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INTRODUCCION 

En el transcurso de loe años la clase trabajadora eiem 

pre ha luchado por defender sus derechos ante la clase burguesa, 

que es la propietaria de los medios de producci.Sn, y ~sta en su 

a:t6n desmedido por acumular mi[s riqueza en sus mano11 oxplota a 

loe obreros en todo lo que le sea posible, 

Es gracias al pensamiento de hombree ilustras que pal

paron la desgracia en que se encontraban los proietariados, la 

miseria en que vivían día con día, y que lo ánico con que cont.! 

ban era su fuerza de trabajo, éstos penPadores con una gran vi

ei6n de la sooiedad en que se desarrollaban lucharon por plasmar 

en las leyes, diversas e importantes inetitucione~ y derechos 

en favor de los desprotagidos, entre los que tenamoe la fijaci6n 

de un salario mínimo, la jornada mil:::ima de trabajo y la par tic! 

paci6n de los trabajadores an las utilidades de las empresas º!!. 

tre otros; aste Último merece un estudio profundo y crítico por 

au propia naturaleza, ya que tanto al capitalista como el obre

ro aportan elementos para el mantenimiento y fortalecimiento de 

la empresa de que se trate, y es l6gico que si ambas partes re.! 

lizan aportaciones para el crecimiento del negocio, ambos part.!:, 

cipen de las ganancias que generan. 

lato es relativamente cierto ya que nunca van a ser 

iguales las utilidades que obtiene un obrero a las .que recibe 

un patr6n; el salario que percibe la clase trabajadora pese a 

sus características entra otras de remunerodor, preferente y que 

alcance a oubrir sus necesidades esconciRlas as poco, es por e~ 



to que ee ha luchado por tener mds prestaciones, ya que al rec! 

bir solamo>nte el salario estaríamos asemejando al obrero a une 

m&qlline., porque ésta necesita mantenimiento para su buen :tunci~ 

nemiento y se hace una erogaci6n econ6iaica por ello, el trabaj~ 

dox se coloca en una posici6n similar, ya que tambi'n al reci

bir eu salario solamente 0 el capitalista por así decirlo, le 

está dando mantenimiento al obrero como al de la maquinaria, 

sin que éste pueda elevar su nivel de vida; pero al igual que 

hubo y hay hombres que pugnaron por el reconocimiento de los d~ 

rechoe de la claee laboral, tembUn lo es que existieron y adn 

los hay los que piensan que el obrero es solamente un objeto 

del que utilizan su :tuerza de trabajo a cambio de un sal·ario, y 

en el aepecto de la participaci6n de lae utilidades manifiestan 

que no tienen derecho a ello, ye que aceptarlo eería darles la 

categoría de socios dentro de la empresa capitelieta y así mis

mo podrían partioipar en las cuestiones de direcci6n de 'eta, y 

es algo que nunca aceptarán loe burgueses. 

Pienso de:tinitivamente que le partioipaci6n de las ut,! 

lidadee, al igual que otroe derechos plasmados en la ley son 

irrenunciables, ya que han sido ganados por luchas de la clase 

obrera en el transcurso de los a!ioe y que tienden a dignificar 

un p ooo al trebaj ador ante el cap i taliste. 

Mas sin embargo, el constituyente indico en su obre 

algunos casos de excepci6n a empresas e instituciones de rep&!: 

tir utilidades debido a su propia naturaleza, esto tomando como 

base elementos subjetivos para hacer la distinoi6n de quien es

ta obligado y quJ'.en no lo está para participar ganancias, esta 

posición he sido duramente cri tioeda por varios autoree de la 
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materia, ya que independientemente de la empresa en que· laboran, 

se está dando la relaci6n de trabajo, en que un trabajador estil 

prastando su tuerza de trabajo a cambio de un salario, y se d' 

perfectamente tanto la ti~a del patr6n oomo la del obrero pa

ra que se cumplan con todos los derechos y obligaciones ooneig

nadas sn la Ley Pederal del Trabajo, 

De entre las muchas empresas libaradae de esta obliga

ci6n se encuentran aquellas inatitucionee de asistencia privada 

que ejecuten actos con fines humanitarios de ayuda, detrás de 

esta figura se escudan loe colegios partioUlares constituidos 

como sociedad civil para evadir esta obligaci6n, y vemos que en 

la pr,otioa eetae ecuelas privadas son en realidad un negocio 

pr6spero que obtiene magn!ficas ganancias, y que no perQiguen 

tundamenta1mente fines humanitarios y s! en cambio tiene prop.S

eitoe de luoro. 

Una muestra clara de esta eituaci6n es que en la actiJ.! 

lidad hay enorme proliferaoi6n de este tipo de sociedades civi

les que se dedican a la enseffanza constituidas como colegios, 

escuelas e institutos todos privados, y que tienen bien defini

das sus cuotas por diversos conceptos. 

Creo definitivamente que se debe de reglamentar especf 

ricamente esta situaci6n de los colegios particulares, para que 

quienes laboran en este tipo de instituciones gocen de las util!. 

dades que generan al igual que los de~ás trabajadores; se deber' 

tomar en cuenta que efectivamente reunan los requisitos ~arcados 

en la ley y as! cerrar una salida para quienes en realidad astan 

lucrando y no cumplen con todas sus obligaciones de tipo laboral. 
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C.&PI!ULO I 

llARCO CONCBPTUAL DE LA PARHCIPACION DE LAS U!ILIDADBS 

1.- Concepto da Derecho del !rabajo, 

Antas da deearroller un tema laboral •• iaportante tener 

una nooi6n previa aoaroa del trabajo a elaborar qua Hrvirá pa

re tener una viai6n ganere1 da lo que tratará la invaetigaci6n, 

¡¡ eata nooi6n noa la dá pracieuanta 1111 oonoepto del área en que 

ee va a trabajar qua en nuestro oaeo •• al derecho del trabajo, 

••• ein embargo, para poder enunciar UD buen concepto da 

lo que ee al derecho del trabajo ha7 qua tomar en cuanta todo• 

lo• elementos fundamental.e• da la materia para que el mismo con

cepto no• airva de baee al tema, as decir, ssa una especie de 

introduoci6n a el basto cupo de oonooiaientoe del ilrea laboral.; 

de entre los principal.es aepeoto• que debsmo• tomar en oonsid•r.! 

ci6n para al ooncepto,está el de loe sujetos a qua va dirigidos, 

el tipo de ralacionee que regula y quiene• mplican lae normas eg, 

tre otro• aspsotos¡ una vez tomando en cuenta eetoe eleaentoa •• 

podr' esbozar un buen concepto de lo que ae el darecbo del trab.! 

jo. 

lluoho• eepeoialiatae en la materia han definido muy a eu . 

aanera al derecho laboral tomando diferentes baeee para anuociar 

su def1nioi6n como lo ~on la naturaleza jurídica, loe •uj•to•, 

el tipo de dispoeicionas y otros mis. De entre los autores qua 

han aportado eue concepto• dll derecho del trabajo taneaos al •ae,1 

tro Alberto Bricaflo Ruiz qua dice: " •• al conjunto da noraae 

jurídica• que tienen por objeto el equilibrio entra los alemen~ 



to• de la producci6n, patr6n y trabajador, mediante la garantía 

de lo• derechos báeicoa consagrados a tavor de eatoe dlti

m~•·"(l). Bste concepto menoiona que las normas además de regu~ 
lar la• relaciones o brero-patronalea tienen la finalidad de 

tratar de 'qu111brar lo• medioa de produoci6n, es decir, pugnar 

por una mejor di•tribuoi6n de la riqueza que ea encuentra con-

centrada en muy pocae .n~noa, garantizando que loa derechos de 

loa obreros sean observados en eete proo~RO de nivelaci6n. 

3n general, es una buena definici6n ya que hace menci6n 

de loa sujetos principales que intervienen en la relaci6n labo

ral y le da una finalidad bien delimitada a las normas que men

ciona de manera exclusiva, sin abarcar otros aspectos importan

tea en su concepto come lo eer{ari loe demáe aujetoe a quienes 

t .. bi'n va dirigido y el elemento calificador de la relación 

para condderarla laboral y no mencionar otras diepoeicionea re

guladoras como lo hacen atrae autorea. 

Far au parte al maestro N'stor De ~uen, en su obra de 

Derecho del Trabajo menciona que " Ee el conjunto de no?'!llae rel.! 

tivae a lae relaciones que dir~cta o indirectamente derivan de 

la preataci6n libre, subordinada y reinwiara<la, de sorvtoios per

aonalee y cuya tuncidn ea producir el equilibrio de loe factoree 

en juego mediante la realizacidn de la jueticia sooial.•< 2>.ve

moa que este autor se refiere al conjunto de normas que regulan 

todas lae relachnlls de tipo l111Joral ya que las abarca en su to-

(1) BRIC&.~O RUIZ, Alborto, Darocho Individual 1al Trabajo, Segunlit 
~dioidn.~dit.Harla.México,D.F. 1989. Pag.24. 

(2) DE SU~N L,Néstor,Derecho •!Ql Trabajo.Tomo !.Quinta ~dicidn 
3dit.Porrda.Méxiao,D.F. l9S4. Pag. 613. 
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talidad, a la• que de manera directa como por otros medios ter

minan en la preatecidn libre, remunerada y subordinada de sarv! 

cioa personalea, laa oaracter!atioas que revisten aetas relaci~ 

nea es la preatacidn libre, ea decir, acuerdo voluntario entre 

patrdn y trabajador para generar la relacidn laboral; aubordin.! 
da, que implica obediencia del que preata el trabajo para quien 

lo recibe en cuanto a slll!I actividadea a desarrollar, y reauner.! 

da aignitioa que ae preata el trabajo a cambio de un salario. 

~l objetivo da estas norma• ea equilibrar. lae partea d& 
la relaci6n laboral, es decir, tratar de nivelar loa estatlll!I de 

vida del trabajador y del patrdn, 4ato a trav6a de poner en 

pr,ctica de manera efectiva la justicia aocial. 

La detinicidn que nos da el maestro De Buen ea aceptable 

ya que pugna por el equilibrio da los taotorea de la produooidn, 

en otras palabras. trata de que haya una dietribuoidn mlfa equi

tativa de la riqueza y caracteriza laa relaoionea laborales con 

los ele~antos que considera más importantes. 

Otro de los autores eapeoialistaa on la materia as el 

maestro Mario De La Cueva que noa da una detinicidn muy amplia 
del derecho del trabajo al deci~ que " Ea una congerie de nor-

mas que a cambio del trabajo humano, intenta realizar el dere
cho del hombre a una existencia que sea digna de la persona hu-· 

mana,"< 3>,sa amplia, porque al daoir que es una congerie, abfl!: 

ca a todo un género de normas que se aplicar"1 a las relaciones 

(3) D.l LA CIIBVA,llario.Dereoho Mexicano del 1'rabajo, Tomo I. 
Cuarta 3dici6n.Edit.Porrúa.Kéxico,D.P. 1969. Pag, 263. 
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de t1.110 laboral; y esta• nol'llam que regulan el trabajo humano 

tratar"1 de que la vida del trabajador sea aoorde a eu dignidad, 

•ediante Wla buena tutela a su favor ya que carecen de baatan

te• elemento• para llevar un buen nivol de vida. 

El ilustre profesor Alberto Trueba Urbina que es uno de 

lo• ,.,. arduos defen•ores de la clue laboral no• ·da Wla defin,i 

ci6n que trate de ser oomo el la llalla, integral y al respecto 

dic.,: " Es el conjunto de .11rinoipios1 norma• e institucione• 

que protegen, dignifican 7 tienden a reivindicRr a todos 1011 

que viven de sue esfuerzo a materialeo o intelectuales para la 

reel.izacidn de au de atino hitdrico: socializar la vida humana •• C4l 
A diferencia de otros autores agrega a su definición loe princ!. 

pioa e inati tuoionee adem's de la11 normas que regUlan las rela

cione a laborales, ya que aa! setá previsto por ]a, Ley Federal 

del Trabajo cuando menciona que a falta de dispo11ici6n alguna 

ae aplicar4.n los principios generales del derecho y de la ;juati 

cia social, en oonjunto tienen como funciones principal.es defe~ 

der, amparar, honrar y tienden a recuperar 1011 derechos de to-

dos lo• trabajadores adem'a de que tienen un fin completamente 

e•pec!fico y ddlimitado que es la colectivización de loa medios 

de prcduacidn, para ad terminar de una vez por todas con la 11,! 

la diatribuoidn de la riqueza y concret8Dlente con la lucha de 

clase•; no solamente contiene los elementos proteccionista 1 nJ: 

velador, además ai'lade el reivindicatorio es por esto qua llama 

a su definicidn íntegra. 

Para Trueba 11rbina todos los que viven de sus esfuerzos 

(4) T~U3BA-U.~BI!IA,.ilberto,Nuevo Derecho del Traba:lo.Cuarta l:di
ci4n.Edit.Porrda.Mlxico,D.F. 1977. Pag. 135. 
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siempre han sido explotados por la clase burgueea ~ es gracias 

al derecho del trabajo que lo dignifica y reivindicar' con la 

consigna de socializar la vida humana. Esta detinici6n intenta 

ser mu:v extensa que no logra hacer una clara. distinoi6n en.tra 

asalariados y subordinados .Ya que no todas aqu6llas psrs1111as 

que viven de su trabajo son sujetos regulados por la Ley Pode

ral del trabajo como lo ~on los protesionistas. 

Resumiendo diremos que el derecho del trabajo es el con

junto de normas y principios que regulan las relaciones que sur

gen dntre obreros, entra patrones y entre llJllbos con el fin de 

proteger al que presta un servicio personal mediante una remune

raci6n a otro, y cuyo objetivo es conseguir el equilibrio entre 

ellos. ~s un conjunto de principios adem's de las no1'111as que re

gulan lae relaciones laborales y protegen a la clase que no es 
propietaria de los medios de producci6n y que lo dnioo que posee 

es su tuerza de trabajo , y el fin de aetas normas es tratar de 

lograr una equitativa distribuci6n de la riqueza entre patr6n y 

ti-abajador. 

2.- Concepto de Participaci6n. 

Bste concepto no ha sido definido espec{ticamente por 

los autores y especialistas de la materia, siempre lo aoompaftaa 

del término utilidades como es el caso de los maestros lrario De 

La Cueva y José Dlvalos entre otros, p~o en nµestro estudio ne

cesitamos definirlo exclueivamente, y as! la Real Academia de la 

Lengua l':spaflola dice que participaci6n es tener una parte en una 

cosa, o entrar con otros s la parte en la distribuoi6n de ell'-• 

Esta definici6n presupone la exietenoie de un todo, es decir, un 
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conjunto de elementos los cuales serán distribuidos entre los 

que tengan derecho a ellos; las ideas expuestas enoajan en nues

tra investigaci6n :ya que nos referimos a tener una parte en las 
utilidades de la empresa. 

Por otro lado la Nueva Enciclopedia Larousae nos define 

a la participaoi6n como la parte que corresponde a cada uno de 

los que participen en una oosa; y así es, ya que tanto trabajad.!!, 
res como patronee participan en los procesos productivos de un 

negocio y a ambas partee lee corresponderá una parte de las ga-

nanoias que obtengan de su aportaci6n. 

Muchas otras obras de consulta manejan las mismas ideas 

respecto del concepto que estamos tratando por lo que resultaría 

repetitivo enunciarlas. Para nuestro an!ilisis baste decir que la 
participaci6n como su nombre lo indica y valga la redundancia es 

participar en algo, ea decir, es tener actividad o tocarle algo 

en algdn evento o acto, independientemente del grado o intensi-

dad con que se aotde. 

3.- Ooncepto de Utilidad. 

Al igual que otros t~rminos que no ~on definidos por loe 

autores especialistas en el derecho del trabajo tenemos al con~ 

cepto de utilidad, por lo cual tuvimos que recurrir a otras fue.!! 
tes de informaoi6n como lo son diccionarios, enciclopedias y 

obras del área contable que e! lo mencionan aunque no de manera 

profunda como lo desearBJnoe, y as! tenemos que este t6rnino gen~ 

ralmente va acompafiado de otras palabras, segdn la obra de Mane~ 

ra Hermanos: 
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"Bn términos general.es utilidad indica la ganancia resul• 
tente del empleo de capitel en cuelquier negocio, la ga-
nancia pecuniaria en cualquier transacoi6n u operaoic5n, -
el auper&vi t que queda del empleo del capital deeputfs de 
cubrir todos los gastos y de hacer provisic5n para cual--
quier ptfrdida del mi amo capital, el excedente del precio 
de venta sobre el costo." (5) 

Eeta obra maneja el concepto con varias acepoionee pero 

todas siguen una misma tendencia que ea la de, ganancia que ae 

obtiene de una inversic5n de cualquier tipo una vez realizadas t_l!. 

das las deducciones de las aportaciones hechSll. 

Por su parte la Ley J.l'ederal del !rebajo en eu artículo 

120 se limita a decir que se considera utilidad en cada empresa 

la renta gravable de conformidad con las normas de la Le7 del 

Impuesto sobre la renta, y la renta gravable es aquella percep

oic5n que incrementa el patrimonio de una persona y de la cual 

puede disponer, pero una vez realizados los pagos de sus rsspeo

tivas contribuciones. 

A au vez la Real Academia Espal'lola conceptueliza al t6r

mino utilidad mencionando que es el interés o !ruto que se saca 
de una cosa, argumento que no requiere de mayor explioaoic5n. 

Utilidad ee aquella ganancia que ee obtiene de cualquier 

inverei6n, ya que cuando se inicia alguna empresa indistintamen

te de su &rea de trabajo ee aportan bhnea o valorea y median te 

(5) MANCERA HNOS. y Colaboradores.Terminología del Contador.Nove 
na Bdici6n.3dit.Banca y Comercio,Mlxico,D,J.l'.19S6,Pag,323. -
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uaa buena adlli.Jli•traoi6n y prosperidad de la empresa se &•pera 
tener muy buenas utilidades o gananoiaa. 

3.1.- Utilidad Eoon611ica. 

~omo mencionamos con anterioridad la palabra uti1idad ir~ 

nerallllente Ya acompallada de otro• tárminoe y en este cuc anal..!, 

zaremo• la utilidad eoon6mioa, ya que en nuestro eetudio ea nec_! 

aario realizar la di•tinoi6n entre 6ata y la utilidad contable 

para evitar contusione• al re•peoto. 

En Urminoe eoon6mioo• la palabra utilidad qnitioa "El 

rendimiento que queda en poder del productor deepuáe de deducir 

eue1doa y •a1ario•, renta•, el ooirto de lo• material•• oonslDli
doe y del capital fijo uaortizado, lo• i.Jltereaes normal.es sobre 

el oa,pi tal pro¡sio o ajeno y una cantidad suficiente para cubrir 
cualquier rieago.•(G) 

Podemos deducir del oonoepto expuesto que es 1a ganancia 

que q_ueda en poder del i.Jlvereionhta una vez que •e han heoho t2, 

das aquállaa deduccione• necesarias como lo esr!an e1 pago de la 

materia prima, rentas y salarios entre otros¡ esta utilidad es 

la q•~ se va a tomar en cuenta para realizar el pago que le• co

rresponde a 1oa trabajador•• como uti1idadee. 

Para el autor Alvírez Friecione es 1a ganancia que res4 

ta de a1guna operaci6n realizada, ea lo que menciona entre otrae 

oo•ae. 

(6) Ibid, Pag.324 
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La mayoría de los autores ooinoiden al mencionar el con

cepto de utilidad econ6mica como aquélla ganancia o provecho que 

resulta de alguna opsraci6n o invsrsi6n efectuada precisamente 

con ese fin. 

3.2.- Utilidad Contable. 

De loe innumerables t6rminoe de que generalmente se hace 

acompañar la palabra utilidad tenemos al. oonte.ble 0 este concepto 

eegdn loe autores es " La que arrojan los librea de contabilidad 

en un ejercicio¡ ee la resultante de comparar loe productos con 

loe costos",C 7) Vemos que para nuestro estudio no es de gran re

levancia ya que es aquella que se obtiene de loa libros contables 

que necesariamente deben de llevar todas lae negociaciones y em

presas, con el fin de llevar un estricto control sobre todos loe 

ingresos y egresos que ee realicen dentro de sus actividades y 

con el cual se hace un bBlance en determinados lapsos para obee!, 

var si hay o no progreso en el negocio y tomar las medidas que 

sean necesarias. 

Tambi6n es requerida por la ley para efecto de cubrir los 

impuestos contemplados en la lsgislaoi6n fiscal porque sobre los 

resulte.dos que se obtienen de los libros sirven de be.se para os! 

oularlos. 

Aclarando que esta no es la base sobre la que se van a 

repartir las utilidades a los trabajadores, sino simplemente son 

para el aspecto contable y administrativo de la empresa por lo 

(7) Ibid. Pag. 324. 
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oual una ve• heohaa laa dietilloionea neceearias no haya lqar a 

oontuaidn alguna. 

4.- Concepto de Participaci&n de Utilidades. 

La partioipaoidn de utilidades ha e14o conoepbal.izada 

por auohos autores de la aateria, Ja que ee uno de los derechos 

ctue po1ee la claee traba~adora, adioionalaente al •alario y 

ctrae preataoiones por aedio de la• oualea •• preUnde aliviar 

aunque au7 pooo la aiseria en la q\18 vive el proletariado. 

segdn l(ario De La cueva eata figura HI 

"Bl reconoc1111ento coneti tuoional del fao tor traba~o como 
uno de lo• elementoe illtegrantes de la realidad econdmica, 
de donde nace au derecho a participar en los reaul tadoa -
del prooeBO eoon&aico, 'Qll derecho del que a .u vem ea in
fiere tue la eapreaa no ea au 'Dll feudo del eapraaario, -
Bino una partioipaoidn de doa taotorea oiertaaent• dieti!!, 
toa y con 1ntere11e11 opueatoa, pero dos factores tue por -
oonourrir ooa11> eleaentos igualaente illdiapensablH, tie-
nen el dereoho a compartir los beneficios de la actividad 
con3unta.• (8) 

Vemoa que trata ampliamente el oonoepto de la participa

cidn de utilidades analizando todos los elementos tundamentalea 

de ~eta, Ja que coao lo aanciona es un derecho consagrado en 

nuestra Carta 11941Da, derecho que nace de la colaboraoi&n de 

loa dueftoa de loe aedios de produoci&n con loa traba3adorea 

en un ee:tuerzo oon3unto, aunque aue illtereHs sean opueatoa 

pero que aaboa contribuyen en el desarrollo econdmico 110 111!. 

lo de la comunidad eino del pa1s, y particular11ente de amboa,por 

(8) DB LJ. CUiVA,llario. Bl Nuevo 
X.Octava Bdicidn.Bdit.Por 
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lo tanto ai lo• dos contribuyen en la produooi6n de la riqueza y 

del progreao,tambián lo es que ambos participen de lae ganancia• 

que generen. 

