabajo contratado". 

Para que se tipifique esta causal, no es necesa

rio que el patr6n est~ ordenando constantemente, en virtud, de 

que el trabajador esta obligado a cumplir con la obligaci6n 

de prestar sus servicios en los términos para los que fué 

contratado y su incumplimiento sin causa justificada será el 

motivo para despedirlo. Lo anterior se encuentra previsto en la 

siguiente tesis. 

"DESOBEDIENCIA, DESPIDO JUSTIFICADO POR. 

Para que se configure tal causal rescisoria, no 

.es necesario que el patrón, constantemente, 

ordene al trabajador que cumpla con la obliga--

ci6n de prestar los servicios para los que fu~ 

contratado, pues dicha orden debe estimarse per

manente, durante todo el tiempo que comprende la 

jornada de trabajo. 

S~ptima Epoca, Quinta Parte: Vals. 91-96, 

Pág. 25. A. D. 3978/76. Radiodifusora 
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X. E. O. L. A., de Tampico, Tamaulipas. 5 votos. 

Vols. 181-186, A. D. 1540/82. Secretario de 

Hacienda y Cr~dito Pablico. Unanimidad de 4 

votos. Vols. 181-186. A. o. 2666/84. Silvestre 
(54) 

Sol!s Olvcra. Unanimidad de 4 votos". 

Por otra parte tambien se considera como desobe

diencia del trabajador cuando no presta sus servicios en toda 

la jornada de trabajo, segan se desprende de la siguiente 

tesis. 

"DESOBEDIENCIA, EL TRABAJADOR QUE NO l,,\BORA 

TODA LA JORNADA ASIGNADA, INCURRE EN. El hecho 

de que un trabajador falte al cumplimiento de la 

obligaci6n principal derivada de su contrato de 

trabajo, o sea, la de prestar servicios durante 

una jornada que tiene asignada y antes de 

concluirla abandone el centro de trabajo, sin 

avisar al patr6n y menos solicitarle el permiso 

correspondiente, hace que su falta de conclusión 

de la jornada de labores pactada, entrañe una 

desobediencia a las ordenes del patr6n, respecto 

al trabajo contratado. 

S~ptima Epoca, Quinta Parte: Vals. 91-96, 

54.- Apeiul(,,e at S<mru1a1úo JtuUc.ia.C de la Fc.fr,rnc.i611 1911-19&5, p. 10. 



Pág. 25. A. D. 3978/76. Radiodifusora 

X. E. O. L. A., de .Tampico, Tamaulipas. 
(55) 

votos". 
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Téngase siempre presente que no cualquier desob~ 

diencia es la raz6n suficiente para que el patrón despida al 

trabajador, sino sólo será aquella que se relacione con su pre~ 

taci6n de servicios y que sea durante la jornada de trabajo; 

pero esa desobediencia no debe tener una causa justificada, 

porque si existe no podrá despedirse al trabajador. 

XII. "Negarse el trabajador a adoptar las 

medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados 

para evitar accidentes o enfermedades". 

Si la Ley Federal del Trabajo protege al traba-

jador, en el sentido de requerirle al patrón que el lugar de 

trabajo tenga las condiciones necesarias de seguridad e higiene 

tambien es lógico que este ordenamiento le otorgue el derecho 

al patr6n para despedir al trabajador que no adopte las medidas 

preventivas para evitar accidentes o enfermedades. 

XIII. "Concurrir el trabajador a sus labores en 

estado de embriaguez o bajo la influencia de algOn narcOtico o 

55. - lbidem. 
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droga enervante, salvo que, en este Gltimo caso, exista prcs--

cripci6n m~dica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador 

deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la 

prescripci6n suscrita por el m~dico•. 

La unica excepción para que un trabajador pueda 

ingerir algan narcotice o droga enervante, será por prcscrip--

ci6n rn~dica y que se le haga saber al patrón al inicio de la 

jornada de trabajo, presentandole para tal efecto el documento 

correspondiente. 

XIV. "La sentencia ejecutor.iadcJ que imponga al 

trabajador una pena de prisi6n, que le impid.:i eJ cumplimiento 

de la relación de trabajo". 

Cuando a un trabajador se le prive de la libcr-

tad, ~ste ya no podrá seguir prestando sus servicios por cst~r 

imposibilitado y por tal motivo el patr6n darj por rescindido 

el contrato de trabajo o rclaci6n de trabajo que lo une al 

trabajador, pues, no sert.a posible jurídicamente que ol patr6n 

continuara pagando un salario por una prcstaci6n de servicios 

que ya no existe. 

'JW. "Las análogas a las est.ablecidus en las frd~ 

cienes anteriores, de igual manera graves y de consecuencias 

semejantes en lo que al trabajo se refiere". 



Con esta fracción todo parece suponer que las 

causas mencionadas en el articulo 47 de la Ley Federal del 

Trabajo, sólo son enWlciativas y no limitativas. 
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Antes de la Constituci6n de 1917 el trabajador 

erá despedido por la sola voluntad del patrón sin que se 

pudiese alegar un derecha; pero con la inclusión de la analog1a 

se abre una puerta grande para que el patrón la utilice y as! 

despedir al trabajador a su antojo. 

Aunque la Ley Federal del Trabajo e~tablece 

limitaciones a la analog1a, al decir que las causas anfilogas 

y sus consecuencias deberán ser graves; pero ~sto no deja de 

ser un peligro inminente para el trabajador. 

5.5 Consecuencias del despido. 

De acuerdo con lo establecido en la fracci6n 

XXII, apartado "A", del artículo 123 de la Constituci6n Pol!--

tica de los Estados Unidos Mexicanos, el trabajador que sea 

despedido sin causa justificada podrá elegir entre reclamar el 

cumplimiento del cont~ato o bien la indemnizaci6n consistente 

en tres meses de salario. 

La .:icci6n de cumplimiento del contrato de 
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trabajo se traduce en la reinstalaci6n a que el patr6n está 

obligado y s6lo podr~ ser eximido de esta obliqaci6n por los 

casos previstos en el articulo 49 de la Ley Federal del Traba-

jo, siendo los siguientes. 

I. "Cuando se trate de trabajadores que tengan 

una antiguedad menor de un año". 

II. "Si comprueba ante la Junta de Conciljaci6n 

y Arbitraje, que el trabajador, por raz6n del trabajo que dese~ 

peña o por las caracter!sticas de sus labores, estA en contacto 

directo y permanente con ~l y la Junta estima, tomaudo en cons j 

dcraci6n las circunstancias del caso, que no es posiblé el des~ 

rrollo normal de la relaci6n de trabajo" 

III. "En los casos de trabajadores de confianza" 

IV. "En el servicio domestico", y 

V. "Cuando se trate de trab.:t)adores eventuales". 

El trabaj.:ldor que demande su rcinstaJ de i6n, pr>rr, 

es uno de los mencionados anteriormente, el patr6n está Gxinudo 

de cumplir el contrnto de tnibajo, pero cst<1rá obl11¡¿1do J 

indemnizarlo conforme al articulo 50 del C6di~o laboral, es 

decir, el patrón deber:i pagar al trabajador lo siguiente. 
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I. "Si la relaci6n de trabajo fuere por tiempo 

determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe 

de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; 

si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los 

salarios de seis meses p~r el primer año y de veinte d1as por 

cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus 

servicios"; 

II. ºSi la relaci6n de trabajo fuere por tiempo 

indeterminado, la indemnizaci6n consistirá en ve Lnle días dr 

salario por cada uno de los años de servicios prestados; y". 

III. 11 Ademc1s de las indemnizaciones n que se 

refieren las fracciones anteriores, en el importe de tres meses 

de salario y en el de los salarios vencidos desde la fecha dPl 

despido hasta que se paguen las indemnizaciones". 