Anteriormente loa propietarios de la• e11preaae ee ooneid,! 

raba.n loa duello• abaol11tos, y ae! eran vistos por la comunidRd a 

los que lea deb!an total re•peto y haata cierta reverencia; en e11a 

factorías explotaban al mib:iao a los trabajadores a loa cuales 

solamente lea pagaban un raquítico salario y no podían conooer ni 

opinar acerca del funcionamiento y adainiatraci6n del negocio, au 

aotividad consistía exclusivamente en laborar en au lugar de tra

bajo y durante el tiempo que ee lea habi'a aaignadO•Y no a máe, ya 

que si no le hacían era una excu•a para deapedirlo. sin aáe expl!, 

caci6n. Pero gracias a la lucho. obrera a.to ha oaabiado radioal

aente y en n11eetroe día• podría deoirae que ya no exi•te, 

A•Í mi111110 al maestro Jo•' D'valos en e11 obra menciona que 

la participacá6n de las utilidades • Ea uh derecho de la comuni

dad de loe trabajadores de una empresa a percibir una parte de 

lo• re•llltadoe del proceso econ6mico da la produaoi6n y dietribu

ci6n de bienes o servicio e •• C 9 .) • Una vez mtl.e se reafirma que ea 

un derecho innegable a favor de la clase econ611icamente d.Sbil qua 

labore. en cualquier empresa, a tener una parte de loa beneficia• 

q11e realllten de su actividad econ6mica, independientemente de que 

011 actividad sea poca o ba•tante, 

La mayoría da loe autorea de la materia laboral. como loa 
maestros Guillermo Cabanellas y Alvirez Priacione entre otro• •!. 

( 9) DAVALOS,Jod.Dereoho del Trabajo.Vol.l,Edit,Porrda.M~xioo,. 
D,P. 198~. Pag, 24f, 
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guen laa miBIDae tendencia• al de:t'inir el concepto de participa

c16n de utilidades como el derooho en fevor de la clase trabaja

dora. a que se lee conceda una parte de 1a1 g&l8nCia• que generan 

en la conjuncidn de au actividad oon le. de loe dueiloa de loa me

dio• de producci6n. 

~l concepto gen4rico de la participacidn de utilidadea 

dice, es ua derecho a nive1 constitucional innegable a favor de 

1a claae laboral, que con su actividad genera riqueza para el c.s 

pUaliata y progreso para el país, y es juato que de alguna man.! 

ra ao le retribuya su esfuerzo además de su salario que mucha• 

Tecoa la a• insuficiente para aatiafacer las neceaidadea funda

mentales de 61 J de su familia, J que mejor que eea con una par

te de las gansnciae que ee generan gracias al proceso del que 

'l ea una pieza isportao.te, 

Por su parte el autor Alvirez Priaoione considera al co~ 

cepto en cuesti6n como " La foraa de re11uneraoi6n variable J 

aieapre acceeoria que adiciona o euple11enta el •alario 0 por me-

dio del cual el trabajador obtiene una parte de loa beneficios 

de la empre••· "(lO); se puede obeervar quo ea una figura acceso

ria al salario, más no ea parte de hte, ea variable Ja que de-

penderá de la declaración anual que preaente el patrdn ante las 

autoridades correspondientes, ei sus ganancia• •on mucha• le co

rresponderá una mayor parte de htu al asalariado y viceversa, 

independieateaente del porcentaje que lea oorreaponda segdn lo 

fije la C:oaie16n Racional. para la Partioipaoidn de lu Utilida

dea; J 00110 otroa autores lo han mencionado, ea una parte de laa 

(10) ALVIREZ PRISCIONE,Alfonse,La Partioipacidn de Utilidades. 
Segunda Edicidn.Edit.Porrda.Mbioo,D.P, 1977. Pag,91, 
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g1111anciaa que obtiene la empresa gracia• a la partioipaci6n de 
aue diferente• componentes. 

La Ley Pederal del Trabajo no da un conoepto específico 
de lo que ea en a! la Rartioipaci6n de utilidades en todo el C.! 
pítulo referente a ellaa, aolamente ae li11i ta a decir que loa 

trabajadorea tendr"1 derecho • partiaipar en laa utilidades de 
laa empreaaa, y en loa dem~a art!auloa relativoa a esta figura 

se regula la fome en que ee ha de llevar a cabo dioha partioi
paci6n, 

5 .- Concepto de Salario. 

El concepto de salario ea muy concreto, la Ley l'ederal 
del Trabajo en el nllllaral ochenta y doa menOiona que sa la re
tri buoi6n que el patr6n debe pagar al trabajador por au la
bor, como ae observa eatl muy sintetizado, pero es de f'°il 
coaprenai6n ya que consiate en la contrapreetaci6n que 118 da al 
trabajador principalmente en dinero en efectivo a cambio del 
trabajo llevado a cabo. 

Trueba Urbina menciona que • Ea la remuneraci6n de la 
preataci6n de servioios que nunoa equivale a la compenaaci6n 
real qua corresponde al trabajador.•(ll);·tambi'n haae aluai6n 

a la reauaraci6n, ea decir, al pago que ae debe al 'trabajador 

por concepto de la labor realizada a favor del patr6a, ade•ta 
menciona que dicho pago nuca equivaldrll. de manera real '1 verd.! 

(11) TRUEBA-URBINA,Alberto. Ob, Cit. P.,g. 291. 
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dera al trabajo prestado ya que marca, aegWi éste autor el pa

tr6n nUllca pagar{ lo que en realidad le corresponde al trabaja-

dar para aai acUlllular m~a riqueza en eus manos y seguir explota!!:, 

do a la clase obrera. 

El maestro Mario De La Cueva conceptualil:a al salario C,2 

mo " La retribuci6n que· debe percibir el trabajador po.r eu trab~ 

jo, a fin de que pueda conducir una exietenoia que corrdeponda a 

la dignidad de la persone humena1 o bien una retribuci6n que aee 

glU"e al trabajador y a su tru1ilia una existencia decorosa.'.,{1 2)~ 
e et.e autor hace menci6n a l• re tri buci6n, es decir, al pago que 

recibe el trabajador a cambio de su labor a:entro de alguna empr~ 

aa, con el fin de que pueda satisfacer sus necesidades elementa

les como lo serian alimentos, vivienda, vestido y diversiones, 

todos acordes a la dignidad tanto de él como de su familia. 

Aeiai .. o el profesor Briceao Ru!z define al salario co

mo " La preetaoidn que debe el patr6n al trabajador por sus ser

vicios, nunca inferior a la marcada por la ley, que tome en cue.!!. 

ta lae posibilidades de la empresa y hace posible la superación 

del trabajador y de su familia."(l3l.El trabajador para poder S.2, 

brevivir y eatisfa.cer sus necesidades elementales vende al capi

ta1ieta lo Wiico que posee y que se su fuerza de trabajo, a c.,.. 

bio de éeta recibe un pago; la ley marca una determinada centi--

dad que debe percibir el trabajador por concepto de salario, 

pero que no se basa en las posibilidades de la empresa para fi--

(12) DZ LA CUBVA,~ario.11 Nuevo Derecho 0 .~0b.Cit.~81!:.297. 

(13) BRlCEtlO RUIZ,Alberto.Ob. Cit. Pag. 45. 
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jar esa cantidad sino en la si tuaci6n econ6mica general que pre
valece en el país y as! tomando en consideraci6n diferentee fac

tores es com.o se establece un salario m!nimo que loe patronea d.!!, 
berán respetar y no pagar menos del fijado.Para Guillermo Caben.!!, 
llae: 

"Es el conjunto de ventajas materiales que el trabajador 
obtiene como remuneraoi6n del trabajo que presta en una 
relaci6n subordinada laboral. Constituye el salario una 
oontrapreataci6n jurídica, y ea una obligaci6n de carás. 
ter patrimonial a cargo del empresario; el cual se en
cuentra obligado a satisfacerla en tanto que el trabaja 
dor ponga su actitud profesional a disposici6n de aqu6i". 
(14). 

En una relaci6n laboral lo que el patr4n obtiene es la 
tuerza de trabajo y loe conocimientos del trabajador para llevar 
a cabo eus planee y as! lograr sus fines como empreea, y lo que 
el empleado recibe a cambio de eu actividad, precise.mente ea una 

· remuneraoi6n de parte de aquél que eatá obligado por la ley, 
ambos reciben beneticios, uno trabajo y otro remuneraci6n • 

. De todo lo anterior se puede observar que loe autores s!, 
guen la misma directriz al esbozar el concepto de salario; po--
dr!amos mencionar alguno a o·tros autores que también nos dan aua 
ideas al respecto pero reaul tar!a repetitivo ya que son simila
res a laa anteriores. 

Un concepto concreto y sencilla se podría exponer en los 

siguientes términos, salario ea la contraprestaci6n que recibe 

(14) CAJ!A?IELLAS,Guillermo.Compendio de Dereoho Laboral.fome I. 
Editorial Bibliográfica Ollleba.Buenoa Aires.196B.Pag.572. 
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el trabajador de parte del patr.Sa por el servicio efectuado en 

una relaci.Sn laboral y que le será suficiente para satisfacer 

laa necesidades fundamentales de ál y au familia. 

6.- Concepto de Renta. 

31 tármino renta tiene varias acepcionea,pero para nues

tro estudio especial lo consideraremos sola~ente como lo ~encio

na la Real Academia de la Lengua Espaflola, que dice que es la ~ 

nancia que rinde una cosa o lo que de ella se obtiene; y en efeg, 

to par&. el caao a que hacemos referencia todo gira en torno al 

concepto de renta,ya que sobre áata ee cal.cular"1 laa utilidades 

a repartir; esta idea en algunas ocasiones se llega a utilizar· 

como sindnimo de utilitad ya que llD!bos son muy afines. 

En la obra de los hermanos lfanoera se dice que renta es 

" Toda percepci6n en efectivo, en val.oree o en crédito que modi

fica el patrimonio de una persona f!sica o moral y de la cual 

puede disponer el dueao de ese patrimonio sin obligaoi6n de res

tituir su importe • .,(l5 l, Todo aquello que incremente el patrimo

nio de una persona independientemente de la especie de que ee 

trate y de la oual se podrá disponer al libre al.bedrio del pro-

pietario será coneiderado como renta o utilidad. 

Aaiaiaao el. Diccionario Jurídico Mexicano define le. re!l 

ta como • Todo tipo de ingresos de una persona, que neceeariame_u" 

te deberá deatinarae al. consUI10 o a la ecumulaci.Sn en cualquiera 

de sus formas durante un periodo específico. ,,(lGl, Vemos que es-

(15) ldANCJ!il.A Hnos, y Colaboradores. Ob. Cit. raga. 276, 277. 

(16) Diocionario Jurídico Mexicano.~mo V.Instituto de Investiga 
ciones Jurídicas.Tercera 3dici6n.~dit.Porráe.México,B.F. 1939, -
Pag. 2785. 
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te concepto es un ,poco redundante ya que de!ini tivamente al al~ 

na ,persona o btlene cualquier ingreso en su patrimonio Bl!I 16g1co 

que lo aoumUlar& a su dem&s riqueza o lo uti11zar4 para adquirir 

cualquier bien de consumo o para utilizar a1edn servicio que re

quiera¡ se hace la observaoi6n que ser4 durante un lapl!lo, esto 

solamente ,para llevar alguna contabilidad y control tanto de l!IUB 

egresos como de ingresos, sin que esto signifique que sea forso

zo realizarlo en determinado periodo. 

Por la constante utilizaoi.Sn de Hte concepto así oomo 

de muchos otros, tienen una uniformidad en cuanto a que varios a,g 

toree al definirlo nos dan las mismas caracter!etioae. 

Cuando determinado individuo realiza alguna inverei&i de 

cUalquier ti,po espera que en alg\1n ·le,peo le genere cierta utili

dad, ganancia o renta, as! que la renta eer4 considerada como t,a 

do ingreso al ,patrimonio de una ,persona. 

7,- Concepto de l!m,prel!la, 

La em,presa segdn la Enciolo,pedia Universal Ilustrada si¡, 

nifloa literalmente aeociao1.Sn de varlol!I individuos para la rea

lizaci.Sn de obras materiales, negoclol!I, proyectos de importancia, 

concurriendo com6nmente a los gastos que ofrezcan y participando 

todos de las ventajas que reporten¡ Hta es una de las varial!I 

acepciones que se dll al ttfrnilno empresa, que tambltfn nos es dtil, 

ya que ooao lo 1nd1oa la obra en o1 ta ea la reun16n: de per

sonas con el fin de llevar a cabo la conaumaci6n de cualquier 
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idea, participando todos sus integrantes tanto de loe gastos re.! 

lizadoe como de las ganancias goneradas. 

Para qua se origine a1guna empresa no es requisito esen

cial que sean varios sujeto• como se menciona,ya que bastará uno 

solo si as! lo desea y posee au!iclente capital para poder empre!!. 

der alguna empresa. 

Segdn el autor ~ario De La Cueva,empreea • ~a la enoarn.! 

c16n de la idsa general 0 de lo que surgid en la mente del empre

sario; ea la unidad que lo comprende todo, la reuni6n del conjlJ!! 

to de elemento• de orden material, humano y espiritua1, esto es, 

el capital, el trabajo y la voluntad y el genio del empreeario"(l7) 

generalmente caando un idividuo emprende a1guna obra o pro;yecto 

en el cual requerirá necesari11J11snte de una inverai6n tanto de C,! 

pital como de bienes ea porque ya eatsdid previamente todas las 

ventajas y beneficios que le traerá consigo dicho proyecto, as! 

como tambi~n las deventajae y problemas que se pudieran preaen-

tar pero que muchas veces son m!nimae en comparacidn con los be

neficios a obtener. 

Se menciona tamb!."1 que lo comprende todo, y en efecto 

as! es, ya que hay que hacer la diferencia entre ampres~ y esta

blecimiento, aqu~lla ea la totalidad de elementoe que la integran 

ae podr!a deoir que ea la matriz porque ah! ae encuentran la ma~ 

yor!a de los componentes materia1ee; en cambio en 6ste que ea 

una sucursal trabaja en proporcidn menor, con menos elementos m.! 

terialea y humanos pero al fin y al cabe au funcionamiento depe!!. 

"de directamente de la primera. 

(17) D~ LA CU&VA,Mario.El Nuevo Derecho ••• ob.Cit. Pag.169. 
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La Ley Federal del Trabajo maroa que los trabajadores 

participarán en las utilidades de las empresas, pero debemos 

aclarar que muchos patronea vali~ndoae de &ato tratan de eludir 

esta obligacidn argumentando que no forman una empresa, sino que 

eon solamente un establecimiento, pero tanto en la primera como 

en el segundo se dan perfectamente las relaciones laborales '1 

por lo tanto ea necesario cumplir con todo lo que marca la legi.! 
lacidn. 

Para el maestro Dávaloe la empresa ea " La unidad supe
rior, adn cuando loe establecimientos disfruten de autonom!a t&c 
nioa con respecto a otros eetablecimientoe•,<18) Como Ae menci.,: 

na con anterioridad la empresa es la matriz de la cual depende

r4n todce ewi establecimientos o sucuraalea, pero que tanto en 

uno como en otro se generan relaciones laborales, ee dice que 

loe eegundoa disfrutan de autonomía t&onioa, pero para nuestro 

estudio ea irrelevante ya que basta que existan trabajadorea '1 

patr6n para que se genere el derecho de participar en lae utili
dades, J& qwi álaboa parUoipan an el prooHo oon ali labor. 

Finalmente podemos decir que empresa es el organismo su

perior que coordina loe factores de la producoidn tanto suyos º.!!. 

mo de loa establecimientos, por organismo superior entende

mos aquel de donde emanan las di11po11icione11 importantes que ate.!!, 

ta.n en forma general a ambos, 

8.- Concepto de Betableoimiento. 

Otro concepto importante es el de aatableoimiento que 

(18) DAVALOS,Jos&. Ob.Cit, Pag, 103, 
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para nuestro estudio ea necesario su an'1isie ya qua tanto &ste 

coao la empresa generan relaciones laborales y por lo mismo 11e 
tienen que oum,plir con todas las obligaciones que marca la lay. 

Para. el profesor llario De La Cueva_eatableoimiento es 
~ La unidad t4cnica, completa en a! aisma e independiente de 
otros po11ible11 eetablecilliento11, con todos loa cuales convivir¿ 
dentro de la eapresa y con los que concurriri a la ccnsecucidn 
de un fin general •• (lg) ¡generalmente una empresa esta consti tui
da por varios e11tablecimiento11 pero no siempre es as!, que la 
ayudar6n a realizar sus planea de producci6n, oomercializacidn 
o prea1aci6n •• Hrvioios, &atoe a eu vez remiten toda eu conta
bilidad y balances de entradas 1 salidas a la casa matriz en de
terminados lapsos, ya que dependen directamente de &eta para la 
ma;yor!a de los asuntos que le involucran¡ los e11tablecimientos 
son ind11pendiente11 entre sí, ee decir, no dependen uno de otro, 
aino que todoe sin exoepoidn estan bajo un mando 1 direoc1dn. 

El concepto de establecimiento que nos da el Diccionario 
Jur!dico ee que " Es la unidad t'anica o econ6m1ca de produocidn, 
es decir, que no tiene autonom!a jur!dica, y salvo eventuales 
adquieioionee de dt1les o implementos menores, no realiza ningu 
na clase de negocios."( 20) ¡ eete concepto es m'1e restringido y: 

que solo hace menci6n al '1-ea de producción y no as! al de dis
tr1buc16n que también podría realizar, en cuanto a que no es 

(19) DE J,A OUE!/J.,l.!ario.Zl Nuevo Derecho ••• ob.Ci t.Pag,169. 

(20) GA.~RONS,Joeá Alberto.Diccionario Jurídico.Tomo II.,ditorial 
Abeleo-Perrot.Buenos Airee. 1986. Pag. 70. 
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autónoma jurídicamente indica que estar' bajo las 6rdenes de la 

casa matriz en todas las cuestiones vita1ea de la empresa, pues 

una vez que ha cumplido con todoe los requisitos necesarios para 

que se eetablezca legalmente queda registrada como una entidad 

jurídica autdnoma con una sola personalidad propia, y podr' ai 

cuenta con los elementos suficientee distribuir suourealee o 

agencias en diferentes puntos geogr,ficos para que le a:yuden a 

la consecucidn de sus finee. 

Resumiendo diremos que el establecimiamto es parte inte

grante de la empresa y contribuye a la realizacidn de los planes 

de &eta íntegramente como unidad que forman. 

9.- C:oncepto de Sooiedad. 

Una sociedad desde el punto de vista de Enrique Zaldivar 

ew el " C:uerpo normativo bajo una :terma aceptada por la ley, que 

organiza tanto las relaciones de las personas que vinculándoos y 

mediante la aportacidn de bienes o eervicioe buscan utilidades 

econdmicas a travás de cierta actividad misma del sujeto de de~ 

racho que es origina."(2l); en efecto, es un organismo que se 

v'1.ido en nuestra legielaoi6n, tiene como principal funcidn or!!.!, 

nizar todas las relaciones que eurjan con otras personae. 

Los integrante~ previo acuerdo aportarm a la eooisdad 

bienes o servicios para el .funcionamiento de '&eta y una vez que 

(21) ZALDIVAR,Jnrique.~uadsrnos de Derecho Societario. Tomo I, 
l!dit. Macohi. Buenos Airee. 1973. Pag. 20. 
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esté trabajando empezará a producir utilidades, qua generalmente 

es el tin inmediato con el que se funda una sociedad¡ cabe men-

cionar qua podrá tomar cualesquiera de las :tormBB que marca la 

ley, como lo son una sociedad mercantil con loe diferentes tipos 

que enumera al C&digo de Comercio, o bien, ser una sociedad ci-

vil que será regUlada entonces por el Código Civil, 

Una vez constituida como tal, y previo ~egistro tendrá 

personalidad propia y algunos atributos de las personas t~sicas 

oomo no~bre, nacionalidad, patrimonio y domicilio, en consecuen

cia responderá trente a terceros por las o'bligaciones que con--

traiga para la realización de sus actividades, 

Para Aubry y Rau la sociedad • Es un contrato por el 

cual dos o varias personas convienen en formar un tondo comWi 

mediante aportaciones que cada uno de ellos debe proporcionar, 

con el objeto de dividirse los beneficios que de ello pueda 

resultar,•(22 >.Requisito indispensable es que para que pueda 

constituirse como tal, e~neoesario que sean dos o más sus inte

grantes, 4stos aportarán a el nuevo patrimonio su• respectivos 

capitales como una especie de inversión porque una vez que en~ 

tre en funcionamiento empezará a rendir utilidades y como todos 

loe socios aportaron bienes para su creación es lógico que t8ll!-

bi6n se dividan los beneficios generados por la administración 

de dicho organismo, 

Por su parte el Diccionario Jurídico hace alusión a que 

la palabra sociedad proviene del latín sacie tas que significa 

(22) CAJICA,Jos4 M. Traduotor,'lTatado Elemental de Derecho Civil. 
Ed.Cajica.~áxico. 1967. Pag. 84. 

31 



reuni6n y la define como la " Uni6n moral de seres inteligentes 

de acuerdo estable y eficaz para conseguir un fin conocido y que 
(~ -

rido por todos". ;se habla de unidn moral ya que sus integran 

tes posean el ilnimo de formar parte de ésta, es decir, es volun

taria su partioipaoi6n en la oonformaoidn de una persona moral 
con personalidad propia en la que todo11 estan de acuerdo para su 

oreaci6n y funcionamiento, y persiguen así un fin comdn que les 

beneficiará por igual a todoa1 

Este concepto es uniforma para la mayoría de los autores 
y no hay gran problema al conc~ptualizarlo,ya que ea la unidn V,2 

luntaria de variae personas que se obligan a la aportacidn de 

bienes o servicios,o ambos, para la realizaci6n de un fin oom6n, 

da carácter prinoipalmente eoondmico. 

10.- Concepto de Sociedad Civil. 

Bste concepto por lo general es definido como contrato 

de sociedad civil por la gran mayoría de loe especiali11tas de la 

materia ya que para que exista jurídicamente una sociedad civil 

es necesario que ee cumpla con todos los requisitos esenciales y 

formales de que requiere, y entre éstos dltimos destaca de que 

debe de constar por escrito la voluntad de las partes que inter

vienen y esto es mediante un contrato eacri to • 

.le:! el profesor Zamora Y Valencia nos dice que es aquella 

en la "Cual dos o ma11 personas se obligan a combinar sus recursos 

o sus esfuerzos para la realizaci6n de un fin comdn lícito y pos,! 

ble, de carácter preponderantemente econ6mico pero que no oonsti-

(23) Diccionario Jurídico ~exioano.Tomo v. Ob. Cit. Pag. 2940. 
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tuya una especulaci6n comerc!a1 y que origina la creaci6n de una 

persona jur!dioa diferente a la da los contratantes".t 24> Como 

se puede observar, este autor define ampliamente este concepto ya 

que habla de que se requiere de dos o mas personas, y as! debe 

de ser porque para la oelebraci6n de un contrato es necesaria 

la intervencidn de m's de un contratante, es decir, el mínimo son 

dos y el m&ximo no es determinado,pudiendo ser loe que lae pe:<'~ 

tes acuerden, una vez integrados todos se obligar.fu de alguna m.! 

nera a conjuntar los elementos que aporten a la sociedad ya sea 

en bienes capitales o en trabajo,con el objetivo de llevar a ca

bo el fin praestablecido que debe ser oomWi pa~a todos los inte

grantes, esto significa que todos los socios persiguen una misma 

meta, ademAs tiene que ser lícita y posible, porque si es ilíci

ta se estarla contrariando el estado de derecho en el que se de

sarrolla dicha sociedad, y si no es posible,no tendría objeto el 

que se constituyera para persee;uir un objetivo que de antemano 

ya se eabe que no va a poder realizarse. 

El carácter preponderantemente econ6mico se traduce en 

que su actividad se desarrollará principalmente en el aspecto de 

obtener buenos dividendoe,pero no se excederá en caer en la esp.!!. 

culaci6n comercial para competir con otras sociedades,y as! ele

var los precios de sus bienes o servicios que ofrezcan a la oo-

leotividad y lograr m~s utilidades, ya que se estaría cayendo en 

la figura de una sociedad mercantil que desvirtua a la civil. 

Una vez constituida conforme lo marca la ley se da vida 

(24) ZAL!ORA Y VAL~NCIA,Miguel Angel.Contratos Civiles.Edit.Forrúa 
!Jhico,D.P. 1981. Peg. 235. 
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jurídica a una pereona mora1 con atributo• y peraonalidad propia 

que podrá adquirir derecho• 1 obligaoione• ante tercero•; ee una 
buena definioi6n ya que se abarcan todo• lo• elementos fund .. en
tale• que integran en sí una •ociedad civil, tanto loa •ujato•, 

la• aportaoione•, la• oualidadee del fin que p•rdgua 7 la craa
ci6n del ente jurídico colectivo, 

En cambio S6nchaz Meda1 e6lo menciona que e• aquella por 
la cual • dos o mas per•onae aportan bienee o aervicio• para la 

real1zaci6n permanente de un !in comdn,líoito 7 de c!ll'l!cter pre
ponderantemente eoon6mico 1 qua no sea una eepeoulaoi6n oomeroial.• 

(25)! ea un coacepto •UJ ••noillo qua eareoe 4• otro• elemento•, 
como el que se da origen a una pereona moral con derecho• y o bl! 
gaoiones diferente a loe •ujetoe que la integrali, además agrega 

en cuanto a •U duracidn qua eerá permanente, no •iendo eato vál! 
do ya qua exi•ten muoh•• •ituacionee por la• cual•• puede dieol
verH 7 por lo tanto dejar de exi•tir. 

Rafael De Pina diatinguido autor,en cuanto al concepto 

•ola ae limita a repetir textualmente lo que menoiona el Cddigo 
Civil para el Distrito P'ederal en el artículo 2688,que hace alu
eidn a lo que e• el contrato de eociedad,y al respecto dice que 
es el • Contrato mediante el cual loe aocioa se obligan mutuame.! 

te a combinar eua recureoe o •U• ••!uerzoa para la realizacidn 
de un fin comdn, de carácter preponderantemente eoondmioo, pero 

que no con•tituya una eepeoulacidn 0011.eroial•._<
26>1 todo• lo• 

(25) SANC!ü:Z M3DAL,Ramdn.De Loa Contrato• Civilee,D&cima Edioidn 
Sdit.Porrda.~&xico,D.P', 1989. Pag.387. 
(26) DR PINA VAl!A,Ratael.JD.ementoe de llereoho Civil Comparado. 
Volumen Cuarto. Tercera !!dioidn.Edi t.Porrda.Mbico,D. P.1974.Pag. 205 
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elementos que aparecen ya han sido analizados y explicados por 

lo que reeultar!a repetitivo volver a enunciarlos. 

:sn cambio un concepto mejor estructurado y concebido, ee 

el que nos brinda Rojina Villegas, al respecto dice que sociedad 

civil es la: 

•corporaci6n privada, dotada de personalidad jur!dica que. 
se constituye por contrato celebrado entre dos o mas per
sonas para la realizacidn de un fin comdn,l!cito,posible 
y preponderantemente econdmico,mediante la aportacidn de 
bienes o industria, o de amboe,eiempre y cuando no llAVe 
a cabo una eepeculaoi6n oomercial, ni adopte forma mer
cantil•. ( 27) · 

Se puede observar una mejor tácnica al mencionar que es 

una oorporaci6n privada,entendiendo por eeto una ~upacidn de 

cer&cter particular no pdblica¡ con personalidad propia diferen

te a la de loe contratantes, que eurge a la vida jur!dioa medill!!. 

te contrato,7·por existir 4ste se sabe que eer!Úl dos o mas pere2 

nas ya que no se puede contratar cuando e6lo existe una parte, 

que persigue un fin oomdn,l!cito,poeible y preponderante econdJJ\! 

co,loé socios aportar!Úl a la sociedad bienes o servicioe,o ambos 

para que puada funcionar y conseguir sus objetivoR,no deberá es

pecular comercialmente ni tomar una forma mercantil. 

Se puede concluir y tomando en cuenta los conceptos men

cionados con anterioridad,que una sociedad civil es aquella agr~ 

paci6n con personalidad jur!dica propia,constituida mendiante 

contrato, que pretande objetivos comunes a loe socios, l!citos, 

posiblee y preponderantemente eoon6mioos con la aportaoi6n de 

(27) ROJINA VILLEGAS,Rafael,Comoendio de Derecho Civil.Tomo IV. 
Vigolsima Bdioi6n, Ed, Porrd8. f.ll!xico, D. f. 1996. Pag. 3 27. 
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bi.enes o servicios por parte de los integrantes y con la condi
oidn do que no ee lleve a cabo una espeoulacidn comercial. 

11.- Concepto de Socio. 

Un elemento importante de las sociedades se quienes las 
conforman y datos son loa eocios,ya que simplemente si no haJ s~ 
cios no hay sociedad, por lo tanto haJ que delimitar quienes son 
y al respecto el Diccionario Jur!dico nos dice • Rn eentido ... 

tricto, se entiende por socios a loa elementos personal•• de le 
estructura jur!dica de una sociedad, concretamente; debe entende,t 
se que el socio es el elemento personal integrante de le estruc
tura jur!dica de una sociedad civil o mercantil",(2S) :In eteoto 

socio es la figura vi tal para cualquier tipo de sociedad como ee 
menciona al principio, si no hay 4ate· no !lay sociedad. 

Como se observa es un concepto muy concreto 
existe mayor diticul. tad para su an.Uhie. 

del que no 

De Pina Vara dioe que socio • '!a el el.emen to personal de 
la sociedad que tiene capacidad jur!dica para contratar y ena3e
nar y no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento previo 
y un&nime de los demáe ooaeociadoe".< 29> En ésta definicidn en
contramos una redundanoia,cuando se sellala que tienen capacidad 
;jurídica para contratar y para enajenar ya que la nocidn de con-. 
tratar implica realizar cualquier tipo de contrato incluyendo el 
de enajenaoidn; ;y en cuanto a que no se pueden ceder lo.e dereohoe 

(28) Diccionario Jur!dico Mdxicano.Tcmo V. Ob.Oit. Pag.2990. 

(29) D3 PINA VARA,Ratael. Ob.ait. Pag.382. 
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de loa integrantes se refiere a que como forman W\a aociedad,da

be de haber comdn acuerdo en la toma de aua decisiones incluyen

do en éstae la salida y admiai6n de socios, 

La mayoría de loe autores en sus conceptos que exponen 

poseen las mi11ma11 caraoter!etioa11,y como no hay muchas variantes 

resultaría repetitivo moncionarlos. En sentido general se llama 

socio a cada uno de loa miembros integrantes de la sociedad de 

que se trate. 

12.- Conoepto de Patrdn. 

Una de las :tiguraa principalee que se dan dentro de una 

relacidn laboral ea la del patr6n, éste segdn el maestro Dávalos 

e11 la " l'srsona que recibe 1011 eervicioa del trabajador", C3o) Ea 

W\ concepto muy simplificado que lo encuadra perfectamente, po

drían agreg&resle atrae ideas o argumentos,pero que de alguna u 

otra manera escaparía a las varias si tuacionss que se dan en la 

realidad de él,,ahora bien, emplea el término genérico de pereo

na ya que pueden ser indistintamente física c moral,no existien

do limitante alguna para ello; que recibe los servicios del tra

bajador, es también importante ya que de el trabajo del obrero 

ea de lo qua se vale para lograr sus objetivos, 

La Ley Psderal del ']):'abajo en su artículo 10 menciona, 

patr.Sn es la persona :tísica o moral que utiliza los servicios 

de uno o varios trabajadores, para considerar a una persona 

(30) DAVALOS,Joaé, Ob,Cit, l'ag, 97 
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como patrón basta con que se valga de individuos a sus 6rdenes 

para realizar sus tines como empresa¡ podrá ser persona :r!sioa 

o moral,no existiendo impedimento para ello como en otros casos, 

13 .- Concepto de 1'rabajador, 

Trabajador es aquella persona que gracias a su trabajo 

se puede observar el crecimiento y desarrollo econ6mico tanto de 

una comunidad como del país, independientemente de ql19 el posee

dor de los medios de producci6n ea quien aporta toda la infraes

tructura necesaria, pero la figura del primero en la infinidad 

de las actividades que desempeaa es importante para el progreso 

de un Retado sin importar que sistema econ6mico siga, 

Pero hay que definir éste importante elemento,y al res

pecto la Ley Pederal del Trabajo en su artículo 8 menciona que, 

trabajador es la persona tísica que presta a otra, tísica o mo-

ral, un trabajo personal subordinado; es un concepto muy senci-

llo y no hay gran problemática al decir que es la persona tísica, 

no moral, que presta a otra tísica que tambUn puede ser mo-

ral un trabajo, 

Briceño Ruíz,en el conoepto que expone en su obra no ha

ce mas que repetir el que nos da la Ley Pederal del Trabajo, y 

en etecto, trabajador es la persona necesariamente tíeica ya que 

la ley no acepta como trabajadores a personas morales, .que pres

tará a otra tísica o moral llamada patr6n, para .Seta dl tima tig.!! 

rano hay limitantes en cuanto a que sea tísica o moral¡ un tra-
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bajo personal. subordinado, a cambio del cual. recibirá un salario, 

objetivos inmediatos que persigue toda relación l.aboral, será •.!! 

bordinado ya que eatar4 bajo las cSrdenea del patrdn en cuanto a 

desarrollar la actividad que le corrasponde en su trabajo. 

Por su parte Guillarmo Cabanellae lo define como," ••• la 

persona tísica que por contrato se obliga con la otra parte -pa

trono o empresario- a prestar subordinadamente y con cierta con

tinuidad un servicio remunerado."(31.), segdn Jete autor,es nece

sario que exista un contrato de por medio para que se de nacimie~ 

to a una relación laboral. legalmente eatabl.ecida; para nuestra 

legislación no es requisito indispensable que haya un contrato 

formal. para que exista la relación¡ sino que basta con que se dén 

en la práctica las hipótesis de trabajador y patrdn en dicha re

lación; subordinación oe refiere, a que el patrón tendrá a su di.!!, 

posición al. trabajador en cuanto a que tiene que laborar la acti 

vidad que le asigne; la continuidad del servicio significa que 

habrá cierta frecuencia de periodos en los que desempeaará su l~ 

bor, y la remuneración es la contraprestación que recibirá a CB!!! 

bio de su trabajo,que generalmente es el mdvil por el que un in

dividuo trabaja. 

Para Krotoschin, trabajador ee el "• •• individuo que per

sonalmente presta trabajo contra remuneración a otro -empleador 

o patrono- mediante una relación jurídica que segón la voluntad 

de las partes implica dependencia en el sentido especifico labo

ral -de reconocer el trabajador el derecho de dirección del em--

(31) CABANELLAS,Guillermo.Ob.Cit. Pag.352. 
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pleador: trabajo heter6nomo-.•<32 >, habla de que el trabajo ser& 

personal, y as! ee ya que la ley no permite que un individuo tr,! 

baje en nombre de otro, este trabajo es realizado e cembio de o! 

tener una remuneraoidn, la re)ac16n jur!dioa laboral necesaria

mente implica que habrá una dependencia del trabajador para con 

el patr&n,en cuanto a que el primero estará a disposici6n del se

gundo en lo que concierne a su actividad dentro de la empresa que 

se trate para conseguir loa fines establecidos por el patr6n. 

En cambio Trueba Urbina lo define como • Aquel que pres

ta un servicio personal a otro mediante una rsmuneraci6n •• <13 ); 

cabe aclarar que n~ hace la distinci6n de que deberá ser una pe!: 

sona t!sica,ya que en nuestra leg1s1aci6n no se adlDite a perso

nas mora1es como trabajadores; además agrega que ea presta el 

servicio a cambio de un pago, que generalmente es el incentive 

pera laborar y obtener un ingreso suficiente para que pueda sa-

tisfacer las necesidades b&sicae de su familia. 

Trabajador ,es senoill8111ente aquella persona tísica que 

presta a otra :t!sica o mora1 un servicio persona1 a cambio de un 

salario. 

(32) KRO~OSCHIN,Erneeto, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 
Volumen !.Cuarta Sdici6n.Sdicionea Depalma.Buenos tires. l9Bl. 
Peg,100, 

(33) TRUEBA URBINA,Alberto.Ob. Cit. Pag. 164. 
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CAPifULO II 

.AN~CEDBNTBS EN llEDCO DEL lll!PARfO DE UfILIDAD!S 

1.- Artículo 123 de le Constitucidn Pol!tica de 1917. 

Como pr.imer en teceden te en l'J.Sxico del derecho a la part1-

cip ec 16n de utilidedee,ya consagrado en un ordenamiento legal 

tenemos a la Conetitucidn Política de loe Estados Unidos lfexiC.!, 

noe del al'lc de 1917 que en su artículo 123 tracciones VI y IX 

hacían menoidn e ésta tii;ura; sin embargo desde la dpoca de la 

Colonía se empezaba a vislumbrar ésta, aunque no bien delimita

da y con las caraoter!sticae que la conocemos en nuestros d!ae, 

en aquellos tiempos y especítioamente en le actividad minera, 

con la ordenanza de Minería de 1776, decía que una vez que ha-

bien cumplido con la tarea que tenían asignada de extraer de te.!'. 

minada cantidad de mineral, del extra que sacaban lee correspo~ 

día un cincuenta por ciento; no se pue.de considerar como une ~ 

nuina partioipaci6n de utilidades,ya que primero ten!en que la

borar su horario completo y haber realizado su actividad, y ei 

lograban extraer mé.e minerales, de éstos lee entregaban el por

centaje mencionado. 

Por su parte el Diputado Ignacio Ram!rez en el Congreso 

Constituyente de 1856 hizo alusi6n al olvido en que ee enoontr.!!. 

ba la clase laboral, y mencione el importante punto de le part.!, 

oipacidn de utilidades; en le sesi6n del .7 de julio de ese e.1'10 

expresa: 

•JD. más grave de los cargos que hago a la Comisión 
es la de haber conservado le servidumbre de loe -
jornaleros. El jornalero es un hombre que a tuer-



za de penosos y continuos trabajo11, arranca de la tierra, 
ya la espiga que alimenta, ya la seda y el oro que engala 
na a loe pueblos; en su mano c,,.ee.dora ol rudo in11tr1111ent0 
ee convierte en máquina y la 1nform11 piedra en 1Ug11Ítioo11 
palacio11;las invencione11 prodigiosas de la industria ea -
deben a un reducido nlSmero de sabios y a millone11 de jor
naleros; dondequiera que e:i:ieta un valor,allí H encuentra 
l.a efigie 11oberana del trabajo ••• Alli. e1r que el gran&e,el 
verdadero problema social, e11 emancipar a los jornaleros 
de los capitalistas;la 11oluci6n es muy sencilla y se redu 
ce a convertir en capital el trabajo.Beta operaci6n,exigÍ 
da imperiose¡nente por la justioia,asegure:ri!; al jornalero 
no solamente el salario que conviene a su subsietenoia,ei 
no un derecho a dividir proporcionalmente las ganancias :: 
con todo empresario.La escuela econdmica tiene razdn al -
proclamar que el oapi tal en numerario debe producir un r' 
dito,como el capital en efectos mercantiles y en bienes = 
raioee;los economistas completarán 11u obra adelantA!ldo11e 
a la11 aspiraciones del sooiali11110,el día que concedan lo¡; 
derechos incuestionables a un rádito al capital y al tra
bajo". (34) 

Sin embargo al t&rmino de las 11esionee y una vez conolll!, 

da la Consti tuoidn de aquál eflo no 110 toco ~ate tema, sino que 
fue hasta el lllflo de 1917 en que el Congre110 Con11tituyente de ese 

entonces lo plasma en su obra; para ello elabora varios art!cu-

los que tratan de manera eepeoifioa diverso11 temas de gran inte
r&e sooial, como son el rágimen de propiedad de la tierra, las 

dispoeiciones en materia educativa, y el trabajo y la seguridad 

social entre otros; es en el articulo 123 en el cUal se deearro

llan todas las normas que se han de observar en cualquier rel

oi6n laboral. 

En torno a loe debatee y dieoueidn de vario11 proyeoto11 

que se presentaron para analizarlos por su gran importancia y 

(34) ZARCO,Prancisco. Historia del Congr9110 3Xtraordilla>:'io Consti
tuyente (1856-1857).Ed.~ondo de Cultura Econdmioa.Máxioo, 
D.l. 1956. Paga. 470-471. 
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que habían de quedar incluidos en la obra tinBl, hubo algunos 

obstáculos que tuvieron que librarse,como lo son que no todos 

los integrantes de las meea11 de trabajo estaban de aouerdo en 

establecer el que se regulara a nivel constitucional. disposi

ciones como el de la jornada máxima de trabajo, argumentando 

que .Setas debían de estar a cargo de las leyes reglamentarias; 

otro problema era que la mayoría del Congreso estaba i.!! 
tegrada por elementos emanados directamente de la revolucicSn, 

y por lo tanto no contaban con una preparaci6n t.Scnica suti-

ciente para tener un mejor entendimiento con el lenguaje que 

ae utilizaba en la redacci6n de lee disposiciones, y por lo 

tanto no aceptaban completamente los argumentos expuestos por 

loa otros constituyentes. 

Cabe aolarar que original.mente no se tenía planeado 

&laborar todo un título dentro de la Coneti tuoi6n en lo que se 

retiere al trabajo, y mucho menos plasmar el derecho de parti

cipar en las utilidades de lee empresas, e6lo se tenía pensado 

redactar dentro del articulo quinto constitucional. algunas 

ideas que tratan de manera muy euperticial las relaciones lab.2, 

r!ll.ee, prácticamente ee iban a transcribir las mismas disposi

ciones de la Constitución de 1857 oon pequefiae variantes. 

Dentro de las sesiones ordinarias que real.izó el Cons

tituyente loe días 4, 12 y 19 de diciembre de 1916, loe diput.!!. 

dos Aguilar, Jara, G6ngora, MÚjica, Manjarrez y otros más, se 

an!ll.iz6 y diecuti.S ampliamente el proyecto del artículo quinto; 

el día 19 de ese mee se dio lectura a una moción presentada por 

la cisma Comisi6n que había elaborado el mencionado articulo, 

era una moción suspensiva que ped!a como su nombre lo indica,se 
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suspendiera el an6.lieie y discusl6n del precepto en oue11tidno1a 

que les hab!an hecho algunas observaciones en relacidn a éete 1 

consideraban. pertinente modi!ioar varias partee, la mocidn !ue 
sceptada por la mayoría y !11e hasta los día11 26 1 :!'( que 118 vo! 

vid a tratar e11te importante tema de la11 relacicne11 laboralea. 

De entre los ml.IOhos diputados que presentaron 111111 ideu 
respecto de la participacidn de utilidades tenemoe al veracruz.! 
no Carlos L. Gracidae, un obrero que laboraba an la imprenta do 
un diario de 11u Estado, expuso estae palabras en la se11i6n de 
27 de diciembre: 

"El sindicalismo, como otras corporaciones obreras, tie12e, 
para obtener el concurso de todos loe traba;Jadcrse, una 
tendencia: Quitar teda claee da pre,juicioe religiosos a 
eus adherentes para que se entreguen en ouerpo completo, 
en alma, si existe, completamente a un solo !int a evi
tare• de la explotacidn. Aei se habían organisado en Mf
xico, en Veraoruz particularmente, lae organizaciones -
obrerae, cuando desdo Coahuila, el ciudadano Venustiano 
Carranza proclamaba la revoluci6n social, y recuerdo, eñ 
tre otras coeae, que como aquello era sorprendente, mi = 
patrdn, no dirl mi explotador, porque nunca he permitido 
que me eX.Ploten los duel'loa de laa caeae en que trabajo,_ 
se preguntaba a sí mismo e interrogaba a algunos compafle 
ros que estaban allí1 "¿ y qui es revoluoidn social ?" = 
Una de lu pttrsonae que all! asistían conteetd: •que tú 
haga• p11rt:Ccipe de tus utilidades a tus trabajadores, pa 
ra que ol'etoa obtengan un mejoramiento e!eotivor que no = 
loe exprimas, que no loe ul trajee•. Este e11, en lo que -
se refiere, una de las partee de la revoluoi6n eooial -
que encabeza Venuetiano Carranza. •lli patrdn conteetd: -
•si el procedimiento es exagerado,·yo entregarl el ta-
ller de im.Pren ta que exploto, a mill o breroe para que - -
ellos se eatie!agan de si lo que lee pago e11 ;Justo o -
in.justo". (35) 

(35) Diario de los Debates del Congreso Constituyente.romo I, 
Secretaría de Gobernaoi6n,Mol'xico,D.P. 1917.Pag, 704, 
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Se pueda observar que muchos constituyentes no tenían la 

eduoaoi6n elemental,ni mucho menos preparan16n universitaria, P.!!.· 
ro que vivían dir•ctamente los problemas y visicitudes en su diA 

ria labor, loa supieron exponer claramente en loa debates para 
que tusran tomados en cuenta tinalmente en la radacoi6n de la 
Ooaatituci6n. 

Poateriormants, en la 40a. sssi6n ordinaria.de 13 de en.!!. 

ro de 1917, a• preaant6 un proyecto ·dal T!tulo sexto que llevaba 
por nombre • Del Trabajo y la Previai6n Social " elaborado por 
una oomiai6n tormada por loa diputados Pastor Rouaix, Viotorio S. 

G&lgora, ~ateban l!laoa Oalder6n, Luis Manuel Rojas, Dionosio Zav.!! 
la, R~ael De Los llioe, Silvestre Dorador y Jesás De La Torre, 
pero an 41 no se incluía ningdn precepto sobra la partioipaoi6n 
de utilidades. 

·aomo era el primer proyecto de esta espacie, oe pueo a 
oonaideraoi6n del Oongreao,y sutri6 varias modificaciones y adi
ciones por todas lae observaciones que le hicieron en la se~ 
ai6n de asa mismo d!a, y en la del 21 de enero, aa1 como en la 
57a. del 23 de aquel mea; oada una de las tracciones tue puesta 
a an'1isis y aprobada o modificada en su caso. 

Pinalmente, en· el nuevo proyecto presentado en la 58a. 
seai6n del 23 de enero de ese affo por la Segunda Oo~isi6n,que e.!!. 
tuvo compuesta por los constituyentes Prancisoo J, Májioa, Enri
que Recio, Enrique Oolunga, Alberto Román y Luis G, Monzón; en 

la exposición de Motivos de su Diotam~n decía: 

"Oreemos equitativo que los trabajadores tengan una part,!. 
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cipación en las utilidades de toda empresa en que pres
ten sus servicios. A primera vista parecerá &eta una oon 
cesión exagerada y ruinosa para loe empresarios; pero ei 
tudiándola con detenimiento, se tendrá qua convenir en -
que es provechosa para ambas partes. Bl trabajador desem 
peftar& sus labores oon mlls ei'icaoia, teniendo un interh 
personal an la prosperidad de la Bllpreea; el capitalista 
podrá disminuir el rigor de la vigilanoia y deeaparece...
rán los conflictos entre uno y otro oon motivo de la - -
cuantía del salario". (36) 

Aqui ya estaba incluida la participación de utilidades, 

en las :tracciones VI y IX en las cusles,tambi&n ee hacía menci6n 

a los salarios. 