Si el trabajador se decide por la acci6n de 

indernnizaciOn consistente en tres meses de salario, a<.1r.:!111t'i!i ten

dra el derecho a que se le paguen los salarios vencidos a 

partir de la fecha cn que fu~ despedido, hasta que se cumpli--

mcntc el laudo condenatorio, scg(in se desprende de Jo csl 1l·!c-

cido por el articulo 48 del ordenamiento de la ma~0rLa. 

Cualquiera de l~s acciones que ~1 1rabniador 

elija, deberá ejercitarla dentro del t6rmino de dos mrscs 

contados a partir del d!a siguiente a la fr·r.h.:i -:!l!l df•spidr.1, 
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pues sino lo hace, el derecho a reclamar su reinstalación 6 la 

indemnización prescribir!, por así.disponerlo el artículo 518 

de la ley laboral. 

Independientemente que las prestaciones tales 

como vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, reparto de utili

dades, etc., prescriben en un año por disposici6n del artículo 

516 de la Ley Federal del Trabajo, estas se pueden reclamar 

conjuntamente con la acci6n que el trabajador reclame. 



C A P l T U L O S E X T O 

LA PARTICIPACION DE UTILIDADES 

UN DERECHO DE LOS TRABAJADORES 

6.1 T~rmino para dar a conocer a los trabajado

res la declaración anual de lñs empresas. 

De conformidad con lo establecido por la frac--

ci6n I, del art!culo 121 de la Ley Federal del Trabajo, el 

patrón tiene la obligación de entregar a los trabajadores copia 

de la declaración anual, dentro de un t~rrnino de diez días con

tados a partir de la fecha de la presentación de la declaraci6n 

anual. 

Ante la disposición anterior surgen varias 
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interrogantes. ¿Cuando el patr6n estará obligado a presentar 

la declaraci6n anual?, al respecto la Ley del Impuesto Sobre ld 

Renta nos dice en la fracción VIII, del artículo SS, que las 

sociedades mercantiles tienen la obligaci6n de presentar la de

claraci6n dentro de los tres meses siguientes a lu fcch<:1 e11 que 

termine su ejercicio; y el art!culo 139 establece que las pi:rs .. 

nas f!sicas lo har~n durante el periodo comprendido entre los 

meses de febrero y abril del año siguiente. 

¿Que debemos entender por(!! vocaUlo "ejereic1u" 

a que alude la LC'y del Impuesto Sobre la Rcnt.t:', ,,¡ n~spccto el 

articulo 11 del Código riscal de la Fcderaci6n nos dicP: 

11Cuando las leyes fiscales establezcan que las cont 1 il.Juciorn,~ 

se c.:J.lcularán por ejercicios fiscales, se splicar:ln ..i r!sl t'.·. ¡,l•· 

siguientes reglas: I. El ejercicio de las personas mora lp:; ·iu" 

no tengan ejercicio social y el de las person.1s físicas, coir:-

cidirá con el año de calendario; II. Las personas mn:alcs 

que tengan ejercicio social, su ejercicio fiscnl coinr:idirti enn 

~ste, salvo en el caso del ejercicio de liquidaci6n, y debPrft 

reunir los siquientcs requisitos: ü) el ejc .. ·c-icio r<·:;ular 

abarcará siempre doce meses y el irregular un pcr~odo mc>nu• ; 

b) los e)ercicios terminarán el d!a Glt1mo del mes ric· ,·alrnd.1-

rio que el contribuyente elija. En los casos en que un,1 sr" 11·

dad P.ntre en 1 iqu1daci6n n Sí"a fusionada, el f~jt•rcicio f1~1 •11 

terminar~ anticipadamente en la fPcha en que entre en liquid~-

c i6n o sea fusionada; en el primer ca~o, s imu 1 taneamen te cori l.-1 

presentaci6n de la declaraci6n del ejercicio se deb('r.'i garaut i-
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zar el interes fiscal en los t~rminos que señale el reglamento 

de este Código y se considerá que habrá un ejercicio durante 

todo el tiempo en que la sociedad este en liquidaci6n; en el 

caso de fusi6n, presentará las declaraciones del ejercicio de 

la sociedad que dcsüparezca, la que subsista. Cuando una socie

dad no se encuentre en los supuestos del parrafo anterior y 

desee anticipar la fecha de terminaci6n de sus ejercicios 

deberá presentar avisos ante las autoridades fiscales; tratand2 

se de la segunda y posteriores ocasiones en que desee efectuar 

dicho cambio, deberán haber transcurrido cuando menos cinco 

años desde el altimo cambio, para que ~ste se pueda efectuar 

con la simple presentación de un aviso 11
• 

En síntesis el contribuyente, que en este caso, 

lo será el patrón, estará obligado a presentar su declaraci6n 

anual en los periodos señalados por la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta, scgGn el caso, ya se trate de sociedades mercantiles 

o de personas físicas. La obligaci6n de presentar su declara--

ci6n anual, la efectuará el patrón al termino de su ejercicio 

fiscal que puede ser menor a doce meses 6 de doce meses, el 

cual podr' coincidir con el año de calendario. 

Corno se puede apreciar de lo expuesto hasta 

ahora, no es facil que el trabajador conozca con exactitud 

cuando el patr6n deberá presentar su declaraciOn anual, ya quo, 

no existe disposición que obligue al patr6n a publicar o dar a 

conocer la fecha o pcr1odo en el cual deberá presentar su decl~ 
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rilci6n anual, así mismo no tendrá conocimiento de la fecha en 

que el patr6n presento su dcclaracl6ni volviendose imposible 

por lo establecido en el artículo 131 de la Ley Federal del 

Trabajo que reza: "El derecho de los trabajadores a particip•u 

en las utilidades no implica la facultad de intervenir en l~ 

dlrecci6n o administración de la empresaº. Si para el Tr.:i.b.:ija-

dor en servicio activo resulta dificil, para un trabajador 

despedido es imposible conocer de 6stos datos1 por estas 

razones, sugerirnos que al patrón se le obligue a pfiblicar los 

plazos en los que está obligado a presentar su dcclaraci6n, ilSi 

como la fecha en que la presente, mediante escrito que se fiié 

en lugares visibles dentro del cstcJb1ccimicnto y en la entrilfL1 

de la fuente de trabajo, mismos que se darán a conocer C'lll 

quince dí.as de anticipación cuando se trate de l<l fecha en qut• 

el patrón pretenda presentar la declaraci6n anual, en tanto, 

que los plazos en que el patr6n tenga la obligaci6n de prcsen-

tar la declaraci6n, lo hará. durante todo el ejercicio y par.1 el 

caso de incUtnplimiento se le hará efectiva una sanción cquiva-

lente de 30 a 90 dí.as de salario minimo vigente, y de lo antc-

rior un Inspector de Trabajo certificará que se ha cumplirlo. 

Para el caso en que e>l patrón pr<!SCntc una fü·r la. 

ración complementaria de la anual, tilmbicn sr le Jplicnrá la 

sugerencia propuesta, ya que, el t.1.1b.1jador desconoce la fcrh.1 

en que el patr6n la presentó y resultando aun más dificil que 

un trabajador despedido tenga conocimiento dr una ~asible decl~ 

raci6n complementaria. 
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Si el patrón tiene un plazo de diez días, 

contados a partir de la presentación de la declaración anual, 

para entregar a los trabajadores la copia de dicha declaraci6n; 

¿cualquier trabajador puede exigir y recibir la copia de la 

declaración, o ante qui~n el patrón se tendr~ que dirigir para 

hacer entrega de este documento?. 

El articulo 4º del Reglamento de los artículos 

121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo establece: "El derecho 

a recibir copia de la declaración anual presentada por los 

patrones a la Secretaria de Hacienda y Cr~dito POblico, el de 

revisar los anexos correspondicntes ••. compete ejercitarlo al 

sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, al del 

contrato ley en la empresa, o en su caso, a la mayor!a de los 

trabajadores de la misma". 