Cuando en la sesión de 23 de enero se dio lectura a la 

totalidad ds las :tracciones que componían al art!cul.o 123, nin

gdn diputado pidió la palabra para su discusión y así se reservó 

para la votación :tinal ya sin ninguna modifioaci6n. 

Las :traccionee an cueati6n estaban redactadas de la si

guiente manera: 

•vr.- ::::n toda empresa agrícola, !abril, oomeroial o mine
ra , los trabajadores tendr&n derecho a una participa- -
ci6n en las utilidades, que será regulada como le indica 
la :tracción IX. . • • • IX.- La :ti~eción del tipo de salario 
y de la participaci6n en las utilidades a que se refiere 
la :tracción VI, se harl por comisiones especiales que se 
formarán en cada llunicipio, subordinadas a la Junta Cen
tral de Conciliación que se establecerá en cada Estado". 
(37) 

(36) Ibid. Pag.602. 

(37) !bid. Pag.622. 
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Para estas fechas el Congreso Constituyente casi llegaba 

a su fin, ya que la sesión de clausura fue el 31 de enero de 1917, 

sólo siete d!as despu&s de haberse discutido el Título Sexto de 

la Constitución, que se refiere al trabajo y la previsión social, 

para su elaboración y aprobación fue necesario un amplio lapso 

de trabajo y análisi• por ser un tema muy importante, y que fué 

entre otros móviles.los que dieron origen a la Revolución, por 

las condiciones tan precarias en que se encontraban los obreros 

y campesinos de ése entonces. 

Bl diputado veracruzano Gracidas, no se limitó exclusiv.!!. 

mente a soliotar el reparto de utilidades, sino que además lo 

defendió ante quienes lo criticaban como una mala institución, y 

sin pretenderlo reavivó el pensamiento de Ignacio Rsmírez. 

La capacidad intuitiva da los muchos constituyentes de 

origen militar, campesino y obrero para exponer la problemática 

real del país era notoria, así como para apun ter su soluoi6n 

normativa, aón cuando, por su propia naturaleza, se observan 

ciertas deficiencias en algunas ideas expuestas, como se el ca

so de Graoidas que entiende a la participación de utilidades co 
mo un•.,. convenio libre, expreso o tácito •••• (38), a pesar -

de que lucha bastante para erigirla en una disposición de cará.!?. 

ter obligatorio, 

11 Lioonciado constituyente José Natividad Macias agregcS 

al día siguiente del discurso de Gracidas lo siguiente: 

(38) Ibid, Pag, 706, 
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1 
l 
1 

"Ahora bi&n, la cuestión entre la clase obrera 7 el ca
pitalista, viene de estos que el capitalista le da una 
cantidad muy pequel!a al traba,jador, de manera que el -
traba,jador recibe,como ea la parte m4s dlbil, la parte 
menor, la m& inaigniticante; saca luega el capital i.!! 
vertido 7 paga el inter•s, que siempre lo tija alto, -
paga el trabajo del inventor, la prima que da al inve.!! 
tor por hacer muohoa descubrimientos. Y todavía oobra 
un excedente, 7 ese excedente se lo aplica al capita-= 
lista, como en la f'bUla del león, dice1•esto me toca_ 
a t!tUlo de que eo7 el empresario, esto me toca a t!~ 
lo de que ao7 el inventor, esto me toca a t!tUlo de ~ 
que no me doblego, porque ao7 ol mú fuerte•, 7 de • -
aqu! vienen conatante111ente los pleitos entre el traba
.jo 7 el capital¡ el obrero exige que en ese excedente_ 
que queda tenga .!l una parte; de 11111nera que ha7 que -
ver que el capi talie ta no va7a a llevarse todo ese ex
cedente, sino que le d6 una parte importante al traba
,jador en relación a la importancia de aue servicios. -
Aqu! tienen ustedes expuesta en t•rminoa sencillos, la 
causa eterna de la cueatión obrera 7 el confiicto et•!: 
no entre el capital 7 el traba.jo•. (39) · 

Se observa que. l!acías explica a su modo el concepto de 
plusvalía, que es sobre la cual se trata de que se di una parte a 

la clase trabajadora. 

Pinalmente nace a la luz el artículo 123 constitucional 

7 con &l,el derecho de loa trabajadores a participar en las uti
lidades de las empreaas;sin embargo. loa diputados ~onstitu7entes, 
no precisan el monto o las bases para el reparto,ccnaiderando que 
las Comisiones podrían hacerlo tomando en cuenta la posibilidad 

de cada región 7 el desarrollo económieo del pa!e. La buena ti 
de loa legisladorea originó que este derecho figurara oomo -

(39) lbid. Pag. 723. 
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l.etra muerta, ya que en la práctica no se :rue capaz o no se qui

zo eetabl.ecer por l.ae mencionadas comisiones, la cantidad o el 
porcentaje base del. reparto, la principal causa de ésto ee que 
careo!an de elementos eutioientee para eu :rormulacicSn. 

2.- La Retor.a CcneUtuoicnal ., Reglamentaria del. 

:2reeidente r.6pe• llateo1, 

Como mencionamos antariormente, no obstante que ya esta
ba establecido éste derecho dentro de la Carta llagna, oareo!a de 
una eplioacicSn práctica por falta de elementos ~ioientee de 

laa comisiones eepeoialee de oada Municipio para poder aotivarl.o, 
as! oomo la oarenoia de una reglamentacicSn mAs eepeoitica. en lo 
que se refiere a 1a partioipaoidn de lae utilidades de las empr.! 
su. 

.As! en techa 26 de diciembre de 1961, el entonces Presi
dente de la República, Adolfo Ldpez Mataos, envió a la C!mara de 

Senadores del Congreso de la Unidn una iniciativa de re:rormas,a 
vária• tracciones del. apartado "#." del artículo 123 ccnsti tucio
nal, entre la que se encontraba la re:rerente a la participación, 

Dentro de la Exposicidn de Motivos de dicha iniciativa 
expone lo siguiente.: 

"El Congreso Constituyente de 1917,al acoger las ideas,_ 
principios e instituciones jurídicas máa adelantados de 
eu &poca,demostr6 su firme propósito de establecer un -
r&gimen de justicia eooial, con base en los derechos m! 
nimoe de que deben disfrutar los trabajadores y que coa 
sign6 en el artículo 123 de la Conetitucidn General de 
la República.Reta característica de la declaracidn de -
los derechos sociales, hizo de ella una tuerza creadora 
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que impone a1 Poder ~dblioo el deber de superar oonst~. 
temen te su con tenido, reformando y comple tendo las diepo 
eicionee atectadaa por el transcurso del tiempo que ya 
no armonicen con las condiciones sociales y eoon6micae 
y lae necesidades y a.spiraoionee de loe trabajadores •• -
(40). 

Al igual que la sociedad se transforma constantemente en 

el tranecurso del tiempo, las normas y leyes qua la rigen deben 

de seguirla en el cambio,para no perder eu eficacia y obeervaci6n 

adem&s que se debe de complementar aquellae que adolecen de 

eutioientee elementos para au mejor aplicaci6n y brindar el ben.!. 

ficto para quienes fueron creadas; 6eto dl.timo ee precisamente 

l.o que ee hizo en cUB11to el derecho de la partioipaoi6n de util!, 

dadee, porque a lee disposiciones constitucionales que analiza-

moa lee hac!en falta elementos para una mejor delimitaoi6n y º"!! 
prensi6n en relaci6n a quienes eran loe obligados por este dere

cho,quienes loe benefioiarioe,el tiempo en que se deberia de CU!!! 

plir con esta norma y sobre el monto de que capital ee oeloularie 

el porcentaje, entre muchos otros que ere necesario especificar. 

Bn loe considerandos de le iniciativa de reformas que 

mencionamos establ.eoe entre otras cosas lo siguiente: 

•se~undo.-Lae fracciones VI y IX del inciso "A" del. art! 
culo 123 constituoionel, se ocupan de dos inetitucionel!ll 
El salario minimo y le pertio1paci6n de loe trebejado-
rea en las utilidades de las empreaae,lae que por poseer 
caracteres propios ameritan tratemiento distinto, por -
lo que se propone reservar l.e primera dispoaicidn.al. B.! 
lario minimo y le segunda a la participación en las ut! 
lidedes •. ~uinto.- Une de las aspiraciones legitimas de 
le clase trabajadora es la de tener derecho a partioi-
par en las utilidades de las empreees 1sin haberlo logr.! 

(40) ALVIR3Z FRISCIONE,Alfonso. Ob.Cit. Peg.285. 
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do plenamente,puee las Comisiones Especiales que deben 
fijar dicha participaci6n en loe términos de la fracción 
IX,incieo "A" del artículo 123 constitucional,carecen de 
capacidad para ello, ya que la determinaci6n del porcen
taje que haya de correeponder a los trabajadores debe h;!! 
ceree con un criterio uniforme y previo aetudio minucio
so de las condiciones generales de la econcmla nacional, 
tomando en cuenta que el capital tiene derecho a un in~ 
r4s razonable y alentador·, que una parte de lee utilida
des debe reinvertirse y, considerando todos esos elemen
tos en relaci6n con la necesidad de fomentar el desarro
llo industrial.La reforma que se propone contempla la P.2 
eibilidad de que la Comisión Nacional revise el porcenta 
je fijado,cuando haya razones que lo justifiquen,asl cO: 
mo las excepciones a la obligación de repartir. utilida
dea,reeervando al legislador ordinario el seffalamiento -
de estos casos. Sexto.- Para la determinación del monto 
de las utilidades de la empresa ae coneider6 que el si,¡:: 
tema preferible consiste en tomar como base la renta gra 
vable de conformidad con lee disposiciones de la Ley de'í 
Impuesto Sobre la Renta,por ser la Secretaria de Hacien
da y Crédito Pdblico el organismo tácnico mejor prepara
do para tel efecto.No obstante ell.o,se faculta a loe tr,! 
bajadores para presentar las objeciones que juzguen con
venientes ante la mencionada dependencia del Ejecutivo,_ 
ajustA.ndose al procedimiento que determine la ley.Queda 
estipulado que la participaoi6n obrera en las utilidades 
no implica la intervenci6n de los trabajadores en la di
recci6n o administraci6n de la empresa".(41) 

Del análisis se observa que el Preaidente de ese entocee,. 

L6pez Mate os ,tuvo una visi6n buena y provechosa. en cuanto a que 

separa a dos figuras que eran tratadas dentro de una misma frao

ci.Sn pero que eran diferentes, con caracter!eticas propias y por 

(41) Ibid. Pa¡¡s.285-286. 
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1o tanto merecían ser contempladas en apartados diatintoa, a•! 

se dejo 1a :traccicSn VI al salario mínimo y la IX al reparto. 

Adem'8 ezplioa 1a neoeaidad de que la reglementaoicSn de1 

derecho a la partioipaoicSn ea realizara en baae a determinados 

principios expuestos en loe debatee del Constituyente de 1917 o~ 

mo el de "• .. una de las aspiraoionu leg!timaa de 1a c1aae tra

bajadora ea la de tener derecho a participar en laa utilidades 

de laa empresas •••• <42> y que "• •• 1a participaoicSn de1 poroen~ 
je que haya de corresponder a loa trabajadores debe haoerae oon 

un criterio uni:torme y previo un estudio minucioso de las oondi

oionea gene:i:alea de la eoonom!a nacional•. <43> 

Ali! la :tracci6n IX del art!oulo 123 conetituciona1 se d!, 
sarrollo en base a loe t&rminos de 1a iniciativa presidencial, 

en seia incisos re:terentes a laa normaa de acuerdo a lea cual.ea 
debería de regularse e1 derecho de loa trabaj adorea a participar 

an lea utilidades de lea empresas, 1011 apartados hacen re:teren

cia en lo general a la integraoicSn de una ComieicSn Naciona1 para 
fijar e1 porcentaje repartible da utilidades, aa! oomo a sua f~ 

oionee y obligaciones; a la reviai6n del porcentaje fijado; a la 

ezoepcicSn para determinar empresas no obligadas a repartir util!, 
dadas; a la baaa que deber!!. tomarse para determinar e1 monto de 

las utilidades de cada empresa; a 1aa objeoionea que lo• trabaj.! 
dores pueden :tormular ante la Seoretar!a de lraoienda y Cr64i

to Pdblioo respecto de la renta ~avab1e que es declara-

(42) Diario de loe Debates del Congreso Constituyente.Tomo I. 
Ob. Cit. Pag. 703. 

(43) Id. 
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da por loe patron•a y, por lil.timo, a que el derecho de loe tra

bajadores a participar en las utilidades no l.mplica la facultad 

de intervenir en la dirección o administración de las empresas, 

La iniciativa de reformas a las fracciones del artículo 

123 constitucional que envió el Presidente de la Repdblica por 

lo qua respecta al derecho da la participación de utilidades ea 

el sigui en te: 

"IX.-Loe trabajadores tendrán derecho a una participa--. 
ción 84 las utilidades de las emprasas,regulada de con 
formidad con las siguientes normas: -
a)Una Comisión Nacional,integrada con representantes -
de loe trabajadores, de loe patronos y del gobierno, -
fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse 
entre loe trabajadores; 
b)La Comisión Nacional practicará las inveetigaoiones 
y realizará loe estudios necesarios y apropiados para
conocer las condiciones generales de la economia nacio 
nal. Tomar' asi mismo en consideración la necesidad de 
fomentar el desarrollo industrial del país, el inter&s 
razonable que debe percibir el capital y la necesaria_ 
reinversión de capitales; 
c)La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado 
cuando existan nuevos estudios e investigaciones que -
lo justifiquen; 
d)La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir_ 
utilidades a las ampreeas de nueva creaci6n durante un 
ndmero determinado y limitado de años, a los trabajos_ 
de exploración y otras actividades cuando lo justifi-
quen su naturaleza y condiciones particulares; 
e)Para determinar el monto de las utilidades de cada -
empresa se tomará como base la renta gravable de con-
formidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. Los trabajadores podr&n formular ante: 
la oficina correspondiente de la Secretaria de Hacien
do y cr&dito Pdblico las objeciones que juzguen conv_! 
nientee, ajueti!ndoee al procedimiento que determine la 
ley. 
f)Bl darecho de los trabajadores a participar en las -
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utilidades no implica la facultad de intervenir en la 
direoci6n o adminietracidn de lae empresas",(44) 

Una vez que la Cámara de Senadores e,prob6 por unanimidad 

la inicia11iva de reformas, la turn6 a la de Diputados, en bta 

ae llev6 a cabo un debate en el oual participaron integrantes 

de la mayoría de lee tendenoiaa, sin hacer cambios radicales 

tu6 tambián aprobada el 26 de diciembre de 1961,y el 20 de 
noviembre de 1962 fue promulgada dicha reforma y publicada en 

el Diario Oficial de la Federacidn el 21 de.noviembre del mis

mo allo, 

Ya promulgada la reforma conet1tuoione1, la Secretaría 
del Trabajo invit6 a loe representantes de loa trabajadores y de 

loa empresarios a que exterioriearán sue opiniones a favor y en 
oontra,para tomarlos en cuenta en la reforma de la ley reglamen

taria que a continuacidn ee daría. 

Realizado Aeta proceso ee sigui6 con la iniciativa de 

reformas a la Ley Federal del Trabajo, como coneeouencia de lee 

modificaciones que había sufrido el precepto constitucional a 

fin de que ambos ordenamientos estuvieran acordes con laa mis-
mee diepoeicionee, 

3.- La Primera Resolución de la Comiei6n Nacional para 

el Reparto de Utilidades. 

Con lee reformas conetitucionalee a lae fracciones VI y IX 

(44) .lLVIREZ PRISCIONE,Alfoneo, Ob. Cit. Page,286-287. 
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del .A¡:Jartado"A" del art!oUlo 123, en el Decreto del 20 de novi

embre de 1962, ee di6 nacimiento a la Comiai6n Nacional pBl'a la 

Partioipaci6n de loe 'rrabajadoree en lae Utilidades de las l!mpr.! 

eae, organismo tripartita que ee encargar!a de llevar a la Prác-

tica tan anhelado derecho que desde la Conetituci6n de 1917 

ya se hab!a plasmado, pero que por falta de una inetituoi6n ca

paci teda para llevarla a cabo, no era más que una hermosa frase 

sin a,plicaoi6n práctica. 

Dentro de lea reformae que conaaouentemente autri6 la Ley 

Pederal del 'frabajo , en las diepoeioiones del Título Segundo, 

C~!tulo V-bis y artículo 60.transitorio, ea eatablaoic! cual s.! 

r!a la integraoic!n, competencia y funcionamiento en todo lo re

lativo a este nuevo organismo.que tenía la enor111e tarea de col!!, 

oar loa cimientos de lo que eer!a un derecho en favor de la ol,! 

aa obrera para mitigar au ansia de una mejor vida social, 

Una vez qua ee llevo a cabo todo el procedimiento para la 

integraoic!n de la Comiei6n, como lo son nombramientos da la P8!'. 

te del gobierno y la eleoci6n de repreeentantea,tanto de los 

trabajadores como da loe patronee, qUAdo instaurada formalmente 

dicha Comiei6n el 23 de febrero de 1963, presidida en ese enton, 

cea por el Lioenoiado Hugo B. lfarga!n. 

Cabe hacer mención que éste or~anismo estaba compuesto por 

un Preaidente, un Consejo de Representantee y por una Direooic!n 

t~cnioa, éstos dos 11ltiaoa estaban bajo las 6rdenes del primero 

que a su vez era nombrado por el Presidente de la Repáblica, y 

loa integraban representantes de l~ tres partee. 
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La tunoi6n de la Direcci6n T4cnion era la de realizar toda 

una serie de estudios, análisis e investieaoiones necesarios P.! 

ra oonocer eficazmente la ei tuaoi6n de la economía nacional y 

resumirlos en un texto final llamado Plan de Trabajo, este plsn 

a su vez sería sometido a el Ooneejo de Representantes para es

tudiarlo a tondo, tomando en cuento., entre otros cri torios 

la situaci6n econ6mica general del paíe, la necesidad de fomen

tar eu desarrollo, el inter4a razonable que debe percibir el c~ 

pi tal y la necesaria reinversi6n de capitales, finalmente 

emitiría su reeoluci6n al respecto de cual era el porcentaje 

o.decuado eegdn opini6n del Oonsojo, da que los trabajadores PB!:: 

tioiparan en las utilido.dee de laa empresas, deede luego suje-

tándose a loe lineamientos que maroa la Coneti tuoi6n. 

3ata primera resoluci6n constaba de tres partee, que eran 

los antecedentes, los consideran~os y fillBlmente los resoluti-

vos. 

Dentro de loa antecedentes narra que por decreto de techa 

20 de noviembre de 1962, que contenía las retornias a las traooi.2, 

nea VI y IX del apartado " A " del art!oUlo 123 oonsti tucional, 

se cre6 la aomisi6n Nacional. para la Partioi,oaoi6n de los Trab3 

jadoree en las utilidades de laa empresas, así como las diapoa! 

oiones en que quedaron plasmadas dentro de la Ley FederR.l del 

l'rabajo lo relacionado a eu inte¡:raoi6n, cpmpetenoia y funoion.!!. 

miento. 

Tambi4n he.ce alusi6n a todo el proceso que necesariamente 

as llevo B oabo para que ee integrara legalmente este nuevo 
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organismo por las tres partee, oomo son publicaci6n de convoca

torias, fechas de asamblaae y elecci6n de representantes. 

En las asambleas que llevo a cabo, tom; en consideraci6n 
la actividad econ6mica real.izada por personas f!sicae y moral.ea, 
y fijo una cantidad límite de ingreeoe que anual.mente perciben 

para poder exceptuarlas de esta obligaci6n, ya que por el monto 
tan reducido que obtienen, descontarles ·una parte para distri

buirlos entre sue trabajadores desel.entar!a eu iniciativa a em
prender nuevas y m&s grandes empresas, y a cerrar las qua ea e.!! 

cuentran en funcionamiento, '•to por un lado, y por el otro, 
con el cierre de empresas traería como consecuencia dseempleo y 
en lugar de beneficiar a la claee obrera la perjudicar!a. 

:In parte da loe coneiderandoa,que a eu vez eetan divididoa 
en tres; el primero narra de manera explicativa aquellos suce-
sos que dieron origen a la Comiei6n, como son la iniciativa de 
reformas el. art!culo 123 constitucional. relativas a la partic,!. 
pac16n, que envid el Poder Ejecutivo a la C&mara de Senadores 
del Congreso de la Unidn; y explica ampliamente algunae partee 
de dicha iniciativa en la que se reafirma que es un nuevo dere
cho en !avor de la clase trabajadora, y que para llevarse e. ca
bo es necesario determin!l1' el monto de las utilidades de las 

empresas. 

Aaiaismo he.ce mencidn e. los elementoe generales que la 
Ley Pederal del !l!re.be.jo,en su exposicidn de motivo• dice que se 

deben de obeervar al fijar el porcentaje y qua son la neo.!!. 

e14ad de fomentar el desarrollo industrial del pa!e, el int.!!, 
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rés razonable que debe percibir el capital y la necesaria rein

versi6n de capitales. 

Sn el segundo considerando menciona entre otras coeas,la 

necesidad de estudlar a fondo el concepto de utilidad, reconoce 

al derecho de participar en los beneficios tanto al capital co

mo al trabajo¡ hace la distincidn entre éste nuevo derecho y el 

salario, y que el primero es exclusivamente sobre las ganancias 

y por lo mismo no debe de afectar loe precios de los productos 

y eervioioe. 

Que la participao16n obrera en las utilidadae nace en cuan

to aparece la ganancia en un ejercicio daterminadc,y no permite 

compensaai6nes en el caso da p&rdidas registradas anteriormente • 

.Anteriormente, el pago de loa impuestos estaba regido por 

un sistema de cédulas, mediante el cual las distintas personas 

tanto físicas como moral.as,y segW. la actividad que deeempe8aban 

se encuadraban en determinada categoría para tributar por la 

olasifioaai6n hecha. Y as! la Comisi6n en base a ~sto,aneliza y 

explica todas y cada una de las cédulas que contemplaba la Ley 

del Impuesto sobre la Renta para el efecto del reparto de util! 

dadas, oonstante~dnte ee apoya en sus disposiciones para expli

car el mecanismo de la participaci6n¡ también menciona que Quie

nes no eetan obligados a prssaotar su declaraci6n del impuesto 

sobra la renta,por estar exoentoe de esta oblisac16n para efec

tos del pago da impuestos, deber~ hacerlo exclusivamente para 

proceder al reparto de las utilidades, ya que no por el hecho de 

estar excentos segdn la J·BY del ImJ>Uesto sobre la Renta a presa,!! 

tar declaraciones para efectos fiscales, lo estariln de partici--
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par de las utilidades, porque si la Ley Federal del ~abajo no 

las exceptua de esta obligaoi6n tienen el deber de cumplirla. 

Segdn t!eta resolución, el concepto de renta gravable que 

menciona la Conetituci6n y la Ley Federal del ~abajo coincide 

con el de ingreso gravable, que utiliza la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta, de ésto reeul ta qua ambos conceptos para e:!'ectoa de la 

utilidad a repartir entre los trabajadores var!a con:!'orma a lsa 

disposiciones oontenidas en la ctfdUla en que tribute el sujeto 

obligado al reparto, 

Además admite por concepto de :!'omento a lae reinveraio-

nee y por el intert!s al capital. invertido,una deducción del 3o,( 

sobre las utilidadea para determinar la utilidad neta repartible • 

. Bn el tercer resolutivo menciona que: 

•La Comisión Nacional para el Reparto da Utilidades tiene 
como atribuci6n priaordial, segdn los e1.tbinoi11011 a) y ll) 
de la :!'racci6n IX del incieo"A"··del artículo 123 consti
tucional y loe art!cUloe 100-G y 100-H de la Ley l'ederal 
del ~abajo, :!'ijar el porcentaje de participación de loa 
trabaja dores en las utilidades de las empreeae, tomando_ 
en cuenta, entre otros criterios, la eitaaci6n económica 
general del pa!a, la necesidad de :!'omen tar eu desarrollo, 
el inteds razonable que debe percibir el capital y la -
necesaria reinvereión de capitalea•.(45) 

Para poder llevar a cabo t!eto,~e nece~ario precisar de 

manera eepec!:!'ica la util.idad baee sujeta al reparto, a la cual 

deberán hacerse loe ajustes o deducciones permi tidae por la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta y por la Ley Federal del ~abajo, 

(45) Ibid, Pag.315. 
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para as! determinar de manera precisa la utilidad repartible n~ 

ta, ~eta se obtiene mediante un procedimiento establecido en 

la misma resolucidn que menciona las deducciones autorizadas, 

as! como una tarifa consagrada en el art!culo 5o. de la misma 

que determina un porcentaje deducible para el patrdn, segdn la 

equivalencia que surja entre la relación capital invertido y 

fuerza de trabajo empleada, ambos como elementos fundamentales 

de la creación de riqueza. 

Posteriormente explica como se formuld cada uno de los el~ 

mentas que integran dicha tarifa y analiza detalladamente como 

funcionará en medida en que hay más capital invertido o más tr!. 

bajo empleado. La tarifa de deducciones va desde un 101~ hasta 

un Boi' segdn sea la relación entre ámbos elementos. 

Pinalmente establece sus resolutivos que consta de 30 arti 

culos,diatribuidoa en nueve cap!tuloa, as! menciona en el Cap!

tulo I y en su· primer nlDlleral que" Loa trabajadores participa

rán en las utilidades de las empresas donde laboran, en 2QlC de 

la utilidad repartible net~."( 45>, en los demás art!oulos de e! 

te cap!tulo vuelve a señalar que se realizarán las deducciones 

autorizadas y se tomará en consideración la tarifa expuesta en 

el art!culo 5o. de este mismo cap!tulo,para fijar el porcentaje 

a deducir segdn la relación capital invertido y fuerza de trab:!. 

jo empleada, y enumera desde el doble hasta treinta veces el C!, 

pital invertido para deducir en favor del propietario de la am-

(46) Ibid. Pag.316. 



3n los capítulos segundo al noveno, hace un~ expliceoidn d!_ 

tallada de todos los sujetos o~ligadoa e participar de les uti

lidades e s\lB trabajadores, como son personae físicas, moralee, 

de las agencies y a\lCursales de empresas 9Xtranjeraa que operan 

sin capital propio, de loe profeaioniRtea t~cnicoa, artezanos y 

artistas, así como del convenio y le estimativa, de los ejerci

cios irregulares y de 12 s excepcionea,y de loa casos que no ha

yan sido abarcados en les miemes disposiciones. 

Como se puede observar,· a la utilidad que se presenta en 

le deolaracidn del impuesto sobre le renta Ptra loa efectos de 

la participacidn de las utilidades se le hacen demasiados des-

cuentos, primeramente se deduce el impuesto sobre le rente co-

rreepondiente, después se deduce el 30\( que menciona el punto 

cuarenta de loa considerandos, que es por concepto de el fomen

to que necesitan las reinversiones, y por el inter4s que debe de 

percibir el capital invertido, y finalmente le daducoidn del 

tanto por ciento qua reculte de aplicar la tarife que se encue!l 

tra consignada en el artículo 5o. de la reeolucidn, 

El 20\( que se menciona en el artículo primero de la resol.!! 

ci6n emitida por la Comisi6n,y que a primera vista resultaría 

provechosa y benéfica pare la claee trabajedora,.con tantas de

duocionee que sUfre la utilidad baee del reparto a que hemos 

hecho menci6n,sa reduce bruscamente esta freetaci6n que final~ 

mente recibe al trabajador en efecti~o. 

Además la tarifa coai>nPda en ~l artículo 5o. de la resol.!! 

ci6n era muy poco confiable, ya que eran los due~oe de los me-

dios de produccidn los que establecían e cuento P.eoendíe le to

talidad de capital invertido en su empresa, así como loe gestos 
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realizad~s por concepto de salarios, y consecuentemente 6etoe 

aprovechaban la situaci&n para tratar de obtener una mayor can
tidad a eu favor,y entregar a loe trabajadores lo menos posible 

de las utilidades generadas por &albos, Jeto claro contrariando 

lo eetableoido desde el ConBt"eso Constituyente de 1917. 

Bata tabla, por loa diferentes elementos que incluía reauJ,. 

taba muy difícil de entender y de aplicar por parte de los tra

bajadores, ya que a medida que era mayor el capital invertido, 

mayor era el porcentaje de utilidades que le correspondía,y ee
r!a menor la parte para loa obreros,y viceversa, en medida que 

era mayor la mano de obra empleada, mayor sería el porcentaje a 

su favor y sería menor la cantidad para el capital, ooea que r.!! 
eultaba muy poco probable de llevarse a cabo, ya que el capita

lista por naturaleza propia siempre trata de obtener los mayo

res ingresos a su favor y pagar lo menos posible. 

Resumiendo diremos, que finalmente fu& puesto en pr6ctioa 

este nuevo dorecho en favor de la clase trabajadora, instituido 

desde el Constituyente de 1917, pero que en la realidad no re

aul to tan ben6fico PBl'a ésta, ya que el capi talieta uso todo a su 
alcance porque fuera la menor cantidad posible la que dejaría 

ir de sus manos para parar en las de los obreros. 

Para la clase trabaje.dora reaul to muy poco atractivo &ate 

nuevo derecho instituido a eu favor, por la reducida cantidad 

que finalmente recibía por tal concepto, y que as! fue durante 

la aplicaci&n de esta reeoluci&u. A pesar de sus defeotoa, fue 

el primer ensayo de cumplimiento de las disposiciones conatita

cionales y puso a obreros en alerta para la posterior aplioa--

ci6n. 
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4.- ;;;1 Sistama da la Ley ?ederal del Trabajo da 1970. 

La nueva Ley l"ederal del Trabajo publioada el lo. de abril 

de 1970 no ha cambiado sustancialmente en lo que reepeota a 

nuestro tema de estudio,que ea lo relativo a la participaci6n 

de utili<liades¡ algunas de las varianteA entre la anterior y la 

nueva legielaci6n laboral, ~on las siguientes: 

I.- Las reglas concernientes r. la información que se debe 

facilitar a los trabajadores¡ la nueva legislación preoisa que 

adem4s de la declaración que prasente el patrón ante la Sec:ret! 

ría de Hacienda y Crédito Público para el correspondiente pago 

de sus contribuciones, dentro de un tér.nino de diez días a par

tir da la presentación, deberá entregar copia de la m~sma a loa 

trabajadores, agrega1 " 'ºs anexos que de conformidad con laa 

disposiciones ficales debe presentar a la Secretaría de Hacien

da y Crédito Público, quedarán a disposición de los trabajado-

res dU!'anta un término de trainta días on las oficinas de la e'l! 

presa y en la propia Secretaría. " Para que se ilustren !lle-

jor los trabajadores scerda de la declaración, los an11Xos de la 

misma deber.In de quedar a disposición de éstos en las oficinas 

de la empresa, y así puedan analizar y estudiar a fondo dicho 

documento y descubrir algunas omisiones que lesionen sus ill'ter.! 

•••• por otra parte amplía el plazo para tener a su disposi- .,. 

ción la deolaraoión 

II.- Sn la anterior le~islación no ee estipulaba la suerte 

que correrían las utilidades no reclamsdas durante el afio corre~ 
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pondiente, por lo tanto eran destinadas a f!lvor del patrón, la 

actual 'nenciona que si no son reclamadas se agregarán a el mon

to de la que deba pagarse el a.~o próximo. 

III.- Se redujeron los plazos de axoenoión a las em¡1resas 

nuavas, las de nueva creación se lea redujo el plazo de dos ai'[os 

a un aiio. Las de nueva cr.iaolón,pero •¡a~ se dediquen a la elab.!!. 

ración de un producto nuevo se les redujo de cuatro a dos añ~a. 

IV.- A los trabajadores de confianza se lee limitó en la 

nueva legislación, a fin de ovitar abusos, se. dispUAO .,·~e estca 

trabajadores tengan un derecho limitado a participar. Cuando su 

sal.ario sea superior al que corresponda al máximo salario del 

trabajador de plan ta, &ste se tomad como basa para cale ular su 

partici¡>aoidn, incrementado en un veinte por ciento. 

v.- La anterior legislación precisaba que el porcanteje 

que hubiese fijado la Comisión, sólo podría 90r revisado a ¡'et!, 

ción de la el ase trabajadora o de los pa trenes y que una vez 

que &eta haya sido resuelta no podrá volver a solicitarse,sino 

transcurridos diez años¡ la nueva Ley agrega que también podrá 

ser revisada " I.- Por convocatoria expedida por el Secretario 

del Trabajo y Previsión social, oUD.ndo existan estudios e inve!! 

tigaoiones que lo justifiquen. • 

VI.- La nueve l~:¡lslaoión orea como e ausal de huelga, "3x! 

gir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre partici-

paoi.Sn de utilidades, • :::ato oo una torma ñe pre~i6n para 
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el pa tr6n a que cumpla con la obligaci6n de participar de las 

utilidades de la omprasa. 

VII.- tha importante modi!ioaci6n que introdujo la nueva 

legielaoi6n !ue en lo concerni~nte a las normas que debe obaer

var la Comisi6n en su !uncionamiento, dentro de la !raoci6n V 

del artículo 586 estipula, "La resoluc l6n fijerll el porcentaje 

que deba corresponder a los t~abajadores sobre la renta grava-

ble, sin hacer ninguna deduccidn ni eetablecer diferenciae en-

tre las empresas • ; esto eigni!ioa que no podrán haceree de-

duccinnes a la utilidad como ocurria con la anterior ley, en la 

cuBl a base de deducciones, dejaba al trabajador una m!nir.ia C"!). 

tidad por este concepto. 

La actual Ley Federal. del Trabajo mantiene los lineamien

toe !undementales en materia de utilidades que la anterior, Ed

lo con algunas variantes, siempre tratando de benefiolar a la 

olaee trabaja1ora,que as la 'lUC neceoi ta de ma)or apoya por PS:: 

te de la legialaoi6n para tratar de equilibrar la mala dietrib.J! 

ci6n de la riqueza. 

5.- La Reeoluci6n de ll de Octubre de 1974. 

Con fundamento en el artículo 587 !raooi6n J: de la nueva 

Ley Federal del Trabajo, el Secretario del Trabajo 1 Previsi6n 

Social convoo6 a la Comieidn Naciorud para la Participacic!n de 

las Utilidades de las 'll!lpraeas,para que revisara el p'orcentaje 

que la misma había !ijado en su primera rosoluoi6n de 1963, ya 

que el citado precepto as! lo estipula. 
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Para esto ee tuvo que instalar una nueva Cociaidn Nacional, 

previo el cumplimiento de todos loe requisitos que marca la ley, 

como lo son, publicacidn de convocatorias, eleocidn y nombrBmie.!! 

toa de repreeentantes de las tras partea que la integran, éeta 

Comiaidn eatuvo presidida por el :Licendiado Arturo LLorente Go!!, 

zalez. 

Una vez que la Direccidn Ttfcnica elabor6 el .Plan do 'l?raba

jo,sobre el que habrían de analizar y estudiar minuoiosemente 

loa inte¡¡rantee del Consejo da Representantes, en techa 11 de 

octubre de 1974 dictd una nueva rasolucidn,aprobads tanto por 

repreeantantee de trabajadores y patronee como de gobierno, y 

fuá publicada en el Diario Oi'icial el d!a 14 de octubre de esa, 

al'lo. 

Esta nueva resolucidn estaba constituida por dos partes, 

que eran loa considerandos y loe resolutivos, dentro de los pr! 

meros haos lllusidn a que éste derecho ea en 1'avor de la clase 

trabajadora,coneagrado en la Conetitucidn Pol!tioa, que al hacer 

efectivo éate derecho trae buenas conaecuenoisa tanto a patronee 

como a trabajadores, y explica ampliamente el procedimiento que 

se llevd a cabo para que se integrara éste organismo, como son 

1'eohas de convocatorias y los estudios que llev6 a cabo para 1'11!!, 

dementar au rssolucidn • analiza algunos puntos de la Ley l'ed.! 

ral del Trabajo,coco son ooncepto de renta gravable, deducciones 

y empresas exceptuadas de esta obligacidn. 

~s muy similar a los considerandos de la primera resolucidn, 

si, pero actualizada sólo en fechas. 
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Bn la parte de los resolutivos, compuesta por catorce ar
t!culos menciona en el primero de ellos, loe trabajadores parti

ciparán en un 8:' de las utilidades de laa empresas a las que 

presten sus servicios, además explica el concepto. de utilidad 7 

que no se podrán realizar ningUlla clase de deducoionee, 

Bn relaci6n con la anterior reeoluci6n que estipulaba 

que el porcentaje para la participaci6n seria de un 2°" sobre 

lae utilidades, pero que con las deducciones excesivas de que 

fue objeto y"••• que eegdn datos eetad!etioos se redujo a un 

7f. real•. ( 4 7> con es te ª" de la nueva raeol uci6n 11610 hay un uno 

por ciento más en favor de la clase trabajadora, no cabe duda 

que una vez m!ÚI la clase patronal se vio beneficiada con ésta r~ 

11oluci6n, ya que fue muy reducido este porcentaje no ·obstante 

que 7a no se le podrían realiaar ninguna claee de deducciones. 

In loe demole artículos de oeta resoluoi6n explica deta

lladamente quienes son loa sujetos obligados a participar, el ~ 

greso gavable estimado, las plfrdidae no compensables con las ~ 

nanciaa, loe sujetos excentoe del impuesto, loe sujetos excentoe 

da la participaci6n as! como los ejeroioios irregul.aree y la PB:!: 

tioipaci6n adicional. de utilidades, todo esto en relaci6n a la 

nueva aplicaci6n práctica de este derecho. 

Dentro de cuatro artículos trenei torios explica cuando 

entrar!l en vigor la resoluci6n emitida, abrog11 a la anterior y 

(47) DB U CtrdV.l,llario, Ob. Cit. Pag. 341. 
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agrega odmo deberll.n raalizar los ci1J.culos aquellos sujetos obli

gados que concluyan su ejercicio con posterioridad a la entrada 

en vigor de la nueva resolucidn, y que además continuariln excen

tas las empresas a que se refiere la tracci6n VI del art!oulo 

126 do> la Ley Pederal del Trabajo que menciona la reeoluoicSn an

terior en cuanto no se baga nueva revisidn. 

Beta resoluoidn segdn el considerando 16 tomd en consid.!!, 

racidn la necesaria reinversidn da capitales, ol interás razona

ble que debe percibir al capital, as! como la neoeaidad de tome!!. 

tar el desarrollo eoondmioo del pa!s; garantías en favor del oa

pi tal que necesariamente influyeron para determinar un porcenta

je tan reducido a la olaae trabajadora y que no resulta tan 

atractivo en la priotioa. 

Pinalmente observamos que el dnico beneficio que obtuvi.!!, 

ron loe trabajadoree,tue el de que no ae autorizara ninguna cla

se de deducciones a la ranta gravable y no ee haya hecho dietin

cidn alguna entre las empresas obligadas a participar de éste d.!!, 

reobo; no obstante volvemos a repetir que el porcentaje fijado 

es muy poco atractivo y motivante, por lo tanto no logra plena

mente el objetivo de elevar el nivel de vida de la clase laboral 

por el que se pugno desde el constituyente de 1917. 

6.- La lle11olucidn de 26 de Pebrero de 1965. 

La dl.tima y mil'.s reciente resoluoidn d9 la Comisidn Naci.2, 

nal para la Participacidn de los Trabajadores en las Utilidades 

de las Empresas, ea la que emitid en techa 26 de febrero de 1965; 

ya que fue a eolioi tud de las organizaciones sindicales que int.!!, 
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gran el Congreso del Trabajo, de que se revisara el porcentaje 

de la participaci6n que se había establecido anteriormente, as!, 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social public6 el 30 de 

enero de 1984 la convocatoria para la elecci6n de representantes 

a la Comisión que se encargaría de revisar dicho porcentaje. 

Una vez cubiertos todos loa elementos necesarios Para 

que se integrara contarme a derecho la Comisión , como lo aon 
elecciones de representantes tanto obreros como patronales, nom

bramientoa de representantes de gobierno, y que tanto unos como 

otros cubrieran loe rdql!iaitos para ser integrantes, se instaló 

formalmente el ll de abril de 1984, ya en tuncionee publiod un 

aviso en el Diario Oficial en el cual concedía un plazo de tres 
meaea a loa trabajadores y a loa patronea, para que presentaran 

aujerenoiaa del porcentaje a establecer, así como estudios ªªº!! 
pal'ladoe de loa documentos neoesarioa en que se apoyen. 

La Dirección ?éonica de la Comisión elaboró su Plan da 

Trabajo y lo sometió a la consideraci6n del Consejo de Represe!! 

tantea, éste a su vez praotic6 las investigaciones, estudios n.!. 

ceaarioa y adecuados para conocer las condiciones generales de 

la economía nacional y ed tomaron en consideración la necesidad 

de fomentar el desarrollo industrial del pa!e, el derecho del 

capital a un interés razonable y la necesaria reinversión de º.! 

pitales, oon todos estos elementos prooedi6 a dictar su nueva 

resolución. 

Beta resolución consta de dos partee, que son los conei 

derandos y los resolutivos, en los primeros expone como en le.e 

dos anteriores, los principios en que se basa este derecho, loe 
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!undamentos legales, los antecedentes inmediatos para que se con!!_ 

tituyera nuevamente éste organismo, así como lo que considera uti 

lidad para efectos del reparto, no autoriza deducciones al ingre
so gl'avable y explica que la partioipaci6n no incrementará costos 

y precios de productos o servicios, agrega que las empresas a6n 

cuando esten excentas del pago del impuesto sobre la renta, pero 

no lo eeten de la obligaci6n del reparto de utilidades, deberAn 

de realizar su declaración para estos efectos, y las que no 

tienen que cumplir con 6sta, son las que sel'iala el artículo 126 

de la Ley Pedelllll. del !rabajo y el INPONAVIr, por as! ordenarlo 

la ley que lo orea. 

Dentro de loe miemos considerandos, en el n'llmero 17 eeff,! 

la, oon !undamanto en la !racoidn VI del propio artículo 126, 

al O. Secretario del !rebajo y Previsi6n Social ha determinado 

ae exoeptuen de la obligaoi6n de participar utilidades laa empr! 

sae cuyo capital y trabajo generan un ingreso anual no superior 
a aeia millones de pesos; éeto como consecuencia que desde la 

primera reeoluoi6n del silo de 1963 se había establecido como li

mita para exceptuar a las empresas,de participar de las utilida
des a sus trabajadores las que no excedieran de un ingreso anual 

de ciento veinte mil pesos para personas f!eicaa y de ciento - -

veinticinco mil pesos para personas morales, como vemos, desde 

hace veintidos e.!1oe a la fecha se han dado varias transformacio

nee en el aapeoto econdmico del país y por lo tanto de las empr~ 

eae en el mismo, como lo son lntlaci6n y devaluaoiones,que se ha 

vuelto poco práctica la resolución de 1963, que no había sido m~ 

dificada en este sentido. 

En la parte de los resolutivos y en el primer artículo_ 
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menciona que el porcentaje que lee corresponde a loa trabajado

res para participar en los bdneticios de las empresas ser! de 

un l°" de las utilidades de lae empresas a lae que preaten sus 

servicios; en comparaoi6n con la anterior, 6sta aumenta un dos 

por ciento, cosa que no es muy alentadora, pero que a1 tin y al 

cabo es un pequoffo incremento que tiene como tinalidad elevar 

el nivel de vida da loe trabajadores; no ea muy atractiva ésta 

preetaci6n por lo poco que se da al trabajador en ccmpara-

oi6n con las enormes cantidades que van a parar en manos de loe 

dueftos da los medios de producci6n, y que no se logra a pleni-

tud el objetivo establecido desde la Constitución de 1917, que 

ea el de mejorar el estatus de vida de la clase trabajadora y 
equilibrar la mala distribuci6n de la riqueza. 

3n los artículos restantes explica detalladamente quienes 

son los sujetos obligados a participar, los exceptuados, el ingr! 

ao gravable estimado, que las pérdidas de aftos anteriorea de las 

empresas no son compensables con los de ganancias, de los ajero! 

oios irregulares y de la participaci6n adicional de las utilida

dee. 

Dentro de los artículos transitorios menciona cuando en

trar' en vigor, abroga la resoluci6n anterior, y ez¡lica,la mane

ra de proceder a1 reparto cuando los aujetoa obligados ¿oncluyan 

su ejercicio posteriormente a la entrada en vigor de la nueva r! 

solución, 

Una vez m&s la clase patronal se vio benetioiada mayor-

mente que la clase trabajadora en ésta tercera reeoluc16n,por el 

porcentaje tan reducido que se estableció en tavor de eeto• dlt! 

mos, por las consideraciones anteriormente expuastae pensamos 
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que no ou;nple efioazment• las finalidades por las que tantos pe!! 

eadores desde el oonstituyente de 1858 hasta la fecha han lucha

do arduamente, primero porque se incorporára éste derecho en 

nuestra Carta r.lagna y posteriormente porque se llevara a la pr&~ 

tioa¡ no obstante estas oentidadsa por concepto de participación 

por mínimas que sean, son un paliativo para aliviar un poco la 

deteriorada eoonom!a de los trabajadores en la que viven. 
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CAPI!l'ULO III 

EL lll!P.All!l'O DI UELIDAJllS IR LA Lft PBDll!UL DIL flliBUO 

1.- lfaturaleza Jurídica de la PartioipacicSn de Utilidades. 

Su naturaleza es concebida por la mayoría de loa autoree. 

como una forma de remuneracicSn a los trabajadores por su labor 

realizada dentro de una empresa, que viene a integrar junto con 

otras prestaciones al salario, y que como uno da 1011 elementos 

productivos dentro de ella,lo mismo que el oapi tali11ta tiene a 

11u favor; así todos loe estudioso11 de la materia siguen una mi~ 

ma tendencia aunque con pequeí'las variantes como a oontinuaoi6n 

veremos. 