Por lo anterior, es de considerarse que tanto el 

trabajador en servicio activo, como el trabajador despedido, no 

podrán conocer ni recibir la copia de la declaración anual que 

el patrón presente en la Secretar!a de Hacienda y Crédito 

PQblico, ya que, desde el punto de vista jur!dico no son las 

personas idoncas para tal efecto, siendo facultad exclusiva de 

la colectividad por conducto del sindicato titular del contrato 

colectivo de trabajo, el del contrato ley en la empresa, o en 

su caso, a quienes la mayoria de los trabajadores haya dcsig--

nado como representantes. 
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No estamos de acuerdo que el derecho a recibir 

la copia de la declaraci6n que el patr6n presente en la Secre-

tar!a de Hacienda y Crédito PGblico, sea exclusivo de los sindi 

catos, ya que, en la actualidad no cumplen con su cometido para 

los que fuer6n creados, es decir, para la defensa de los traba

jadores, sino por el contrario son org.;inismos par.-i controlarlos 

con el fin de que el patr6n no cumpla sus obligaciones que tie

ne para con los trabajadores y ésto se debe a los sobornos que 

reciben los representantes de los sindicatos; motivos por los 

que se le debe obligar, tanto al patrón corno nl sindicato que 

den a conocer la copia de la declaraci6n, mediante ln coJoca--

ci6n de la misma en diversos lugares visibles de la fuente de 

trabajo y el incumplimiento puede ser denunciado por cu,1lquier 

trabctjador ante la autoridad correspondiente para que se les 

aplique conjuntamente una sanci6n equivalente a quince <lÍilB d(· 

salario mínimo por cada día que transcurra a partir de la fecha 

en que se haya presentado la declaraci6n. Tratandose de los 

trabajadores despedidos, 6stos en cualquier tiempo podrán soli

citar copia de la declaraci6n, ya sea, al pittr6n o al sin<licalo 

y para el caso de incumplimiento se hará acreedor a una sanción 

equivalente a quince días de salario m!nimo por cada dí.a que 

transcurra a partir del segundo d!a de recibida la soliciLud. 

La obligaci6n que tiene el patrón de entreqar l.:i 

cópia de la declaración anual, taml.nen se extiende con la dccl!!_ 

raci6n complementaria que el patr6n hubiese entregado, ya que, 

si ~sta declaración complemcntari<1 aumenta el ingreso gravable, 
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el trabajador tendrfi derecho a un reparto adicional. 

Debemos tener en cuenta, que no es suficiente 

conocer la dcclaraci6n anual, ya que, en ésta s6lo encontraria

mos simples cantidades, por lo que ser5 necesario revisar los 

anexos que de acuerdo con las leyes fiscales el patrón tiene la 

obligaci6n de presentar; y toda vez que la facultad de revisar 

los anexos compete al sindicato titular del contrato colectivo 

de trabajo, al del contrato ley, o en su caso, a quienes la 

mayoria de los trabajadores dcsign~ como representantes, se 

tendrá que legislar al respecto, pues, en la actualidild ya no 

puede existir confianza en los sindicatos, por ser simples tít_2 

res de los patrones, en el sentido de que cuando exista sindi-

cato en la empresa, los Lrab.:i.jadorcs puedan rcvisa.r dichos 

anexos y para tal efecto se podrtin asesorar por profcsionist.is 

que la Secretaría de Hacienda y cr6dito PúbUco les designe, o 

bien, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la Autori

dada competente de la entidad fe<lcr<.itiva, en donde !ic ubiqu··~ lo 

fuente de trabajo, y cuando se encuentre con anomalías que el 

sindicato ha omitido en perjuicio de la clase trabaj.idora, se 

le dará intcrvenciOn iruncdiata a la autoridad competente pai·a 

que se inicie una investiqaciOn y se les destituya de por vidR 

a los representantes del sindicato. 

Tratandosc de los trabajadon!s dm:;pedjrlos, ld 

Junta de ConciliaciOn y Arbitraje al admitir la demanda del 

trabajador requcrira al patrón y al sindicato para que pn.•nr:n--
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ten ante la Junta la declaraci6n anual y un estudio detallado 

de dicha declaraci6n con sus respectivos anexos, para que ~sta 

autoridad obtenga celeridad en el procedimiento, pero el estu-

dio detallado que presenten el sindtcato y el patrón, la Junta 

los someterá a su estudio con auxilio del personal competente 

de la Secretar.ta de Hacienda y Cr~dito Ptiblico y emitan un 

acuerdo dentro de un t~rmino de quince d!as. 

6.2 Derecho de los trabajadores para formular 

objeciones. 

El derecho que tlcnen los trabajadores para for

mular objeciones respecto do la declaración nnual de los patro

nes se encuentra previsto en la fracci6n II, del artículo 121 

de la Ley Federal del Trabajo que dice: "Dentro de los treinta 

días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o 

la mayoría de los trabajadores de la empresa, podrá formular 

ante la Secretaría de Hacienda y Cr~dito Público las obscrva--

cioncs que juzgue convenienteº. 

En este caso en particular, el derecho o formu-

lar objeciones es colectivo, ya que, se predetermina quienes 

tienen derecho para formular objeciones a la declaraci6n anual 

que presentan los patrones ante la secretaría de Hacienda y 

Crédito Pllblico, siendo el sindicato titular del contrato cole~ 
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tivo de trabajo, del contrato ley en la empresa (artículo 17 

del Reglamento de los art!culos 121 y 122 de la Ley Federal del 

Trabajo), o en su caso, a quienes la mayoria de los trabajado-

res designe como representantes. 

Si en la Constituci6n de 1917 se vi6 al sindica-

to ::ano una forma en que los trabajadores podrí.:in hacer valer 

su5 ~e!~chos, ahora es el momento de mirar para otro lado, ya 

qu~ éstos no cwnplen su cometido que es la defensa de los dcre

ct.os de los trabajadores, sino por el contrario, son organismos 

par.J tener controlados a los trabajadores y esto se debe a que 

el patron los soborna para que se mantengan tranquilos; motivos 

suficientes para que la facultad de formular objeciones a la 

dcclaraci6n anual de los patrones, no sea exclu!'>ÍVa de los 

si~dicatos, debiendosc ampliar a los trabajadores. 

El unico caso en el que un trabajador tiene el 

derecho para hacer l.:is observaciones que crea convenientes, es 

el consagrado en la fracci6n III, del artículo 125 del ordena-

micn~o laboral, que se refiere a las objeciones que podr~ hacer 

al proyecto que determina lu participación individual, el cual 

lo tendr~ que hacer valer dentro de un t6rmino de quince d!as, 

sin embargo 6ste pi:'eccpto no precisa desde cuando ha de empezdr 

a contar este t6rmino, por lo que nosotros suponernos que scrc'i 

a partir de la fecha en que la Comisión Mixta fijG en lugar 

visible el proyecto dentro de la fuente de trabajo, como lo 

dispone la fracci6n I, del articulo 125 del C6digo laboral. 
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RecÓrdemos que la Comisión Mixta es la encar~ada 

de cuantificar la particiPaci6n de cada trabajador, la cual se 

integra con representantes de los trabajadores (sindicato} y 

por representantes de los patrones, por lo que las objecícine5 

que realicon los trabaja.:lore:s no tras(;iL•ndc, yu que, dichas 

objeciones serán resucll..ls por 6sta Comisión y por- (•nde 11uNl:\11 

dentro de la empr('sa. 

Cabe comcritai que el derecho que ticnén los 

trabajadores -para realizar las observaciones convenicntos nl 

proyecto de participaci6n individual, por lo regular no se da 

en la practica, pues, a.l platicar con algunos trahn1adnren .Je 

la empresa Berol S.A. de C.V., nos pcn::at.'.lmos que s6lo r·l los se 

llcgun a enterar de su ¡..;artü:íp¿ici6n hastn el morr11.'r:to de 

cobrarlas y por otra partü nu sabüm de como deb•<1f.:rn hacer las 

objeciones. Sí tenemos en cuenta qU'-' esta l."!mj)resa 11s muy grande 

B importante, ser1~a facíl suponer. que en la m.:tjoria de las cm-

presas de igual envergadura o de menor magnitud, suceda le 

mismo. De lo anterior se dcspr0ndc que el patrón y el sindicato 

van de la mano, es decir, defendiendo sus intereses pcrson.:ilcs 

en perjuicio de los trabajadores. 

Para un trabajador despedido t?ste es un derechn 

que nunc-a lo podr~ ejercitar, po1:que y.'l no l<~ndr~ ar:ccliü a la 

fuente de trabajo, si es re1nsntalado posiblemente ya se le 

paso el tt'!t-mino para hacer las obsecvacior.cs pertinentes. Por 

lo que se dcbcra reformar la ley parn que todos los trabujado--
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res tengan conocimiento de como deber!n hacer dichas objeciones 

y obligar a los integrantes de la ~omisi6n Mixta para que emi-

tan el proyecto de participaci6n individual a la mayor brevedad 

posible, as! como de hacerles efectivas las sanciones previstas 

en la Ley Federal del Trabajo, además deber4n tomar las medidas 

necesarias para que el trabajador despedido tenga conocimiento 

a tiempo de dicho proyecto1 por otra parte se deber! establecer 

normas tendientes para que las objeciones seSn resueltas por 

una autoridad y no por la Comisi6n Mixta. 

6.3 Medios de defensa de los trabajadores. 

El Reglamento de los art!culos 121 y 122 de la 

Ley Fedaral del Tr.:ibajo, en su capitulo st!ptimo, intitulado "De 

los medios de Defensa de los •rrabajadorcs", establece en los 

art!culos 30 y 31 lo siguiente. 

Art!culo 30. "El sindicato titular del contrato 

colectivo, el del contrato ley en la empresa, o en su caso, la 

mayoría de los trabajadores Ue la misma, podrán formular queja 

ante la Comisi6n Intersecretarial para la Participaci6n de Uti

lidades si las autoridades de la Secretaría de nacicnda y Cr6-

dito PGblico o las de la Secretar!a del Trabajo y Previsi6n 

Social, no hubieren resuelto sus objeciones en los plazos esta

blecidos en este Reglamento o no han vigilado el cumplimiento 
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de la participación de utilidades de conformidad con la ley". 

Artículo 31. •Recibida la qucjü el Presidente de 

la Comisi6n Intersecretarial para la Participaci6n de Utilida-

des solicitar5 que le informe la autoridad que corresponda, y 

si la encuentra fundada otorgará un plazo de quince dias a la 

misma para que resuelva lo que en derecho proceda. En caso de 

que no se cumpla con lo ordenado dentro de ese tt?mino, se hllrti 

del conocimiento del titular de la Secrctarra de que se trate, 

para que dicte las instrucciones pt:rtinentcs". 

De los preceptos anteriormente transcritos SC' 

desprende lo siguiente: 

a) Los unicos que pueden formular qut~ja, son el 

sindicato titular del contrato colectivo, el del contrato l~y 

en la empresa, o en su caso, a quienes la mayoria de los traba

jadores designe como representantes. 

b) La autoridad competente para conocer de la 

queja, es la Comisión lntersecretarial pard la PartJ.cipacitln de 

Utilidades. 

e) La queja se ha dn formul._ir contra l.:is auton~ 

dades de la Secretaría de Uacicnda y L·r~<li to PúUlico o las de 

la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 



148 

d) Sólo procederá la queja cuando no hubieren 

resuelto las objeciones de los trabajadores en los plazos esta

blecidos. 

e) Recibida la queja por la autoridad competen-

te, solicitará un informe de la autoridad que corresponda, y si 

la encuentra fundada otorgará un plazo de quince d!as para que 

resuelva lo que en derecho proceda. 

f) Si la autoridad responsable no rcsolvi6 en 

el t~rmino que se le otorgo, se hará del conocimiento de titu-

lar de la Secretaria de que se trate para que dicte las instru~ 

cienes pertinentes. 

Como se puede apreciar de lo expuesto hasta 

ahora, los sindicatos son los que jurfdicamcnte pueden conocer 

de la declaración anual que presenten los patrones con sus 

correspondientes anexos, los que pueden realizar las objeciones 

a la declaraci6n anual y los que pueden presentar queja ante la 

Comisi6n Intersecretarial para la Participaci6n de Utilidades 

cuando no se han resuelto sus objeciones dentro de los t~rminos 

legales establecidos, y no hemos encontrado algan medio de 

defensa al que puedan recurrir los trabajadores en servicio 

activo y los trabajadores despedidos, por lo que se dcber~n 

determinar medios de defensa para que los trabajadores en servi 

cio activo y los despedidos puedan recurrir para que la parti-

cipaci6n de utilidades sea eficaz as! como el exacto cumplimie~ 



149 

to de ~ste derecho, de lo contrario el trabajador en servicio 

activo tendr4 que confiar en el sindicato y el despedido se 

encontrarR en un total estado de indefensí6n. 

6.4 Situaci6n del trabajador despedido frente 

al sindicato. 

La fraccil5n XVI, apartado "A", del artículo 123 

de la Constituci6n Polttica de los Estados Unidos Mexicanos, 

consagra el derecho que tienen los trabajadores para coligarse 

en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicutos, 

asociaciones profesionales~ etc. 

Este derecho es ratificado por la J,cy Federal 

del Trabajo al establecer en sus arttculos 354, 355 y 356 lo 

siguiente: 

Art!culo 354. "La ley reconoce la libertad de 

coalici6n de trabajadores y patrones•, 

Articulo 355. "CoaliciOn es el acuerdo temporal 

de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de 

sus intereses comunes". 

Artículo 356. "Sindicato ~s la asociación de 
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trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejora--

miento y defensa de sus respectivos. intereses". 

Siendo el sindicato el encargado para defender 

los intereses de sus agremiado y suponiendo que cumple con tal 

objetivo, nos preguntaríamos, ¿los actos que realice en materia 

de participación de utilidades tambien benefician al trabajador 

despedido?, a lo que responderíamos que s!, ya que, todos los 

actos que realice el sindicato como son el de conocer la decla

raci6n anual de los patrones con sus respectivos anexos, formu

lar las objeciones a dicha declaraci6n, as! como presentar la 

queja por no haberse resuelto las objeciones dentro de los pla

zos establecidos por la ley, son en representación de todos los 

trabajadores y para beneficio de la colectividad. 

6.5 Autoridad competente para conocer la recla

maci6n individual de la participaci6n de 

utilidades. 

En el capitulo tercero estudiamos a las autori-

dadcs que intervienen en la participaci6n de utilidades como 

son: la Secretaria del Trabajo y Prcvisi6n Social, Secrotar!a 

de Hacienda y Crl!dito Ptiblico, Procuraduría de la Defensa del 

Trabajo, Inspccci6n del Trabajo, Comisi6n Nacional para la Par

ticipaciOn de los Trabajadores en las Utilidades de las Empre--
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sas y a la Comisi6n Intersecretarial. 

Dentro del catalogo de autoridades que se encuc~ 

tran en el articulo 523 de la Ley Federal del Trabajo y ague--

llas que tienen relaci6n con la participaci6n de utilidades, 

s6lo nos falta por analizar a la Juntas, las cuales procedcre-

mos hacer en el presente apartado. 