Para Nt!ator De Buen, que en su obra analiza .ampliamente 

este tema dioe1 

•consideramos que esta tesis de.la plusvalía constituye_ 
la mejor justificaoi6n del reparto de benefioios.Punda
mentalmente la misma permite apoyar en datoe objetivos 
y comprobables, a travt!s de un exúien eooncSmioo oonta-:: 
ble de las empresas, la repartioi6n de una determinada 
cuota de los beneficios.Allí entendida, la participaoi6ñ 
constituye un pago, en una relaoi6n 11inalagm1hioa impe~ 
feota y no un sacrificio de una clase en beneficio de -
la otra•. ( 48) 

Este autor hace menci6n a la plusvalía que ea o.onoebida 

como " El valor que el trabajo del obrero asalariado crea dea

pw!s de cubrir el velor de au fuerza de trabajo, y que el capit,! 

lista ee apropia gratuitamente.Por consiguiente, la plusvalía 

(48) DB BU.SN L.,Néetor. Ob, Cit. Pag. 233. 



es el fruto del trabajo no ratribuido a1 obrero"C49 >, el exposi

tor de aeta tesis fue Carlos lfarx, y siempre oritioó a1 sistema 

econ6mico capitalista por la explotaci6n de que era objeto la 
clase trabajadora,y por la enorme desigualdad de clases sociales 
que provocaDa este tipo eccnom!a, concentrando en muy pooas ma-
noe la riqueza y haciendo mil.e pa1pable la miseria de las mayorías. 

Como vemos, la plusvalia es el fruto de la labor que no 
ee pagado a1 trabajador y que va a parar a manos del patr6n en 
enorme• cantidades de ganancias, ya que la finalidad inmediata 
de l~ produooi6n capitalista ee la generacidn de pluevalia, ee 
decir, da utilidades a su favor con el minimo de capital inver-
tido; puee bien, de estos 
una pequefla parte es la c¡ue 

concepto de participaci6n 

dividendos que obtiene, eegdn De Buen 
proporciona a eus empleados por 

en loe beneficioe, eeto ee lo que 
viene a juetificar este derecho, 

Agrega que mediante un buen control contable de lae 
empreeas,ee puede proceder eficazmente al pago de.determinadae 

cantidadee por concepto de utilidades, y resume al final que 
la participaci6n es un pago dentro de una relaci6n bilateral 
imperteota, porque el objetivo inmediato de lsta,no es que ee 

le di una parte de las gananciae obtenidae en la empresa a1 tr.!! 

bajador por eu labor realizada, sino que son otros, as! la par
tic1paci6n no es que se le quite al capi talieta una parte de 
eus utilidades para d!Ú'selae al trabajador en.perjuicio del 

( 49) ROOES,Wenceslao. Traductor.Ir.anual de Economia Politica. Te.!: 
cera Edioidn.Ed. Gri;lalbo.l~&xioo,D.F. 1969. Paa;. 82. 
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primero y en beneficio del segwido, sino que ee darle una pe

quef'la parte de la pluaval.ía que obtuvo, 

En una parte este autor tiene raz.Sn, ya que de lae ga

nancias obtenidas en un período dentro de una empreea,indepen

dientemente de que se considere plusvalía c no, ee sobre la 

que ee darl. una parte a loe trabajadores y una al capitalista, 

y ei no hay utilidadee simplemente no habrá de donde participen 

a los trabajadores, ea por esto que no negamoa la tesis que ex

pone el maestro De Buen, 

Por su parte Guillermo Cabanellas menciona que: 

"Se esta ante una modalidad del salario que, de fijo pa
sa a .eer variable, ei bien se garantiza un mínimo cons
tante por las convenciones laborales o por disposioi.Sn_ 
legal, Por consiguiente este r6gimen configura un medio 
de pago, asimilable al salario diferido, y constituye -
una forma de integrar el salario dentro del contrato de 
traba;lo",{50) 

Además del salario que percibe la clase trabajadora, 

independientemente de que sea el mínimo o superior a 4ete, 

tambi6n recibirá otra cantidad por concepto de participaci.Sn 

en lee utilidades, será diferido porque no lo obtiene peri6di

oamente, eino que s6lo en determinadas fechas el patrón lee 

entregará el porcentaje fijado que lee corresponda en un per!~ 

do de labor,que generalmente ee un af'lo.._ ya unidoe tanto sala

rio como ganancias y otras cantidades por diferentes pree1Bci~ 

nea ~ que tiene derecho el trabajador tendrá la posibilidad 

de obtener más recursos eoon6micos y tener acceso a una vida 

(50) CABANELLAS,Guillermo. Ob, Cit, Pag. 618, 
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más acorde a su dignidad de ser humano. 

'Bn efecto, aei es, ya que es Wl pago que se da a loe 

trabajadores, similar al salario, pero a diferencia de éste, no 

lo reciben constantemente, si.no que s6lo una vez al aílo como lo 

maros la ley, y es dentro de los sesenta d!as siguientes a la 

presentaci6n de la declaraci6n anua1 ante las autoridades fis

cales, junto con esta prestaci6n y otras. se integrará el sala

rio que perciben para solventar sus necesidades esenciales. 

Para Krotcschin la natura1eza jurídica de la participa

ci6n en las utilidades: 

"Ea principalmente complementaria de otra forma de remu
neraoi6n. Si la participaci6n consti 1:Uyera el dnioo mo
do de retribuci6n, es mas probable que se trate de una 
relaci6n de aeociado y no de trabajador dependiente • ..: 
'Bllo sin perjuicio de que en general, mediante la part,! 
cipaoi6n en las ganancias, la poeici6n del trabajador -
se acerca, de cierto modo, a la de asociado. Sin embar
go, siendo la participaoi6n 11610 un suplemento de la re 
muneraci6n, la relaci6n de trabajo no varía en su esen:: 
cia y no se convierte en una relaci6n de sociedad". ( 51) 

Como vemos el. salario se complementará e integrará con 

las cantidades que por utilidades lee corresponda, además de 

otras prestaciones que perciben, este autor niega que se est6 

ante la figura de una sociedad en la que el trabajador y patr6n 

posean el mismo nivel de socios,y por lo tanto se encuentren en 

un similar plano de igUaldad,ya que como menciona si as! fuera, 

(51) ICK~OSCllIN,Erneeto.Inetituciones de Derecho del Trabajo. 
Segunda Edici6n.Edit. Depalma.Buenos ~es.196S.Pag.469. 
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no se pagaría un salario al trabajador y s!Slo ee eetar!an a 1118 

ganancias que generen, pero este no es el caso ya que el sala

rio axiete, y la participaci!Sn en las utilidades ser4 un suple
mento de liste. 

Alfonso Olea menciona al respeoto: 

"lln la medida en que el trabajador participa en loe be-. 
neficioe del empresario, y de alguna manera o en alguna 
cuan tía su salario esta influido por 4stos ha:r una 11¡>ro 
ximaoidn del contrato de trabajo haoia figuras parc:ea-= 
riaa o eocietarias; el contrato de trabajo sigue eubsis 
tiendo, conforme a la doctrina general de que el tipo = 
contraotuaJ. no queda alterado por la prestaoidn parcia
ria, de la misma forma que en el contrato civil de so-
ciedad el socio industrial puede ser excluido de toda -
responsabilidad en lae pllrdidae, sin que pierda su cali 
dad de eooio ni .se desnaturalice el contrato de eocie_: 
dad.Si se da sobre todo la garantía de un salario míni
mo convencional o legal, el interesamiento en los bene
ficios viene a actuar como un incentivo o prima". (52) 

Para ;Justificar que ámboe factores de la producc16n, 

trabajador y oapital1eta14istrutan de las ganancias que gene

ran, este autor menciona que se está ante una de las figuras de 

sociedad o aparcería, s6lo en una cierta similitud, no en-~ 

cuadrándola totalmente, ya que como en estas figuras las partes 

tienen derecho de participar en lae utilidades que-producen con 

eus respectivas aportaciones; :r mientras que en una relaoidn l~ 

boral a cada quilln se le d4 lo que persigue inmediatamente, :r 

(52) ALONSO OL3A,Manuel.Introduccidn al Derecho del !l!l'abajo.Te,t 
cera Edicidn.Edit.Revieta de Derecho Privado.Madrid. 1974.Pags. 
214-215. 
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que ee tuerza de trabajo por W1 lado y por el otro un salario, 

pero qua por d1spos1oi6n legal,ee debe de dar una parte de las 

utilidadas que obtienen 1011 patrones a sus trabajadores, no 

siendo esto el fin inmediato de la relaoi6n. 

Argumenta que la relaci6n de trabajo no 1111 altera,por 

el simple hecho. de que ee le incluya la preatac16n de una figu

ra parciaria o societaria, aegdn la doctrina seguirA existiendo 

la primera en esencia; finalmente afirma al igual que Oabanellas, 

qua cuando en una relaci6n laboral existe un salario, ya eea el 

mínimo o superior a &eta, no se modifica la relaci6n ni se da 

cabida a otras figuras civiles por parecidas o similares que se 

le parezcan, ya que el salario siempre ae darA cuando exista 

una relaoi6n de trabajo,en la que lae partee persiguen un obje

tivo inmediato distinto a1 de participar en las ganancias que 

generen, &ato 'lf'iene a ser solll!llente un incentivo y a1iciente 

para qua pongan mas empeffo en el progreso de la empresa. 

Sl1 cambio la naturaleza jurídica del salario es conce

bida por la mayorfa de loa autorea,oomo una remuneraoidn o con

trapreetaoi6n dentro de una rela ci6n laboral, adem4s de que ea 

elemento eeenoiRl sin al cual 4sta no as da, en la que las par

tes contratantes se obligan mu~ente por W1 lado,el trabaja-

dar poner a disposicicfo del pa tr6n su tuerza de trabajo ,y éete 

a eu vez dar un pago a cambio; esto es el objetivo inmediato 

dentro de eate tipo de relaciones, 

Al respecto l!rueba Urbina menciona que el salario es 

"una de las termas de remuneraci6n del servicio preatado,,,nC53) 

(53) TRU~BA URBINA,AJ.berto, Ob, Oit. Pag, 291. 
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y para Cabanellas " El salario ee la contraprestaci\Sn del tra

bajo." <54> Vemos que éeta preetaci6n es obligatoria e inmedi ... 

ta para el patr6n,a cambio del trabajo que se realiz6 a su r ... 
vor por parte del empleado. 

Cabe hacer eeta breve distinci6n entre éstas dos ti~ 

raspara en tenderlas y no confundirlas, por un lado la particip .. 

ci6n en las utilidades es un derecho a favor de los trabajado

res consagrado en la Constituci6n,y que viene a integrar al S.! 
lario, adem'e se dará siempre y cuando haya ganancias dentro 

de la empresa; en cambio &ate que tamb1'n es un derecho, es una 

obligacidn para el patr6n darlo al trabajador por la labor rea

lizada como contrapreetacidn,independientemente de que haya o 

no beneficios, ya qua el único medio a travás del cual el em-

pleado obtiene recursos, ~ientras uno ee la fuente principal de 

ingresos,el otro viene a integrar e incrementarlo. 

2.- Bases del Sistema de Reparto. 

C:omo consecuencia de que los tl'.labajadoree participen en 

las ganancias de la empreaa,y que tangan acceso a la intormaci6n 

referente a las utilidades que generan, no implica que puedan i~ 

tervenir en las natividades de direcci6n y administraoi6n de 4&

ta, sino que solamente su accionar está limitado a estudiar la 

declaraoi6n que hace el patrdn anw.lmonte antB la Secretaría de 

Hacienda y Cr&di to Público y a los aneJl\Os de l.a mieme., para el 

caso de que puedan detectar vicios u omisiones que perjudiquen 

sus intereses y aclaren la eituaci6n. 

(54) CABAIULLAS,Guillermo.Tratado de Dereoho Laboral.Tercera 
j¡dioi6n. ·~dit. Heliasta.Buenos Aires.1988. Pag.148. 
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Aai lo eatablece .el art!oul.o 131 de la Ley Pederal del 
trabajo que dicer " El dereoho de loa trabajadorea a participar 
en laa utilldadea no implica la facultad de intervenir en la d.! 
recoidn o adm1n1atrao16n de laa empreaaa.• 

En cuanto al peraonal de una empresa que labora dentro 
de laa 6reaa de direccidn y admin1etrac16n, está perfectamente 
delimitada su actividad, Aste art!culo al que hacemoa referen~ 
eta, ea en cuanto, a que loa trabajadorea no participarán en la 
toma de decisiones importantes que afecten el normal deaarrollo 
la empreaa. 

Bata ea una obl1gaci6n que todos loa patronee tienen 
que cumplir al ple de la letra; la regla es que todaa aquellas 

peraonaa que tengan a au eerviolo 11110 o m'a trabajadorea deben 
de participarles de laa gananclae,que ámboa generan con au l .. 
bor, la excepcidn a ésta regla la encontramoa coneignada en el 
art!culo 126 de la ley laboral que enumera todas aqu&llae em~ 

presas que no astan obligadae a oumplir con alla,debido a la 
naturaleza de aua actividadea, como ya quedo establecido ante

riormente aquellas que encuadran en loe eupueatos previstos del 
numeral indicado gozarán de eata prerrogativa. 

·aar11111ents, por no decir que las emprsaaa nunoa generan 
ganancias an algunos periodos y al contrario tienen· pdrdidaa, 

en el caso de que se llegara a dar data s1tuac16n, los trabaja
dores slmplemente no tendrán partioipac16n en las utilidades,ya 

que no las hay, y en el caso de que en el período Aiguienta si 

las haya el patr&n no podrá compensar los aíios de pdrdidea con 
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los de ganancias para nivelar su sltuaci6n personal, ya que. la 

ley ea muy precisa para e e toa caeos ,y en el artículo 128 de la 

Ley l'ederal del Trabajo dice :• No se harán compensaciones de 

loa años de p6rdida con loe de ganancia.• aste ea un de-

recho que tiende a beneficiar a los trabajadores, por lo tanto, 

s6lo partioipar"1 de las ganancias cuando las haya,por muy pa

quease que sean y no as! en las p6rdidaa, ya que en el caso de 

ser as! se estarían asemejando al trabajador a un aooio de la 

empresa, cosa que no lo es, y que en 1111.111' de beneficiarlos loe 

perjudica. 

El reparto de las utilidades a que tienen derecho loe 
¡ 

trabajadores,deberá de realizarse dentro de un plazo no mayor 

a loe sesenta días siguientes a la fecha,en la cual deba pagar

se el impuesto anual por parte del patr6n. 

Una vez que el patr6n ya ha cubierto sus contribuciones 

fiscales, tiene el plazo de dos meses para organizarse en cuanto 

a proceder para repartir las cantidades, que por concepto de ut! 

lidadee lea corresponde a loa trabajadores. 

Ouando loe trabajadores hayan objetado la declaraci6n 

del patr6n, ya que estiman que lee causa perjuicio e sus inter.!!. 

Be& porque lea disminuye sus utilidades no obsta para que ae 

auependa la participaci6n en el período establecido, ae debe de 

cumplir al pie de la letra, y si poste:,iormentil as reauelve la 

objeci6n en favor de loa empleados ae lea hará una entrega adi

cional de beneficios dentro de les sesenta día1 siguientes a la 
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resol11ci6n. 

Por otra parte,sucede que muchas veces ügunos traba;!~ 

dorea, general.mente los eventu.iee que cumplen oon el reqW.lli to 

de laboral' por lo menos suenta d:Cas ü afio para tener derecho a 

partioipar en lae utilidades, no acuden a reolamarla11 a la em-

pre11a, :ya sea por ser una cantidad mu:r pequei'!a o porque no se 

enteraron que ten:!an a su favor eata prestaci6n; htas sumas no 

reclamadas en 11u tiempo oportuno se agregar6n al monto ~ 

tal de las que se van a repartir al. siglli.ente período a todos 

lo• empleados. 

Como una parte de la• utilidades 9e repartir¡ tomando 

en cuenta el salario que percibe el trabajador: el legislador 

quizo aclarar que para estos efecws ee tomar' como salario la 

cantidad que perciba el empleado exclusivamente en efectivo por 

cuota diaria, no inclu:rendo en 41 gratificaciones, prestaciones 

1 dec"-• que integran el salario, ya que tfeta11 pueden al tarar la 

balanza en cuanto a que unos obtengan un salario más alto que 

otros, por lo• emolumentos que percibe :r por lo tanto recibir:!a 

tambi&n una cantidad ma:ror por utilidade11, siendo que otros em

pleados con laa mismas caracter!sticas, no tengan mismas prest.! 

ciones 1 conaecuentamente obtendrían menos dividendos, es por 

asto que "" hace la aolaraoi6n. 

Con el mismo objetivo "" establece que en los casos ea 

que el salario sea variable,por las m:!smas caracter:!8ticas del 

traba;lo, 9e tomará como sueldo diario el promedio de todos &stos 

obtenidos en un afio, para hacer el cálculo de lee utilidades. 
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En los caeos en qu.e ae tenga que dar algu.na indemniza

oi6n, &eta ea calcuJ.ar4 en baee lll. sal.ario diario qu.e obtiene 

el traba;lador, aqu.:! no ee compu.tari la partic1paci6n 4• u.t111d! 

des, ya qu.e como 6atas ee calcUl.an en periodos establecidos :r 
por lo tanto ae obtienen e61c en determinadae facbae, waa ves 
qu.e han sido calculado• y aoeptadoa pcr las doe partea¡ H por 

Seto que se eabe cuanto obtendrán por tfate concepto y por lo 

mismo eer!a. dif!oil el olloulo para cada u.no de loe trabajado

res a indemnizar, ya qu.e a&I no ae sabe oon certeza la cantidad 

a recibir, 

.Al igual que el salario, que esta protegido por varias 

diepoaicionee dentro de la ley y que tienden a beneficiar y tu
telar lo que el trabajador obtiene a cambio de eu fuerza de tr.! 
ba;lo, tambUn lo estp las utilidades qu.e reciben, como lo ee 

el caso de que ser& entregadas directamente .i trabajador, te

ner el oar,oter de irrenu.noiablee. :r disponer libremente de 

ellaa, entre muohu otras que buscan definitivamente al pro•

cho del obrero por au labor en la empresa. 

3.- Sujetos Obligados a Participar. 

3ete a,partado se refiere a aquellas pereonae que esta.n 

obligadae a participar de aue ganancias a los trabajadores que 

tienen a su serricio, ya que amboa oomo generadore1 la riqueza 

tienen derecho a diefrutarlae, :r qu.e l.e le7 marca aomo una obl! 

gacidn para loe patronee. 

La regla general. ee que todas lae empresas tienen la 

obligacidn de dar una parte de lae ganancias obtenidas en dete,t 
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minados periodos a sus trabajadores, as! lo marca el art:!culo 

117 de la Ley Federal del 'l!rabajo que a la letra dice, los tr.it 

bajadoree participartln en las utilicll!ldee de las empresas, de 

conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional 

para la Partioipaoi6n de loe trabajadores en las Utilidades de 

las Empresas. Como vemos n~ hace menoidn a diferencias, habla 

genéricamente de los términos trabajador y empresa, por lo tan

to todos aquelloe que caigan en eetoe eupueetos tendr"1 la obl! 

gaoión de cumplir con esta disposición legal. 

::n relacidn al término empresa, el artículo 16 da la pr.2. 

pia ley laboral aclara que, para loe efectos de las normas de 

trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de produo

oi6n o dietribuoi6n de bienes o servicios; en este orden de 

ideas, en el primer capítulo de 6ata investigaoi6n hacemos ref.!! 

rencia tambi6n al concepto en estudio, del cual varios autores 

lo analizan profundamente y resumimos que una empresa no ee so

lamente aquella unidad econ6mica constitu!da como cualesquiera 

de loe tipos de sociedades que permite la ley; sino que es la 

realisaci6n material de la idea de alguna persona que invierte 

eu capital y que será el patrón¡ que trabajador es aquella per

sona f!eioa que presta a otra un trabajo personal subordinado; 

Por lo tanto en cualquier relación laboral que ee den estas fi

guras, necesariamente tienen que cumplir con esta disposición, 

Dentro de~ artículo segundo de la Resolución de la Ter

cera Comisi6n Nacional para la Participaci6n de loe Trabajadores 

en las utilidades de las Xmpreeas dice al respecto, son suje~ 
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to11 obligados a participar util.idadee, todas las unidades econ,é 

micas de producción o distribución de bienes o serTioioe, da 

acuerdo con el artículo 16 de l.a Ley Federal. del Trabajo, y en 

ganeral las personas físicas o morales que siendo contribuyen-

tes del impuesto sobre la renta tengan trabajadores a su esrvi

cio. 

Este artículo no hace mils qua especi!ioar de manera 

clara y oonoiea lo que menciona ~l numeral. l.l71 de quienes son 

aquel.loe obl.igados por ésta disposición para que no haya dudas 

o confusiones al. respecto. 

Ae! vamos que todos los patronas eetan obligados a º"!! 
plir este precepto legal, aqual.l.oe que astan axcentos de acata=: 

lo l.os mencionaremos en el apartado siguiente. 

4.- Sujetos i!xceptuados de Participar. 

Como lo mencionamos en el apartado anterior, l.a regla 

general. es que todas aquellas personas que tangan a su servicio 

trabajadores, tienen l.a obligación da participarles de sus uti

lidades, pero la excepción a <!eta regla J.a encontramos en el 11:!: 

t{oulo 126 de la Ley Paderal. del. Trabajo que textualmente dios: 

" Quedan exoeptuadae de la obligación de replll'tir utilidades: 

I. Laa empresas da nueva orsaoi6n, durante al primer al'lo de f"!! 

cionamien to; 

II. Las empreeas de nueva oreaoión, dedicadas a la elaboración 

da un producto nuevo, durante l.os dos primeros aflo11 de funoion.! 

miento. La determinación da la novedad del producto se ajustar,( 
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a lo que dispongan las leyes para !omento de industrias nuevas; 

III. Las empresas de industria extractiva, de nueva creaoi6n, 

durante el per!odo de exploraoidn; 

IV. Lall instituciones de aeistencia privada, reconocidas por 

las leyes, qua con bienes de propiedad particular ejecuten ao

toe con !inea humanitarios de asistencia, sin prop6sitos da l.!! 

ero y sin designar individualmente a los bene!icie.rioe; 

v. El Instituto Mexicano del Seguro Social :r las instituciones 

pdblioaa descentralizadas oon fines culturales, asistenciales 

o de bene!iciencia; :r 
VI. Las empresas que tengan un capital menor del que !ije la 

Secrete.ría del ?rabajo :r Previsión Sooial por re.mas de la indll! 

tria, previa consulta con la Secretaría de Industria :r Comercio. 

La resolución podrll l'llVisaree total o parcialmente, cuando exis

tan cirounstanoias eoon6micas que lo jueti!iquen,• 

Segdn oonsideracionee de ?rueba Urbina y ?rueba Barrera 

esta disposición•oontraría el eepíri tu del e.rt!oulo 123, apart.!!: 

do A), !raoci6n IX, inoiso d), de la Carta Magna, ya que esta-

blece excepciones al principio de justicia eooial que el prece.2. 

to original consignaba en !avor de todos los trabajadores de 

participar en las utilidades de las ampresae•.< 551; en eteoto, 

la idea original de la. pe.rtic1paoi6n en las gananoias, era de 

que todos los tf'abajadores sin exoepci6n alguna tuviera una PI\!: 

te de los bene!icioe que ellos generaban en las empresas oon su 

labor junto con los capitalistas. 