La Ley Federal del Trabajo establece dos tipos 

de Juntas: las de Conciliaci6n y las de Conciliaci6n y Arbitra

je. 

Respecto a las Juntas de Conciliaci6n el 

art!culo 591 nos dice: "Las Juntas Federales de Concjliaci6n 

tendrtin las funciones siguientes: I. Actuar corno instancia 

conciliatoria potestativa para los trabajadores y los pntroncs; 

II. Actuar como Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, cunndo se 

trate de conflictos a que se refiere el art!culo 600, fracci6n 

IV; y III. Las dem~s qua le confieran las leyes". Y el artículo 

600, en su fraccH5n IV dispone: "Las Juntas Federales de Conc1-

liaci6n tienen las facultades siguientes: IV. Actuar como 

Juntas de Conciliaci6n y ArbitraJé para conocer y rP.solver Jos 

conflictos que tengan por ob1eto el cobro de prcstac.lont!S c.·oyc. 

monto no exceda del importe de tres rw"sC!s de sal.:trio''. Pnr otrrt 

parte el articulo 592, parrafo primero, en su parte final esta

blece: " ••• No funcionarán estas Juntas en los Jugares en que 

este instalada la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje". 
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Recordemos que la competencia Federal y local se 

encuentra prevista en la fracción XXXI, apartado "A", del 

art1culo 123 constitucional. 

El artículo 601 se refiere a las Juntas Locales 

de Concíliaci6n, al decir: "En las Entidades Federativas funci2 

narán Juntas Locales de Conciliaci6n, que se instalarSn en los 

Municipios o zonas econ6micas que determine el Gobernador". Por 

disposici6n del articulo 603, estas Juntas tienen las mism~s 

facultades que las Juntas Federales, claro dentro de su arnbito 

de competencL1, y el artículo 602 establece: "No funcionar.1n 

las Juntas de Conciliación en los Municipios o zonas econ6micas 

en que est~n instaladas Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje11
• 

En relaci6n con la Juntas Federales d~ Concilia

ci6n y Arbitraje, y de las Juntas Locales de Conciliaci6n y 

Arbitraje, los art!culos G04, 606, 614, 616, 621, 622 y 623 de 

la Ley Federal del Trabajo establecen. 

Articulo 604. "Corresponde a la Junta Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje el conocimiento y resoluci6n de los 

conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y 

patrones, sOlo entre aqu~llos o sólo entre 6stos, derivados de 

las relaciones de trabajo o de hechos intirnamente relacionados 

con ellas, salvo lo dispuesto en el art!culo 600, fracciOn IV~. 

Articulo 606. "La Junta funcionar~ en Pleno o en 
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Juntas Especiales, de confonnidad con la clasificaci6n de las 

ramas de la industria y de las actividades a que se refiere el 

art!culo anterior. La Secretar!a del Trabajo y Previsión 

Social, cuando lo requieran las necesidades del trabajo y del 

capital, podr~ establece~ Juntas Especiales, fijando el Lugar 

de su residencia y su competencia territorial. Las Juntas Espe

ciales establecidas fuera de la capital de la Repa.blica confor

me al p4rrafo anterior, quedarán integradas en su funcionamien

to y r@gimen jur!dico a la Junta Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje, correspondiéndoles el conocimiento y rcsoluci6n de 

los conflictos de trabajo en todas las ramas de la industria y 

actividades de la competencia federal, comprendidas en la juri~ 

dicci6n territorial que se les asigne, con cxcepc:i6n de· los 

conflictos colectivos, sin perjuicio del derecho del trabaja--

dor, cuando asi convenga a sus intereses, a concurrir directa-

mente a la Junta Federal de Conciliat..:i6n y Arbitraje". 

Articulo 614. "El Plúno de la Junta de Concilia

ci6n y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguien-

tes: I. Expedir el Reglamento Interior de la Junta y el de las 

Juntas de ConciliaciOn; JI. Conocer y resolver los conflictos 

de trabajo cuando afecten a la lotalid.'.!d de las ramas de ln 

industria y de las actividades repr~scntadas en la Junta: 

III. Conocer del recurso de r~visi6n interpuesto en cont1a d~ 

las resoluciones dictadas por el Presidente de la Junta en la 

ejecuci6n de los laudos del Pleno; IV. Uniformar los crftcrios 

de resoluci6n de la Junta, cuando las Juntas Especiales susten-
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ten tesis contradictorias; v. Cuidar que se integren y funcio-

nen debidamente las Juntas de Conc~liaci6n y girar las instruc

ciones que juzgue conveniente para su mejor funcionamiento; 

VI. Informar a la Secretaria del Trabajo y Previsi6n social de 

las deficiencias que observe en el funcionamiento de la Junta y 

sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y 

VII. Las demás que le confieran las leyes". 

Art!culo 616. "Las Juntas Especiales tienen las 

facultades y obligaciones siguientes: I. Conocer y resolver los 

conflictos de trabajo que se susciten en las ramas de la indus

tria o de las actividades representadas en ellas; II. Conocer y 

resolver los conflictos a que se refiere el artículo 600, frac

ci6n IV, que se susciten en el lUgür en que se encuentren inst~ 

ladas; III. Practicar las investigaciones y dictar las resolu-

ciones a que se refiere el art!culo 503 (indernnizaci6nes en los 

casos de muerte por riesgos de trabajo); IV. Conocer el recurso 

de revisi6n interpuesto en contra de las resoluciones del Pres! 

dente en ejecuci6n de los laudos; v. Recibir en deposito los 

contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo; y 

VI. Las dem4s que le confieran las leyes•. 

Artrculo 621. "Las Juntas Locales de Conc1lia--

ci6n y Arbitraje funcionar~ en cada una de las Entidades Peder~ 

tivas. Les corresponde el conocimiento y resoluci6n de los 

conflictos de trabajo que no sean de la competencia de la Junta 

Fed-:;-ral de conciliaci6n y Arbitrajeº. 



155 

Articulo 622. "El Gobernador del Estado o el 

jefe del Departamento del Distrito Federal, cuando lo requieran 

las necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer una 

o m!s Juntas de ConciliaciOn y Arbitraje fijando el lugar de 

residencia y su competencia territorial". 

Arttculo 623. "La integración y funcionamiento 

de las Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje se regjr5n 

por las disposiciones contenidas en el capitulo anterior ••• ". 

El capitulo a que se refiere este precepto, es al XII, refcnm

tc a la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, que compren

de los articules 604 a 620. 

De los preceptos anteriormente transcritos se 

podrá concluir que las autoridades competentes para conocer y 

resolver, respecto de la reclamaci6n individual del pago corre~ 

pondiente a la participaci6n de utilidades, presentada por un 

trabajador despedido, lo es según sea el caso, las Juntns rl0 

Conciliaci6n 6 las Juntas de Conciliaci6n y Arbi tr.1je, ya sc.::in, 

locales o federales. 

Sin embargo en la practica las Juntas Locales dn 

Conciliación y Arbitraje han acostumbrado a declararse incompe

tentes para conocer del pago del reparto da utilidddPs 1 dejando 

a salvo los derechos del trabajador para que los haga valer en 

la v1a y forma establecida. Esta costumbre deja mucho que 

desear, ya qu~, con este tipo de resoluciones se pur!de üfi rm;1r 
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el poco conocimiento que tienen los funcionarios de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje del derecho laboral, y que si 

est!n ah! no es por otra cosa que por el famoso dedaso, por el 

amiguismo, compadrazgo, etc. 

La Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje y (-'O 

especial las del Distrito Federal, emiten ~stc tipo de resolu-

ciones en el laudo y porque el actor no preciso la cantidad que 

le ha de corresponder por la participación de utilidades en la 

empresa. Esta situación es muy criticable, en el sentido de que 

la Junta est! obligada a notificarle al trabajador de las ami-

sienes y defectos que existan en su demanda, en los términos 

del articulo 873, situación que no sucede con el reparto de 

utilidades que el trabajador despedido demande, ya que, est~ 

autoridad s6lo se concreta a llenar el machote del acuerdo de 

adrnisi6n de la demanda sin prevenirlo de tales omisiones y 

defectos. Por otra parte hay que tener en cuenta que el trnba-

jador despedido jam4s se entera con anticipaci6n de la cantidad 

que le corresponde por la participación de utilidades y ~sto 

por hechos claros como son; El patr6n jamás le comunica de sus 

derechos, el sindicato menos y por que desconoce quienes intc-

gran la Comisi6n Mix:ta y su lugar de trabajo¡ p<Jr lo qu1J f.stas 

resoluciones dejan en un total estado de indefc-ns16r. ul tr~w.:i-

jador despedido y volviendo est~ prestación incobrable. 

Por otra parte es preciso dcci r que J ,1 forma 

que la Junta acostumbra para hacerle saber al trnb.1jador que no 
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ea competente para resolver respecto de dicha prestaci6n, pone 

en un qran dilema al reclamante, y_a que hace suponer que existe 

otra autoridad a la que puede acudir para demandar del patr6n 

el pago ~orrcspondiente, situaci6n que no existe. 

La Junta Federa] de Conciliaci6n y Arbitraje del 

Distrito Federal, segGn la informaci6n obtenida por algunos 

funcionarios de ~sta autoridad, acostumbran a condenar al 

patr6n al pago de la cantidad que corresponde al trabajador por 

concepto de reparto de utilidades, siempre que al demandar 

expresen cual es la cantidad que ee les adeuda por tal concepto 

y cuando se desconoce dicho dato le dejan a salvo sus derechos 

para que Jos haga valer en la vra y forma correspondiente. Esta 

resoluci6n la hacen hasta el momento de dictar el laudo corres

pondiente, actitud que no se debe de permitir en lo sucesivo, 

ya que, como se preciso con antclaci6n est4 autoridad tiene la 

oblígaci6n de hacerle saber al trabajador despedido de los 

defectos y omisiones que contenga su escrito de demanda al 

acordar su admisi6n, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y al igual que la 

Junta Local de Concíliaci6n y Arbitraje hacen que el derecho 

que tiene el trabajador despedido para participar en las utili

dades de las empresas sea nugatorio, por no poder cobrarlas 

con la intervcnci6n de ~stas autoridades. 

Quizas el fundamento para que las Junta de Cene! 

liaci6n y Arbitraje actfien como lo estan haciendo respecto del 
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reparto de utilidades se encuentre en la siguiente jurispruden

cia: 

"UTILIDADES, PARTICIPACION DE LAS. PROCEDI

MIENTO PARA DETERMINARLA.- Las Juntas no son 

competentes para resolver conflictos con respec

to al reparto de utilidades, mientras no se cum

pla con lo dispuesto por el articulo 125 de la 

Ley Federal del Trabajo, que señala el procedí-

miento que debe seguirse para dctcnninar la par

ticipaci6n de cada trabajador en las utilidades 

de la empresa, dejando tal determinación a una 

comisi6n integrada por igual nlimcro de represen

tantes de los trabajadores y del patrón, la cual 

debe formular un proyecto determinando la parti

cipaci6n de cada trabajador, en la inteligencia 

de que ei los representantes de ambas partee no 

se ponen de acuerdo, tocar! decidir al inspector 

del trabajo1 en ese mismo precepto se señala que 

los trabajadores podr!n hacer las observaciones 

que juzguen convenientes dentro de un t6rmino de 

quince días, las que ser~n resueltas dentro de 

un plazo al anterior por la propia comisi6n. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 7/72.- Ernesto R. Ahumada Orozco. 

Unanimidad de votos. 

s~ptima Epoca, Volumen 72, Sexta Parte, P!g. 115 



159 

Amparo directo 326/73.- Guillermo Martinez F'cr-

nández.- Unanimidad de votos. 

S~ptima Epoca. Volumen 72, Soxta Parte, Pág. 115 

Amparo directo 305/73.- RaOl Mendoza Berberena.

Unanimidad de votos. 

S~ptirna Epoca. Volumen 72, Sexta Parte, Pág. 115 

Amparo directo 152/74.- Eliud Garc~s Sandoval.

Unanimidad de votos. 

S~ptima Epoca, Volumen 72, Sexta Parte, P4g. 115 

Amparo directo 28/75.- Sergio Guzmán Ramos.

Unanimidad de votos. 

S~ptima Epoca, Volumen 72, Sexta Parte, Página 
(56) 

115". 

Si bien es cierto que la Junta no es competente 

para cuantificar la participaci6n de utilidades que debe corre~ 

pender al trabajador, tambicn es cierto que 6sto no impide a la 

Junta de ConciliaciOn y Arbitraje correspondiente, para requc--

rirle al patr6n la exhibici6n de la docurnentaci6n que de acuer-

do con el art!culo 804, fracci6n IV, está obligado a conservar, 

es decir, el documento que acredite el pago del reparto de uti-

lidades, las documentos que acredite el t6rmino de su ejercicio 

fiscal y la resoluci6n de la Cornisi6n Mixta que determina la 

participaci6n individual de cada trabajador. Por lo que se 

56. • SC11>1ttMlo Judic.útl de la Fe.deMC.i6n, Volumen 12, Sexta Pa.Ue, P.fg.úia 
199. 
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debe de concluirse que las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, 

ya sean Federales o Locales, están haciendo una interpretación 

contraría a derecho y en perjuicio exclusivo de los trabajado-

res despedidos. 

Como otro apoyo legal para que las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje impongan como obligaci6n del trabaja-

dar despedido, la aportación del dato de la cantidad que le ha 

de corresponder por concepto de participaci6n en las utilidades 

de las empresas, podr!a ser la siguiente tesis: 

"UTILIDlúlES, COMPETENCIA DE LAS JUNTAS PARA 

CONOCER SOBRE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 

EN IAS.- Las Juntas de ConciliaciOn y Arbitraje 

tienen competencia para conocer y resolver sobre 

la procedencia del pago del importe de partici-

paci6n de utilidades de las empresas, siempre y 

cuando su monto se encuentre establecido en 

autos en cantidad liquida y determinada y en foL 

ma definitiva, en favor de quien la reclame. 

Amparo directo 8948/84.- Compañia Indus---

trial Kindy S.A.- 2 de julio de 1985.- 5 

votos.- Ponente: Alfonso USpez Aparicio. 

Precedentes: 

S~ptima Epoca: 

Volumenes 133-138, Quinta Parte, P!g. 75. 

volumenes 169-174, Quinta Parte, P!g. SO. 
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(57) 
Volumenes 193-198, Quinta Parte, Pág. 43''• 

No negamos la aplicabilidad de la jurisprudencia 

ni de la tesis anteriormente transcritas, ya que, son acordes a 

derecho; con lo que estamos en desacuerdo es con la actitud que 

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje han tomado en materia de 

participación de utilidades, en el sentido de que imponen como 

obligaci6n del trabajador despedido, el de aportar el dato de 

la cantidad que le ha de corresponder por el reparto de utili--

dades y el declararse incom¡..ietc.mtcs, pues, tules .:i...:tus no se 

encuent.ran previstos en la Ley Federal del Trabajo, tll en la 

jurispudencia ni tampoco en la tesis anteriormente ttnnscritns, 

en virtud, de éstas circunstancias los patronrs aducen la in~o~ 

petencia de las Juntas para conocer y resolver res~ecto <le 6sta 

prcstaci6n cuando se les demanda el pago de la participüci6n de 

utilidades, siendo contrario a derecho tales actos de ln Junta 

de Conciliaci6n y J\rbitraje: por lo que se dcbcrtin estübleccr 

normas para que en lo sucesivo las Juntas de Conciliacl6n y 

Arbitraje al admitir una dcmandi.J en la cual se recldm•! el paqn 

correspondiente a la participaci6n de uti l itiad•-.s y C'!I tr.1b¿¡ia--

dor dcspcd.i.do desconozca la cantitad quP le L .. 1 de corn~s¡¡ondr-1 

por tal concepto, Je requerirá al piltrl5n para ~uv ¡1n~sr!nt •! la 

documentaciOn necesaria para que el trabajador dcsp(!dido pueda 

57.- Scmana.•uo Jud.<e,iai de ta Fedeilaci.611, Vol'ume>1~ 199-204, Quw.tn PaJttr, 
p. 41. 
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cobrar su participacion de utilidades con la intervenci6n de 

~sta autoridad. 