Ee cierto que tanto loe tf'abajadores de las empresas 

exceptuadas, oomo aquellos de las que no lo eeten,sirven a un 
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patr6n y ambos son explotados en su fuerza de trabajo, y hasta 

en algunos caaoe desarrollan las mismas actividadas¡ pero dadas 

la propia naturaleza 1 condiciones especiales en que aa encuen

tran estas empreeae, ee necesario hacer algunaa excepciones, Ya 

que por mdltiplee razones que m~a adelante menoionaremoa, el l.!!, 
gialador ae obligo a hacer aeta diatincidn. 

Como observamos, el articulo 126 que menciona loa ca-

sos de excepcidn esta compuesto de seis fracciones. La prilllera 
de ellu hace referencia a las empresas de nueva creacidn, d,,._

rante el primer aflo de su funcionamiento, sin duda que el 1egi.11 

1ador quizo que aetas empresas que inician actividades, indepe.!! 

diantemente de que previos estudios de mercado, ya analizaron 

1aa YISlltajae o problemas que ae lea pudieran presentar al ini-

cio de sus operaciones, pudiera ser que tUYieran &xito o a1 co.11 

trario que hubiere p'rdidas, y como en todo negocio estan en 

juego loa bienes que aporto e1 capitalista, y si a seto le agr.!!. 
gamoa que tienen que participarlea de aue ganancias si es que 

las haJ a aus trabajadores, ésto en lugar de alentar a los in

versionistas a que a,pliquen sue bienes creando nuevas empresas 

loa desalienta, es por ésto,que en ésta rraccidn se lee 46 un 

determinado plazo para que normalice su funcionemiento. 

Esto se refiere a aquellas empresas que se establecen 

como iniciales, ea decir, que acaban de cumplir con todos loa 

re qui si toe que marca la la7 para coneti tuirse ·como tal 'J empie

zan a funcionar en el mercado, esto trae un mayor desarrollo de 

la economía nacional y consecuentemente nuevas ruantes de trab.! 
jo. 

Beta excapci6n ea limita ti va en cuanto al tiempo, Ja 
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que una vaz traneourrido el periodo de un a!!o computado desde 

quo inicio sus actividades, la empresa deber¡ de o\IDplir oon la 

obligaoidn de participar de sus gananciae a loe trabajadores. 

La fraooidn segunda condiciona la exoepcidn a la obli
gaoidn en estudio al igual que la primera en cuanto al tiempo, 

que será de doe afies 1 ademi1a agrega, quo ea para 11,quellae em-
preaaa de nuava oreaoidn que se dediquen a la elaboraoic!n de 

un producto nuevo. 

La expoeioidn de motivos de la reforma legal de 1962 

juetifio6 ésta 11ituaoí6n diciendo al r81!Jpeoto, que la intro

ducoidn de un producto nuevo oontribu7e a fomentar el progreso 

general del pala e implica riesgos que ameritan una mejor oons!, 

deraoidn. Como mencionamos anteriormen;te, ae trata de ale.!! 
tar las inversiones para que generen progreso del pals,oreando 

nuevos emplooe, pagando 8\111 respectivos impuoetoe, trata de ha

cer menos pesada la carga que resultaría para loa capitalistas, 

el tener que pagar aue respectivas oontribuoionee 1 de dar una 

parte de 11u11 ganancia11 a los trabajador1111, adem'e del riesgo a 

que astan expuestos por trataree de un nuevo producto en el me.!: 

cado, que podría tener una buena aoeptaoidn por parte del p~bl.!. 

co oon11\1Didor, o 11er contrario a todas aua espeotativae de pro
greso, e11 por eeto que 11e le da un plazo de gracia, que es do 

doe alloa para normalizar au funoionamien to 1 transcurrido &ate 

entonoe11 se tiene que cumplir con la o.bligacic!n en oueetidn, 

La novedad del producto de que habla eata ~raooidn ee 
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:t'ijar' de acuerdo a laa disposiciones de las leyes para :tomento 

da industrias nuevas, &etas eapeci:t'icarin las cuelidadsa o re-

c¡uiai tos que deben da_ cumplirse para considerar nuevo a un pro

ducto dentro del mercado y así poder exceptuar a las empresas 

que ae encuadre11 en este supuesto. 

3n la 1'racci6n tercera ae hace menci6n a aquellas em~ 

presaa da nueva oreaci6n al igual que las doa anteriores, pero 

agrega doq condiciones a saber, la prilllera es, que se dediquen 

a la industria extractiva, y la segunda, que la excenci6n ser' 

a6lo por el período que dure la !ase exploratoria, Alvirez dice 

al respecto: •No era necesaria la exoepci6n. J:n el período de 

exploraoi6n no solo no se obtienen utilidades, sino que loe co~ 

tos de la exploracicfo, conati tuyen el rengl6n mh importante de 

la inversi6n.•C 5ól Oomo en todas aquellas empresas de este tipo 

que ae dedican a extraer recursos naturales del subsuelo, dura.!! 

te el período de exploraci6n en lugar de obtener utilidades, se 

generan gastos necesarios, ya que se debe de invertir en maqui

naria, estudios cient!:ticoa y personal P.ara localizar la zona 

adecuada para iniciar la explotaci6n, es cuando ae generan bene

ficios y se deja de estar en el supuesto que estudiamos. 

Oomo sabemos, la indu~tria extractiva tiene la constea 

te necesidad de realizar trabajos de exploraci6n qua por su na

turaleza aa! lo requiere, una vez que se agoto la materia de su 

trabajo debe explorar otras zonae para continuar con su labor, 

ea por esto que ae oondiciona que s6lo las empresas nuevas de 

la industria extractiva asten excentas por el período seffalado, 

(56) ALVIHEZ i'RISCIONE,AJ.1'oneo. Ob. Cit. Pag,339, 
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ya qua si no son nuevas,y ª"tan ya estableoidaa pero realizando 

trabajos de exploraci&n no eer!a juato que aua trebajedorea.no 

percibieran parte de laa utilidades obtenidaa. 3ata excepci&n 

seta literalmente conaignada en nues~a Conatituci6n, 

La cuarta fracci6n menciona otro caac de excepci6n de 

participar utilidadea, 7 as refiere a lae Inati tuclonee de Asi,!! 

tencia PriYada, •ataa solo podrin aar personas mor.iea, por lo 

cUal las peraonaa f!aicaa adn cuando reunan loa requisi toa eeil.! 

lados por la ley, no eatarin exceptuado• de es1a obl1gaci6.n¡ 

las instituciones deber"1 de cumplir con lae siguientes co.ndl-

cicnes: ~ue •~ten reconocidas por la• leyea, ea decir, que eaten 

conati tuida• conforme a laa diapoeicionea que mazoa la legislJ! 

ci&n re•pectiYa, y que con bienea propioa realicen actoa hlBan! 

tarioa de aaietenoia, eato aa refiere a que no ea Y6lido contar 

con el apoyo finanoioro de parte de algdn 6rgano del !!atado pa

ra llevar a cabo aua actoa de aooorro 7 de aeiatenoia¡ sin el 

próp611Uo de lucrar 7 ain dealgaer lndiYidualmenta a loa banef! 

ciarioa¡ 1011 aotoa humanitarios aeria aquello• aenicioa y la 

a,,uda que prestan a laa perat1na11 que carezcan de eleaentoa aut! 

cientea para cubrirloa¡ laa 1n11titucione11 no harin sua actiYid,! 

dea con el fin de obtener gananoiaa para provecho peraonal y 

anriquecerae, ademáa de que no deban de elegir indiYidualmente 

y de manera directa a aquellaa peraonaa a qui,nea van a preatar 

auxilio, •U actitud debe aer motivo princip-3.menta de actoa de 

bondad y caridad para con 11ua aamejantes de11Yalido11 1 de11ampar.! 

dos que oarezc&A de recur11c11 para obtener eaca aenioioa, que 

generalmente 11on la11 claaea pobre• de la aooiedad. 

En la expoeioicSn de motivoa de la reforaa de 1962 men-
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ciona lo sieu!ante: • Las finalidades de esta11 inati tuoione11 

11on una raz&n 11uficiente para justificar su excepci&n, pues no 

per11iguen fines lucrativos 1 su actividad se dirige, principal

mente, a las clases necesitadas del país, .. <57> .U prinoipio me_!! 

clonamos qua la11 excepciones 11e daban en consideraci&n a la na

turaleza propia de las empresa11 1 aqui tenemo11 un claro ejemplo 

de '•to, ya que eeto~ sujetos no tienen la finalidad de obtener 
gananciae,f por lo tanto si no hay utilidade11 no habr4 que re

partir ni a trabajadores ni al patr.Sn. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social lo tenemos oo~ 
templado en la fraocidn VI del numeral citado junto con las in.! 

tituciones pdblicas descentralizadas con fines culturales, asi.! 
teno1a2ee o de banetioienoia; al igual que el aPartado anterior 

ninguno de eetos organiemos persigue fines lucrativos o realiza 
aue actividades con el fin de obtener ganancias para beneficio 

personal, es por <lato que al no contar con astas no h"bri oant! 

dad alguna por repartir entre los trabajadores. 

La dltima traoci.Sn hace menci.Sn a la pequeaa industria, 

la oual aerá considerada como tal,cuando el monto total de cap! 

tal empleado en su funcionamiento no rebase cierto límite esta
blecido por la Secretar!a del trabajo y Frevisi&n Social, pre-

via consulta con la Seoretar!a de Industria 1 Comercio, este ~ 
pe podrá ser revisado cuando por las transformaciones econ&mi-

cas que sufra la eoonom!a nacional lo juzgue conveniente la pr~ 

pia Secretar!& del Trabajo. 

(57) Ibid. ~ag.293. 
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Esta exoepoi6n es con el fin de no frenar la prolifera

ción y establecimiento de pequeñas industrias que oon el paso 

del tiempo, una buena administraoi6n 1 bonanza de ganancias pr.!!. 

gresen enormemente y se p~dan transformar en grandes empresas 

que traeran consigo mayores provechos para la sociedad, generll!! 

do m~s empleos y contribuyan oon m'e impuestos al fisoo, ea 

por ésto que se les libero de esta carga. 

Esta excepci6n se podría prestar para que dolosamente 

los patrones, no obstante que el capital de la empresa rebasa 

el mínimo establecido no lo declaren como tal, 1 en su lugar 

asteblezcan nuevas pequeñas industrias para evadir ésta obliga

ci6n, pues con el hecho de cumplir con la condigión que establ!,. 

ce la fracción indicada automiticamente queda liberado. 

Breña Garduño menciona al respecto: 

"Respecto a las fracciones I,II,III y VI pareoe l6gioo 
que,con el fin de ayudar a empresas de nueva oreaoi6n 
o con un capital menor,se les exima temporalmente de_ 
hacer reparto de utilidades.Esto lee permite un mayor 
desahogo econ6mico,en beneficio de la estabilidad de 
la empresa,ya que son los primeros alias los que ponen 
a prueba el servicio o el producto que la empresa pr~ 
porciona.El primer alio de funcionamiento empieza a -
contar a partir de la fecha en que la empresa inicie_ 
la producción de bienes y servicios a que se aedica". 
(56). 

El señalamiento que hace Breñ&'Gardul!O apo7a las obser

vaciones que al respecto hacemos, pues efectivamente ee dar un 

poco de consideración a estas nuevas amprases por su inicio, 

(58) BRENA GARDUÑU,Prancisco.Comentarios a la Ley Pederal del 
~abajo.Tercera 1dición.1d.Harla.M6xico,D.P, 1992, Pag,176. 
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Además de lee excapoiones seflsladas en las diferentes 

fracciones del ertíoulo en estudio, tenemos que la ley reglame!!. 

teria del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para loe 

trabajadores,en su artículo 63 dice al respecto, que los rema

nentes que obtenga el Instituto en sus operaciones, no asterán 

sujetos al impuesto sobre la renta ni a la participaci6n de loe 

trabajadores en las utilidades de las empresas, como vemos su 

propia ley lo exime da esta obligaci6n. 

~eto va an contra de las disposiciones constitucionales, 

ya que la Ley Federal del Trabajo no lo menciona dentro de las 

excepciones y por sor ésta la ley reglamentaria del artículo 

123 de la Conetituci6n, si no lo exceptúa no tiene porque ester 

exoento. 

Zn la Tercera Reeoluci6n de la Comisi6n Nacional pera 

el reparto de Utilidades también hace menci6n a ésto, el decir 

dentro de su considerando 16, que s6lo estas exceptuadas de la 

obligaoi6n de participar utilidades las empresas que se eei'lalan 

en el artículo 126 da la Ley Federal del Trabajo y el INFONAVIT, 

por así ordenarlo la ley que l~ crea. 

Este apuntamiento sin duda apoya lo que menciona la Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba.

jadoree; no estamos de acuerdo con ésto, ya que su propia ley 

la exceptda de la obligaci6n en estudio sin ser la facultada P! 

ra ello, sino qua la debería do mencionar la ley laboral como 

lo hace con loe otros tipos de empresas " las que sí libera. 
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~embién por la naturaleza de que su objetivo primordial 

e inmediato no ee obtener ganancias,ni mucho menos lucrar con 

las aportaciones de los patrones hacia este Instituto, sino que 

son otras las finalidades que persigue, es por lo que no está 

obligado a cumplir con esta diepoeioi6n, pero no debería de li

berarlo de esta obligación su propia ley, sino la Ley Federal 

del ~abajo. 

Final.mente, como vemos las excanoiones eetan claramente 

justificadas por la propia naturaleza de los sujetos exceptuados 

de la oblige.ci6n, a nivel constitucional resulta il6gica y con-

traria dicha excepoi6n pues ori¡¡inalmente se penso que todos loe 

trabajadores sin distinci6n alguna participaran de las ganan- -

ciae que generaban con su trabajo en conjunto con loe capitalis

tas, embae como elementos principales de crear dicha utilidad, 

pero no ee posible por loe eeffalamientos ya apuntados. 

5.- La Punci6n de la Comisión Nacional 

para el Reparto 0de Utilidades. 

La Comiei6n Nacional para la Participaci6n de loe ~aba

jadoree en las Utilidadee de las Empresas,fue creada por las re

formas que llevo a cabo el Presidente de la lepública L6pez Y.a.-

teoe en el afio de 1962 a la Coneti tuci6n, y lo principal de éste 

organismo lo encontramos consignado en el artículo 123, apartado 

A, tracción IX, inciso a), de la Oarta'~~agna que al respecto di

oe, Una Comiei6n Nacional, integrada con representantes de loe 

trabajadores, de los patrones y del gobierno, fijar~ el porcen

taje de utilidades que deba repartirse entre loe trabajadores. 
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Cabe recordar qua Jsta funci6n estaba atribuida origina! 

mente a unas Comisiones Especiales que se formarían >n cada Mun!. 

cipio bajo las 6rdan"e de una Junta Central de Conciliaci6n y 

Arbitraje, pero ·qua no fu•ron capacea d• realizar su labor, da

das las condicionas en qua ea encontraban en aquél entonces, es 

decir, no contaban con suficientes elementos tácnicoe y la info! 

maci6n adecuada para poder establocer un porcentaje, además 

aún no aetaba rae;lamrJntada de manara asp.JcÍfica ésta nueva obli

gaci6n an la ~onsti tuoi6n, ni en la l•.V ue la materia, sino que 

fue hasta la reforma mencionada cuando empez6 a funcionar éste 

organismo. 

For su parte el artículo 117 de la Ley Federal del Trab~ 

jo menciona al respecto, que loa trabajadores participarán en 

las utilidades do las •mprasas,de conformidad con el porcentaje 

que determine la Comi•i6n Nacional para la Participaci6n de los 

Trabajadores en las Utilidad•• de las Bmpreeae; y eerá sobre 

la declaraci6n que al patr6n preeente ante la ~ecretaría de Ha

cienda y Crádito Pl1blico del bpuesto sobr" la renta de la cual 

se destinará un porcentaje a repartir entre loe trabajadores; 

para determinar ésta porc•ntaje, la Comisión llacional practica

rá las investigaciones y realizará los estudios necesarios y 

apropiados para conocer las condiciones generales de la econo

mía nacional y tomará en consideraci6n la necesidad de fomentar 

el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a ob

tener un interés razonable y a la necesaria ruinvarei6n de cap!. 

tales. Para as! poder llevar a cabo su funci6n el l•gisledor 

le marco el camino a seguir n"cesariamente, as decir, tomar en 
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cuanta todos loe elementos mencionados anterinr~ente para que 

no fijara un porcentaje muy alto que perjudicara al capitalista 

y lo desalentara en su iniciativa de instalar más empresas que 

ayudar!an al crecimiento econ6mico del pa!e. 

A este respecto Trueba Urbina y Trueba Barrera dicen: 

"Loe derechos del capital no deben consignarse en el ary 
t!culo 123. Por ello es contrarrevolucionaria la refor
ma constitucional de 1962 que se reproduce en parte en 
el artículo qua se comenta. La Comisi6n deberá tomar en 
coneideraoi6n el derecho del capital. a obtener "un inte 
rás razonable" y a la necesaria reinversi6n de cepita-= 
les, colocándose as! a la clase patronal por encima de 
sus propias leyes civiles y mercantiles que fijan un i!!, 
terds interior al. señalado en la reeoluci6n de la Comi
ei6n rracional, •• ," ( 59) 

Para tener una visi6n más amplia de éste organismo labo

ral, analizaremos brevemente como debe de estar constituido para 

poder iniciar sus actividades y cuales son las mds relevantes. 

Este aspecto lo encontramos eepec!ticamente consignado 

en la Ley Federal del Trabajo en el art!oulo 576 que dice, la 

comiei6n funcionará con un Presidente, un Consejo de Represen~ 

tantee y una Direcci6n Ttfonica; se observa que para poder llevar 

a cabo sus funciones áste organismo, es necesario auxiliarse de 

otras ineti tucionee oreadas concretamente para ello. 

(59) TRUBBA URBINA,Alberto y TRUEBA BARRERA,Jorge. Ob.Cit. 
Pag.73. 
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Bn seguida analizaremos brevemonte cada uno de los ele

mentos que integran a la Comisión. 

El presidente de la Comisión es nombrado por el Primer 

Mandatario de la Repdblica,y debe de satisfacer los siguientes 

rsquieitoe para ocupar este puesto, I.Ser mexicano, mayor de 

treinta y cinco años de edad y estar en pleno ajarcico de sus 

derechos; II.Poseer titulo legalmente expedido en estuaios de 

derecho del trabajo y econó~iooe; IV.No pertenecer al estado 

eclesiástico; y V.No haber sido condenado por delito intencional 

sancionado con pQna corporal. 

Generalmente para poder desempeñar un puesto del sector 

pdblico,ya sea de elección popular o por nombramiento, es nece

sario cumplir una serie de requisitos que avalen loe conooimien, 

toe y la oapaoidad para desempeñarse, así como el que se tenga 

una buena reputación personal, ésto es el objetivo de los re

quisitos que menciona el artículo anterior. 

Los deberes que tiene el preeidente de la Comisión son 

entre otros: citar y presidir el Consejo de Representantes; In

formar al Secretario del Trabajo y Previsión Social de las act,l:_ 

vidades da la Comisión; Reunirse con el Director y asesores tég_ 

nioos para vigilar el desarrollo del Plan de Trabajo, y someter 

al Consejo el Plan de Trabajo realizado por la Dirección Téoni-

El Consejo da Represente.ntee será presidido por el pres! 
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denta de la Comiei6n y estará integrado de la siguiente manera: 

Oon la rapresentaci6n del Gobierno, compuasta por el Presiden

te da la Comisi6n que tendrá el voto del Gobierno, y de doe ªª!!. 
sores con voz informativa, designados por el Secretario del TrJ!: 

bajo y Pravisi6n Social, y con un número no menor de dos ni ma

yor de cinco, de repreeentantes propietarios y suplentes de 

los trabajadores sindicalizados y de loe patronee, si 6stos Úl

timos no hRcen deeignaoi6n alguna, lo hará la misma Secretaría 

para poder seguir su curso. 

Los representantes asesores del Gobierno deben de reunir 

los siguientes raquisitos: I.Ser maxioanoe, mayoree de treinta 

añoe de edad y eetar en pleno ejercicio de sus darechoe; II.Po

seer títul.o legalmente expedido de licenciado en derecho o en 

economía; III.No pertenecer al estado eclesiástico; y IV.No ha

ber eido condenado por delito intencional sancionado con pena 

corporal. 

Asími111110 los representantes de trabajadores y patrones 

para poder participar en éste organismo tambidn deben de cumplir 

los siguientes requisitos: I. Ser mexicanos, mayores de veintici!!. 

co afios de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos; II. 

No pertenecer al estado aclesiáetico; y ¡II.No haber sido conde

nado por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Dentro de las funciones del c°Oneejo de Represen.tantea te

nemos las siguientes: Determinar su forma de trabajo una vez 
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instalado; ~robar el Plan de !l!rabajo desarrollado por la Direc

ción Técnica; Practicar directamente las invest1eac1ones que 

juzgue convenientes para el buen cumplimiento de eu función; So

lioi tar los informes necesarios, asi como la opinión de asocia-

cienes de trabajadores y patrones, allegarse de todos lo.a demás 

elementos que juzgue necesarios; y Determinar y revisar el por-

oentaje que deba corresponder a los trabajadores en las utilida
des de las empresas. 

La Dirección T4cnica estar' integrada por un Director y 
el nómero de asesores que nombre la secrotar!a del !l!rabajo; con 

un nómero igual de asesores t~onioos auxiliares, designados por 
loe representantes de los trabajadores y de loe patronea, ésto 

con el fin de que las 'bles partee tengan igual representación y 

a su voz participación en el desarrollo del Plan de !l!rabajo. 

Loa requisitos que deben de cubrir éetae personas son: 

ser mexicanos, mRYO!es do veinticinco al'los y estar en pleno eje~ 

oioio da sus derechos, poseer t!tul.o legalmente expedido de 11-
oenciado en derecho o en eoonom!a; no pertenecer al estado eole

siáetioo; y no haber sido condenado por delito intencional ean-
oionado oon pena corporal. 

Las actividades que debe de desempeffar la Dirección 
T4onioa son las siguientea1 I. Praotioar la& investigaciones y 

realizar los eatudioa preYiatoe en el Plan de !l!rabajo aprobado 

por el Consejo de Representantes; II.Solioitar toda clase de in

formes 7 estudios de las instituciones oficiales, federales o 

estatales y de las particulares que se ocupen de problemas ooo.!!6 

miooa; III.Reoibir y cosiderar los estudios, infor:nes y sugere.!! 

oias que le presenten loa trabajadores y loa patrones; IV.Alle-
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garH 'Codoe loa demáa elemea.toa que 31111gue 11eceaarioe1 '1 V.Pre
parar un 1.tiforme, que debe contener loe reeultadoe de las inve.1 

tigact1onee 1 eatudioa ei'eotuadoa de loa 'Craba3adorea 1 patronee, 

1 someterlo a la oonaideraoicSn del Cona•3o de Repreae11ta11tea. 

Por au parte el Director de la D1recc14n ffcnica,debe 4e 

realizar laa aiguientea act1vidadea1 Coordinar loa trabajo• de 

lo• aaeaoraa; informar pericSdicaaente al presidente de la Comi

ai6n 1 al Consejo de Repreaentantea del estado de loa trabajos 

'1 sugerir ae lle"Hn a oabo inveetigacionee J estudios ooapl•••A 
tarioa; r aotvar oomo secretario del Oonee30 de Repraaentantaa. 