6.6 El derecho a la participaci6n de utilidades 

un sueño de los trabajadores despedidos. 

Un problema no previsto en nuestra legislaci6n 

laboral es cuando el trabajador es despedido, ¿continuar~ parti 

cipando en las utilidades de las empresas?, como ya se analiz6 

con anterioridad, el art!culo 123 de la Ley Federal del Trabajo 

establece que el porcentaje a repartir se dividirá en dos par-

tes, un 50\ tomando en consideraci6n el número de d!as traba--

jados y el restante 50% se repartirá teniendo en cuenta el mon

to de los salarios devengados en un año; si el trabajador dcsp~ 

dido es reinstalado en su trabajo, no contar~n los d!as en que 

dej6 de prestar sus servicios por el despido injustificado, en 

virtud, de que no se encuentra previsto dentro de las excepcio

nes mencionadas en la fracci6n IV, del art!culo 127 del ordena

miento laboral. Situaci6n que a todas luces es injusta, toda 

vez, que el trabajador despedido iniustificadamente dej6 de 

prestar sus servicios por un capricho unilateral de voluntad 

por parte del patr6n; por lo que se tendr~ que legislar para 

que un trabajador despedido injustificadamente y al ser reinst~ 

lado tenga derecho a participar en las utilidades, contandose 

el tiempo que dejO de prestar sus servicios por el despido 
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injustificado. 

Por otra parte, si el trabajador despedido no es 

reinstalado, no participará en las utilidades de la empresa por 

no encontrarse dentro de los supuestos previstos en los 

artículos 123 y 127 en su fracci6n IV, debido al despido injus

tificado de que fu~ objeto; por lo que tambien se tendrá que 

legislar para que tenga participaci6n en las utilidades hasta 

que el laudo emitido por la junta sea conden~torio y quede fir-

me. 

Otro problema existente para los trabajadores 

despedidos injustificadamente, lo es el Oltimo párrafo del 

art!culo 122 del C6digo laboral que reza: "EJ. importe de las 

utilidades no reclamadas en el año en que seon exigibles, se 

agregar~ a la utilidad repartible del año siguiente". Con lo 

que nosotros no estamos de acuerdo, en virtud, de que por dis-

posici6n del artículo 130 del ordenamiento de ln mnteria, la 

participaci6n de utilidades quedan protegidas por las normas 

del artículo 98 y siguientes, y el articulo 99 establece que el 

derecho a percibir eJ salario es irrenunciable, por su part~ 

ul articulo 104 declctra nula toda cesi6n del salario; si estas 

normas las aplicamos a nuestro temu, resultaria que la partJci

paci6n d~ utilidades es irrenunciable y que toda ccs16n de ~ste 

derecho es nulo; por lo que se le debe obligar al ~atr6n y a la 

Comisión Mixta para que notifiquen al trabajador dP.spedido para 

que cobre sus utilidades, dicha notif icaciOn debe ser en forma 
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personal y cuando sea imposible localizar al trabajador se 

pl'.iblicar4 por tres veces consecutivas un aviso por medio del 

cual se le haga saber que se puede presentar a cobrar sus util! 

dades en la empresa y en horas habiles, si despu~s de p~sado un 

termino de treinta d!as contados a µartir de la tíltim.~ p\iblica

ci6n o incluso hasta antes de que se termine el ejercicio f is-

cal de la empresa no se han presentado a reclamar su pago, en-

tonces proceder! lo dispuesto por el Gltimo p~rrafo del 

art!culo 122 de la ley laboral y siempre los actos que realice 

para notificar personalmente estarán sujetos a prueba cuando se 

reclame con posterioridad el pago por concepto de participaci6n 

de utilidades, y en caso de incumplimiento se le aplicar&n las 

sanciones previstas en la fracci6n II, del artículo 994 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

Cuando las cantidades que no fuer6n reclamadas, 

el patr6n se queda en calidad de depositario de dichas cantida

des, pudiendo hacer lo que se le venga en gana e incluso inver

tirlas para su propio beneficio, ya que, la Ley Federal del 

Trabajo no establece que deban ser entregadas al sindicato o a 

los representantes designados por la mayoria de los trabajado-

res; motivo por el cual se debe de legislar con el propos1to de 

que el dcpositc1rio de ~stas cantidades las invierta pitr<J que en 

el momento de entregarl.Js Sf:' haga con sus intcresP.t. y en hr·m·I 

cio de la clase trabajadora. 

Como nos hemos dado cuenta en el transcurso d1 
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~sta investigaci6n los trabajadores despedidos no pueden cobrar 

su participación en las utilidades porque las Juntas de Conci-

liaci6n y Arbitraje imponen como obligaci6n de ~stos trabajad~ 

res que digan la cantidad que se les adeuda por concepto del 

reparto de utilidades, de lo contrario no condenan al patrón, 

ni realizan lo necesario para saber cual es la cantidad que le 

ha de corresponder por tal concepto y por otra parte el patrón 

ni la Comisión Mixta toman las medidas necesarias para que el 

trabajador que ha sido despedido puedan cobrar su participaci6n 

en las utilidades, y hasta en tanto no se legisle al respecto, 

el derecho a participar en las utilidades ser! un sueño para 

los trabajadores despedidos. 



e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- La participaci6n de utilidades surge a nivel intern~ 

cional en Francia, por Edme Jean Leclair, ya que, es 

la primer persona en repartir con los trabajadores 

sus utilidades. 

SEGUNDA.- En M~xico, el derecho que ahora tienen los trabajad~ 

res a participar en las utilidades de las empresas 

fu~ consagrado en la Constituci6n de 1917. 

TERCERA.- A pesar de haberse contemplado a la participación de 

utilidades en las empresas en favor de los trabaja

dores en la Constituci6n de 1917, fu~ letra muerta -

por contener una redacción muy generica y por la 

falta de una rcglamcntaci6n detallada; siendo hasta 

el año de 1962 en que se reforma la Constituci6n y 

la Ley Federal del Trabajo de 1931, para que ~ate 

derecho tuviera vigencia y se pudiese aplicar. 

CUARTA. Para que se pudiera aplicar el derecho de los traba

jadores a participar en las utilidades de las empre

sas, se crc6 la Comisi6n Nacional para la Parlicipa

ci6n de los Trabajadores en las Utilidades de las 

Empresas, como la autoridad encargada de fijar el 
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porcentaje a nivel nacional, que corresponderá a los 

trabajadores. 

La Comisión Nacional para la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, ha 

emitido su resolución fijando el porcentaje cada 

diez años, situación que no entendemos, ya que el 

artículo 587 de la Ley Federal del Traba jo establece 

que la Secretar!a del Trabajo y Previsión Social 

podr~ convocar a la Comisión Nacional para la Parti

cipacH5n de los Trabajadores en las Ut1 J idüder; de 

las Empresas, para que el porcentaje.· sr<t revi<;ado en 

cualquier momento, siempre que existan los estudios 

e investigaciones que lo justifiquen. De snquir ast. 

~ata Comisi6n, jam3s habr~ un reparto de utilidades 

acorde a la realidad. 

Si la participación en las utilidades es una instil~ 

ci6n que surgi6 para mejorar los ingresos de los tr~ 

bajadorcs, el 10% fijado por la Rr~solne1fin df• la Te! 

cera Comisi6n Nacional para la Participación de los 

•rrabaiadorcs Pll las Utili<lades de 1as Empres.is, nn 

Lrde lc1 <'qu1dad ni el n-!conocimiento r1.l trab;'liadc11 

por su contribuci6n en los renchmicntos qul .. •Jht t<'nc·n 

las empresas, ya que, siendo los trabajañorcs los 

que integran un nucleo numeroso, siempr1~ se han de· 

conformar con las migajas que les concedan los µatr~ 
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nes, apoyados por la Comisi6n Nacional para la Parti 

cipaci6n de los Trabaja~ores en las Utilidades de 

las Empresas. 

SEPTIMA.- La Inspecci6n del Trabajo, cano autoridad que es, 

tiene funciones importantes en materia de participa

ción de utilidades, que en la practica no lleva a 

cabo y en consecuencia el patrón viola los preceptos 

relativos a esta prestaci6n1 por lo que @sta autori

dad deber& de acatar la1 funciones que le otorga la 

Ley Federal del Trabajo para que este derecho sea 

aplicable conforme a las reglas previstas. 

OCTAVA.-

NOVENA.-

A la Secretar!a de Hacienda y Cr@dito Ptlblico, se le 

confiriO el car~ctor de autoridad laboral por lo que 

hace a la participaci6n de utilidades, sin embargo 

no es nada favorable, ya que, conio cualquier otra 

autoridad burocrata sus tramites son lentos, lo que 

ocasiona perjuicios al trabajador, pues sus resolu-

ciones se emitirSn ya tarde. 

Consideramos que es necesario la derogaci6n de la 

fracciOn VII, del art!culo 127 de la Ley Federal 

del Trabajo, por ser contraria a lo establecido en 

la fracci6n IX, apartado •A•, del art!culo 123 Cons

titucional, pues no es posible que se obligue a un 

trabajador eventual a trabajar por lo menos 60 d!as 
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para que tenga derecho a participar en las utilida-

des de las empresas. 

Toda vez que los trabajadores desconocen con exacti

tud los per!odos en los que el patr6n est~ obligado 

a presentar la declaraci6n anual ante la Secretaría 

de Hacienda y Cr~dito PCiblico, ni mucho menos la 

fecha en que la present6; se deber~ establecer nor-

mas para que el patr6n pGblique los per!odos en los 

que está obligado a presentar su dcclaraci6n anual 

durante todo el ejercicio, as! como la fecha en qut• 

pretenda presentar su declaraci6n con 15 d!as de 

anticipaci6n, en caso de incumplimiento se hará 

acreedor a una sanci6n equivalente de 30 a 90 días 

de salario minimo vigente y de ~stas pGblicaciones 

el Inspector de Trabajo certificará su cumplimiento. 

Esta obligaciOn se extenderá a la declaraci6n compl~ 

mentaria que llegue a presentar. 

DECIMA PRIMERA.- Como en la actualidad ya no se puede confiar 

en el sindicato, es necesario establecer normas para 

que los trabajadores conozcan la declaraci6n .'.lnua1 

mediante la publicaci6n de la mism.i en ]O!l luqares 

visibles de la empresa y su incumplimiento tcndr~ la 

sanci6n equivalente a 15 días de salario minimo 

vigente. Tratandose de los trabajadores despedidos, 

~stos podrán solicitar en cualquier tiempo la copia 



170 

de la declaraci6n y para el caso de que no le sea 

entregada, se le aplica_rá al patr6n la misma sanci6n 

que al caso anterior, y en ambos casos la sanci6n 

será por cada d!a que transcurra a partir del d1'..a 

siguiente en que se presente la declaración y de 

aquel en que se solicite. 

DECIMA SEGUNDA.- El conocer solamente la declaración anual no 

bastaria, por lo que tambien ser!a necesario revisar 

los anexos para entenderla, entonces ser~ preciso 

que los trabajadores tuvieran acceso a esta documen

taci6n, quienes se podr~n asesorar por los profesio

nistas que la Secretar1'..a de Hacienda y Cr~dito PGbl.!, 

co les designe. Tratandose de los trabajadores dcsp~ 

didos, la Junta al admitir la Demanda requerira al 

patrón y al sindicato para que presenten copia de la 

declaraci6n y un estudio detallado con sus respecti

vos anexos, mismo que la Junta de Conciliación y 

Arbitraje lo sometera a su criterio con el auxilio 

de la Secretaría da Hacienda y Cr~dito Pl1blico, para 

que emitan el criterio correspondiente y si en ambos 

casos encontraren irregularidades que el sindicato a 

omitido se realicen la investigaciones pertinentes 

para que se les destituya a los representantes del 

sindicato de por vida para que no vuelvan a ocupar 

un cargo similar. La anterior sugerencia se hace 

porque en la actualidad ya no se puede confiar en 
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los sindicatos por ser simples titeres de los patro

nes y organismos para controlar a los trabajadores. 

DECIMA TERCERA4- La Comisión Mixta que se integre en la empre

sa para cuantificar la participaci6n de cada trabaj2 

dar, deber~ tomar las medidas necesarias para que 

todos los trabajadores conozcan a tiempo el proyecto 

que determine la participación de cada trabajador y 

las objeciones que realicen los trabajadoreR, sean 

resueltas por la Junta competente mediante un proce

dimiento sumarisimo. 

OECIMA CUARTA.- Se deber~ establecer medio::; de drifcnsa para 

que los trabJjadores en servicio y los depedidos, 

puedan lograr que la participaci6n de utilidad~s sea 

eficaz y se cumpla con exactitud las nor~as que reg~ 

lan este derecho. 

DECIMA QUINTA.- Cuando un trabajador sea despedido y postcrio! 

mente es reinstalado, consideramos que deben tener 

derecho a participar en las utilid3des duc.Jnte el 

tiempo que dej6 de prestar sus servicios, tcniPndose 

como d!as trabajados 6stos días, ya que, dr>j6 ele 

prestar sus servicios por causas ajenas rt su vol1H1-

tad. ~sta reforma se deberá integrar a la fracc16n 

Iv, del art!culo 127 de la Ley Federal del Trabajo. 
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DECIMA SEXTA.- Tambien se deberá adicionar una fraccion al 

artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en el 

sentido de considerar al trabajador despedido que no 

sea reinstalado, con derecho a participar en las utl 

lidades, hasta que la Junta emita el laudo condena-

torio y que ~ste quede firme. 

DECIMA SEPTIMA.- Una vez que se haya determinado la cantidad 

que ha de corresponder a cada trabajador por concep

to de participaci6n en l~s utilidades, el patr6n te~ 

drá la obligaci6n de notificar personalmente al tra

bajador despedido que puede pasar a cobrar sus utill 

dades, sopena de hacerle entrega además de su parti

cipaci6n en las utilidades, una cantidad igual al 

~alario mínimo vigente por cada día que transcurra 

sin que haya efectuado tal notificaci6n. 

DECIMA OCTAVA.- Siendo la participaci6n en 1as utiJ idades una 

prestaci6n que por derecho le corresponóe al trabaj~ 

dar, ~sta podrá reclamarse del patrón por medio de 

la Junta, ya sea, de Conciliaci6n o de Conciliación 

y ArbitrajQ, correspondiente, la cual contar~ con la 

aplic.Jci6n de los ml"dios necesarios para obligar al 

patr6n o al sindicato para que proporcion~ la docu-

mentaci6n necesaria para conocer la cantidad que le 

corresponde al demandante y as! condenar al patr6n 

al pago de t;sta prestación. 
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