Cabe haoer notar que loa aaeaorea a1a:il!iare• que aon nont

bradoa por loe repreeantante• de loa trabajadora• 1 loe patro

nea,puedan aer remo•idoa a petioidn del cincuenta 1 llllo por otea 
to de loa trabajadores o patronea que la bubiaaen hecho, &ato 

por considerar que no e..t6n llevando a cabo ple.11U1ente aU• :tun

oionea 1 defender loa dereoboe de aua repreaentatoa. La aollci-

. tu4 ae remitirá a la Secretaría del !rabajo 1 PrevhicSn sooial, 

la que deapu4• de comprobar el requialto de la JUJOr!a, hará la 

declaratoria oorreepondiente. Aaiaiamo la aolici tud deberá de 

contener el nombre 1 doaicil1o de la persona que deba deaempe-

llar el cargo, e9 decir, previaaente ;ya eligieron a la persona 

que debe auetituir al que 88 encuentra en funclon••· 

En el fllllcio1111JD1enw de la CoahicS11 ae obeervar~ las •1-

guient8• nOZ'llUl 

Una ves que ba aido integrada conforme a del'Scho, la Co•! 
aidn empezará a fwtcionar dentro de loa tlra1noe eatablec14oe 

por la ailllla ley; ya integrada, el Presidente del ors11111aao pu-
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blicará UD aviso en el Diario O:tio1al de la Pederaoidn, conce

diendo a loa trabajadcrea y a loe patronea UD t6rmino de tres 

meeee,para que eeg6n au punto de vista presenten augerenoiaa y 

estudios aoompalladoa de laa pruebas correapondientea de lo que 

pretenden sea un justo porcentaje para participar en laa utili

dades de las eapreaaa. 

Poateriorinente la Oomiaidn tendri( un t'rmillo de ocho me

aee,para que au Direccidn !6011ica desarrolle el plan de trabajo 

aprobado por el Oo1111ejo de R'9preeentantes,y o!ate a au vsz cumpla 

con lae atribuoionea que la ley le marca. 

Iba vez realizados todo a 611toa tr&mi tea, la ao111s1d11 ten

drá ya a la mano el Plan de !raba;lo en el cual estan integrados 

todo a loa eatudioe y elementos su:tioientea para poder em1 tir au 

reeolucidn, que será dentro del mea siguiente; lleta reeolucidn 

deberá de expresar loe :tundamentoa en que se base, asimismo ha

bri( tomado en ouenta todoe aquellos e11tudio11 y 11ugere11cia11 que 

le haya11 &Aviado. 

El punto máe importante de la reaolucidn, ea la fijacidn 

del porcentaje que debe de corresponder a loa trabajadoras Para 

participar en laa utilidadea de las empre11a11, sobre la renta grA 

vable ain hacer ninguna deduccidn,111 eatableoer dit&renciaa en

tre las empresas, ea decir, dicho porcentaje será aplicado a la 

totalidad de ellaa, a excepaidn de laa que la lay except'1a de 

cumplir con 6•ta obligacidn. 

Pinalaente el Presidente de la aomiaidn ordenará ae publ!, 

que la reaoluoidn en el Diario Oficial de la Pederacidn, dentro 

de 1011 cinco d!aa 11igu1ente11, ah! mismo eapeoiticará la '.techa 

en que comenzará a regir. 
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6.- Porcentaje de la P11rticipaoi6n de loa 1!rabajadores, 

El aietema para proceder al reparto de utilidades está 
N&ido por varias disposiciones que marca la mi•ma Ley i'ederal 
del Trabajo, que son las 11iguientea: 

La detsrminaoi6n del poroentaje a repartir por conoepto 
de gananciae e11tá a cargo de un organil!ll!lo tripartita denominado 
Oomiei6n Naoional para la Participaci6n de 1011 Trabajadore11 en 

las Utilidades de las Empresas, su integracicSn y funcionamiento 
ya quedo especificado anteriormente. 

Para determinar dioho porcentaje la Oomi•icSn llevará a 
cabo aquella• invaatigacionea que considere nece11arias, asf co
mo loa estudios adecuados para tener conocimiento de lae condi
cionsa generales de la economía nacional¡ tambi4n debe de tomar 
en cuenta la necesidad da seguir fomentando el duarrollo indll,! 
trial del país, el derecho que tiene el capital de obtener un 
inter&e razonable y la necesaria reinvereicSn de capitale11. 

Una vez establecido será obligatorio para todas aquellas 

que tengan que cumplirlo; no se podrú astablaear diferente11 PO!: 
cetajes para cada tipo de empresa como se hacía anteriormente, 7 

tampoco ae realizará ninguna clase d11 daduccionee no autoriza-
das a la cantidad total de utilidades que reporte la empre11a. 

lil poroantaja da la participaoi6n 119rá aplicado sobre la 

renta gravable de las empreaa11, é11to quiere decir, que 11obre 1&11 

ganancias que reporten las empreaaa en 11u declaracicSn anual ante 
la Secretaría de Hacienda 7 ar4dito Pdblico para efecto de ClllD-
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plir con sus contribuciones tiscalee, ya que la manera máe ett~ 

cu de conocer el buen tuncionamiento de una empreea en cuanto a 

11ue gananciae y p&rdidae, e11 la deolarac16n que 6eta preeenta 

ante el tiacc, 1 ea 11obre 411ta que ee aplioarf. el porcentaje pa

ra la partic1pao16n de utilidades. 

Cabe hacer notar que el patrdn tiene la obl1gac16n de P.2. 

ner a diapoeicidn de eue trabajadores copia de lB declaracidn 

que presente ante la Secretar!a de Haoienda,a11! coao todo11 eue 

1111ei:o11, para que &atoe la an&licen,7 ei detectan al.guna anomalía 

que lee perjudique elle intereeea lo hagan notar ante la misma S!, 

cretar!a para regul.ari•ar eu eituaci6n. 

Como hemos ob11ervado en loe capftul.011 anteriores, hasta 

la :fecha 11e han dictado tre11 re11olucionea de la Oomie16n en e~ 

to al porcentaje a participar en la11 utilidade11, todH '8t&11 con 

un porcenta;le auy inferior a lo que realmente 11e pretend!a de11de 

el Conatitllyente de 1917¡ generalmente han 11ido por periodos de 

diez al'loe qlle •• revisa la re11olllCi6n en vigor,para actllalisarla 

1a que 00110 lo menciona la ler laboral en su articulo 589 qlle a 

la letra dice: • Loa 11indicato11, tederacionee 1 confederaciones 

de trabajadoree o loa patronee, no podrán pre11entar una nueva ª.!!. 
licitud de rev1ei6n, llino deapu'" de tranec1trridoa diez alto• de 

la techa en que 

tlld." 

hubi••e sido deaeohada o resuelta la aolioi--

El legislador 1ntuy6 que tranacurrido un per!odo de diez 

aftoa, la eituaci6n eoon.S111ioa de la Naci6n habría 09111biado subs-

tanoialmente, 1a sea que las emprasaa tuvieran un progreso eisn!, 

fioativo en au producoi6n, oreoierSll y aa ei:pandieran, trayendo 
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cearig• •'• geaeraci6a •11 g1111aacia11 o por el coatrario que tlP

vieraa llll retroce110 y p'rdida11, ooaa poco probable, y que cea 

e11to11 c11J11bio11 rdicale11 11er!a aeceaario actualizar el poroeata

je 11eg.iit laa oondicione11 le la econoa!a de la Haci6a. 

E• la11 tres re11oluoiones no ha habido una gran •tterea

oia de porcentaje entre ella11, laa tre• giran ea torao a ua PI!'! 

aedio de 9'-o como ya 11en6ionamo11 11~ poce alentador para le11 

trabajadores,:ra que 11e tratuce ea ua~ cantidat 11~ ritícula ea 

alguno11 oa11011. 

Bl porcea,aje que actualaente se aplica 11obre lae util! 

•ate• ebteaHu por el patr4no•• el ti.e la reaoluci'n b 28 de 

febrero te 1985 que eatipula un~ ti.e participao1'n; •ata reae

luct•n tiene hl11ta la techa nueve al!•• I• e11tar11e aplioanle, l• 

que aignitica que prebabl.llllente para el ali• proxiao H integre 

auavaente la Co11i1114n para reviear é11te porcentaje, 7 que •llP!. 

raao11 que 11ea un poco *"ª 9igniticativo 7 ea benetioie I• la 
claae laboral. 

7.- Etapaa lle la Participaoi6a. 

Todo el procet!.illiento del reparto de utilidale• desde el 

inicio hasta 11u oonolu11idn pasa por varias etapas, pero que 11e 

resumen prinoipal11ante en dos que son a aaber: una primera que 

va desde la integraci6n de la Coaiei6n, ha11ta la entrega por 

parte del patrdn a loa trabajadore11 por condtioto ti.e 11u. 11intio9-

to ti tul.ar de la copia de 11u declaraoida anual, para au e11tuclio 

y en su ca110 objetarla; :La segunda eta,pa va de la integraoi6n 

ti.e una Comi1116n Mixta ti.e trabajadorea y patronee para t!.etermi

nar la participaci6n 1nd111it!.ual,ha11ta el pago 4• 11111 11ia•a•. 
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A 0011tinuaoi6n analizaremos todo lo que coneti tuye cada una de 
las etapas mencionadu. 

7.1.- Primera. 

~ata etapa ae inicia con la integraoi6n de la C:omiai6n 
Nacional para revisar el porcentaje que se eatá aPlicando en eu 
momento, para que funcione dicho organismo es nece•ario que aea 
mediante alguna de las formas que menciona el artículo 587 de 
la Ley Federal del Trabajo 'lf que al raspee to dio e: • Para la r,! 
viei6n del porcentaje, la C:omiai6n ae reunir': I.- Por convoca
toria expedida por el Secretario del Trabajo 'lf Previsi6n Social, 
cuando existan estudios e inveatigacione• que lo juetifiquen; 7 
II.- A aolioitud de loe sindicatos, federaciones o confederaci,g 
nee de trabajadores o de los patrones, previo cumplimiento de 

loe re qui si tos siguientes"· 

Adem's tambUn ea requiei to el cumplimiento de ciertos 
lilleamientoe,como los que sea el cincuenta 'lf uno por ciento do 
los trabajadores por lo manos loa que apoyen la solicitud, o en 
au caso que los patronas tengan a su servicio dicho porcentaje, 
y que expongan y tunden las causas para dicha solicitud. 

Una vez que se ha verificado el cumplimiento de ástos 
requisitos, las autoridades correspondientes oonvocarln a trab,! 
jadores y patrones para la elecoi6n de sus representantes que 
integraritn la Com1si6n, 
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Ya Htablecido el crgani•o, empezar¡ au tuncionam1entc 

conforae a la le7, 1 tr1111ac1ll'1'14c• loe pluoe que la •i•a le 

otorga e•it1ri •u r .. ol11Cidn re•pacto al porcent~• qu lH co

rreeponde a lo• trabajadores. 

Para lea efectos de la partioipaci6n an lu ganano1aa, 

la Ley Pederal del Trabajo en au artículo 120 menciona que eer! 

coneiderada utilidad en cada empresa la renta gravable, confor

me a lo que d1epone la Le1 del Impuuto Sobre la !lenta. A &ate 

reepeoto la le:r fiaoal eaublece de manera eapec!tioa como 11e 

ha de llevar a cabo la declaraoicSn que el patr6n tiene que pre

sentar ante la• oficina• fiaoalea para efecto del cumplimiento 

da cubrir aue iapueato•, aaí a:i el artículo 14 de la Ley del 

Impuesto Sobrd la :tanta ea explica datalladament• como ae re-1!, 

&ar6 el b9lenca J c'1culo del impuesto para lo• efectos de la 

part1oipac16n da utilidades, 1 111enoiona que a 1011 ingreaoa ob~ 

nidoa an el ajeroioio, ae le harán ciertos incre111antoe por 

otros conoeptc•, aa! coao taabi&n ee le har&n varias deduccio-

naa, ú.boe autorizado• por la 111i•H le:r, J el resultado final 

eer6 la renta gravabla eobre la cual aa apl1oar6 el porcentaje 

eetableoido por la Coaieidn. 

Una Tez realizada la d"claracidn anual., se presentar! 

&ata junto con loe d11111611 anexos necesarios ante la Secretaría 

de lracienda y Clr.Sdi to Pdblico dentro de UD per!odo de trae me-

aea siguientes a la facha en qua termine el •;leroioio fiacal, 

para el pego del impueetc reepecti't'o, 

lll pau-411. dentro de un drmino de diez días contados a 

partir de la facha en que preaentd au declaraoicSn anual ante 

la seoreteda de Hacienda 1 endito Pdblico, entregar! a la oo-
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munidad de trabajadores, por conducto del sindicato que loe re

presente, o por medio de loe expresamente autorizados, una co-

pia de la manifestaci6n, asimismo los anexos que debe tambi6n 

de presentar a la autoridad tributaria quedar4n a su dieposi-

ci6n dura.nte un término de tlreinta dÍ88 en lee oficinas de la 

empresa y en la propia Secretaría de Hacienda, para que se pro

ceda a su análisis. 

Dentro de un período de treinta d!as siguientes al es~ 

dio y análisis de la declaraci6n anual del patr6n,por parte del 

sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría de 1os 

trabajadores de la empresa podr.t formular, o no 1as obaervacio-

nes que juzgue convenientes ante la Secretaría de Hacienda, y 

seguir el trámite respectivo. 

A este respecto el Ejecutivo de la Naci6n emiti6 un re

glamento raferente a los art!culos 121 y 122 de la Ley Federal 

del :rraba;lo,en el cual se observan todos los pasos a seguir en 

caso de que se presenten objeciones a la declaración que presea 

ta el patrón. 

Este reglamento denomina a las observaciones de los tr_! 

bajadoree como denuncia de irra.gularidadee en materia fiscal y 

laboral, ésto porque si hay emisiones que haya detectado la co

munidad laboral y las pone en conocimiento de la autoridad co-

rrespondiente, en caso de que sean pr°"edentes. y efectivamente 

las haya, se astil: lesionando el interés tanto de la clase l.! 

boral como del fisco, ya que disminuye el impuesto a pagar y 

consecuentamente también la utilidad a repartir, es por ésto 

que se debe de anal.izar dicha declaración. 
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Para resolver estas objeciones, la Seoretar!a de Hacien
da realizará los estudios e investigaciones necesarias que como 
autoridad fiscal le con~i~re el C6digo Piscal de la Pederaoi6n y 

otras disposiciones legales, a fin de conocer a fondo si efecti
vamente existen irregularidades en la declaraoi6n anual del pa-

tr6n. 

Se denominn procedimiento de revisi6n a &ste mecanismo, 
mediante el. cual. se procederá al. adliais a fondo, tanto la decla
raci6n del patr6n como sus anaxoa1 y una vez que sa ha iniciado 
6ste ya no ser' admitido el. desistimiento de los trabajadores y 

deberil de concluirse totalmente, ésto ea con el fin de que cuan
do se presentan las objeciones, el patr6n trate de convencer por 
cualquier medio a sus obreros que se desistan de su acoi6n,y 
por consiguiente ya no se continua con la secuela para Ter si 
efectivanente hay irregularidades. 

Qu!en tiene derecho de recibir copia de la declaraci6n 
anual presentada por el patr6n a la Seoretar!a de Hacienda, de 
revisar los anexos, ael como de formular las objeciones, ea el 
eindioato titular del. contrato colectivo de trabajo, el del con
trato ley de la empresa o en su caso, la mayoría de loa trabaja
dores de la misma¡ para ésto deberiln de acreditar su personali
dad ante las autoridades correspondientes, y 6stae a su vez ouid.! 
riln de que no quede paralizado el procedimiento de revisi6n tra
tando de agilizarlo en lo que les corresponda hasta su ooncl~ 

si6n. 

Los trabajadores, para obtener explicaciones de la deol.! 

raoi6n anual del patr6n podrán solicitarlas ante la DireooicSn G.! 

neral del Impuesto Sobre la Renta,o en las Delegaciones de teta. 
<· 
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ID ouo de que el 11indioato o la ma70r!a de loa trabaja

dorea de la aapreea tuvieren au domioilio en una poblaoidn di

ttnta del lugar en que se encll9ntra la Direooi.Sn General del 111-

pueato Sebre la Renta de la Secretaria de Hacienda 1 Cddito 1'6-

blioo, 1 no pudieran presentar directamente a ella 11u11 objecionea 

poc!.rm enTiar 11u eacri to dentro del tbaino de le1 por correo 

certificado con acuse de reoibo; en late caao, se toaar' como t~ 

cha de preeentaoidn del escrito, el día en que aa haga la entr&

ga en l.a oficina de correoa. 

En el eaori to de objeciones que se presente, se deberin 

de precisar la• partidas o rengl.onea que se objeten de la decl .. 

raoidn 1 fundu.entar laa raaonee en que se aPOJall, además de acr_! 

di tar su peraonalidad aellalarm el domicilio en donde podr!n aer 

notifioadoa durante el trúite de la incon:C'ormidad, en oaeo de 
que el eacri to no cumpla con todos los requiai toa de le7, se ha

rM de au conocimiento inllediatamante a 1011 promoTentee,para que 

loe aubaanen en 1111 tll'llino no ma10r de treinta dfae. 

Laa objeciones ea preaentarin ante la SUbdireocidn de 

Participaci.Sn de tJtilidadee de la Direocidn General del Impueato 

Sobre la Renta de la Seoretarfa de Hacienda, 1 '8ta inforaari a 

loa trabajadorea sobre su a421aidn en un t.Srmino no mayor de 

treinta dfas; una Tez admitido el escrito, la Seoretarfa de Hit

cienda reali•ar' loe eatwlioe e investigaciones oorreepon.diente11 

que en ningdn oaao podrán exoeder de seis aeaea; ya con loa re

aul tadoa obtenidos de la inveetigaoidn, ea proceder' a emitir su 

resoluoidn ocrrespondiente dentro de un t.Srmino que no exceda de 

doa •••••· 

En dicha reaoluoidn se debe de aeftalar en caso de que 
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hayan sido procedentes laa objeciones, loa t6rminoa en que ae d! 

be de aodificar el ingreso gravable declarado por el patr6n,ae! 

coao loa fundaaentoe que ee tengan para tal efecto. De &ata real!, 

luoidn ee mandar¡ copia a la• autoridadea laboral.ea correapondie!! 

te•1 a fin de que vigilen H efectda el pago adicional, y en caeo 

de inouapliaiento sancionarlo. 

Una vez notificada la reaolucidn a el patrdn, en la que 

ae ordena el aumento de la utilidad a repartir entre loa traba;!.! 

dores, 6ate deber¡ de hacer el pago respectivo dentro de loe ae

aenta díaa ei¡¡uientea. 

Independientemente de que loe trabajadores impugnen la 

declaracidn anual del patrdn, la Seoretaría de Hacienda y Cr&di

to Pdblico podr¡ ejercer en cualquier tiempo aus facultades de 

vigilancia y comprobacidn a que se refiere la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta y el Cddigo Piecal de la Pederacidn, y ai ae lle

gara a comprobar que el ingreso gravable de las empreeae ea ma

yor, proceder¡ a ordenar las liquidaciones del impuesto omitido 

1 notificar al au;leto obligado a participar aaí como al sindica

to o a la repreaentacidn de la mayoría de loa traba;ladores 1 que 

ea procedente hacer un reparto adicional. Esto es con el fin 

principalmente de que no haya evasidn de impuestos que perju

diquen al erario nacional, y si en sue actividades ordinarias 

observan irregularidadee y las comprueban, como consecuencias de 

6atae se logra que los tra.ba;ladorea obtengan una cantidad mBJor 

de utilidades, ea decir, el beneficio H tanto para el fiaco co

mo para la claae laboral. 

Si al patrdn llegara a objetar la reaolucidn de la Secre

taría de Hacienda y Cr6dito Pdblico en la que aumenta el ingreso 
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gravable por cualquier medio de defenaa legal, para que se sus

penda el pago a los trabajadores, es necesario que garantice el 

inter&s de ástos por cualquiera de lae formas que establecen las 

ley~s. 

"31 sindicato titular podr' haoeree representar y aseso

rar por las Autoridades de la Procuraduria de la Defensa del Tr,! 

bajo en la revisi6n de la declaraci6n del Impuesto Sobre la Ren

ta que anualmente .presente el patr6n, y para subsanar deficien

cias en su escrito de objeciones¡ ésto no implica que no se pue

da asesorar por quien 41 elija. 

Se crea una oficina de coordinaoi6n sobre partioipnci6n 

de utilidades, que se encargará de dar curso a las promociones 

que presenten los trabajadores a éste respecto, y resolved. las 

cuestiones que le formulen en la materia, para éste efecto, la 

Secretaría del Trabajo acreditar' ante la Direcoidn General del 

Impuesto Sobre la Renta de la Secretaría de Hacienda a los fun

cionarios y empleados que la integrar'°. 

También es creada la Comisi6n Interseoretaria1 para la 

Participacidn de Utilidades a los Trabajadores,· que esta integr.! 

da por un número igual de funcionarios designados por los ti tul,! 

res de la Secretaría de Hacienda y Cr&dito Público y del Trabajo 

y Previsidn Social, ambas dependencias tienen la responsabilidad. 

de su funcionamiento, ser' presidida en forma rotativa, y ten

dra a su cargo el de coadyuvar en todo ·10 que le corresponda pa

ra el mejor cumplimiento de este reglamento, entre otras cosas 

como: Atender quejas sobre el incumplimiento del presente orden.! 

miento; Se3alar las medidas de ooordinaci6n que deben de existir 
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entre autoridades :f'iecales y laboral.es, aprobar programas de di

:f'usi6n de la partici.Pacidn de utilidades; Proporcionar a los ti

tulares de las dependencias que la :f'oman la intormaoi6n sobre 

lae actividades laboral.es y fiscales en la materia • 

.::1 sindicato titular podd. formular queja ante la Clo111i

si6n Interaecretarial. para la Participac16n de Utilidades ,si las 

autoridadaa fiscales o laborales no hubieren resuelto sus obje-

cionee en loe plazos establecidos en el reglamento de la materia. 

Una vez recibida la queja, el presidente de ésta Oo111iei6n solio! 

tará que le informe la autoridad que le corresponda, y si enoua~ 

tra fundada la queja otorgará un plazo de quince d!ae para que 

resuelva lo que en derecho proceda y en oaso de que no se cumpla 

con lo ordenado en el t&rmino, se dará parte a1 titular de la 

Secretaría de que se trate para que dicte las instrucciones per

tinentes. 

Según la :f'racc16n trea del artículo 121 de la Ley Peda

ral del Trabajo, "La resolución definitiva dictada por la m19111a 

Secretaría no podr~ aer recurrida por loe trabajadores," 

diepoaici6n no eqUi ta ti va ya que lesiona a los trabajadores por 

no poder impugnarla ante la misma Secretaría, y no aa! con loa 

patronee,que como no los limita en este sentido, ellos s! la PU!. 
den recurrir en caeo de que les perjudique. 

Aclaramos que loa trabajadores no la podrán recurrir en

te la miBllla Secretar!a, pero que si lo pueden ·hacer mediante el 

juicio de garantías, en caso de que consideren que lee causa per

juioic. 
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Si como resultado de la impugnación hecha por el patrón 

se modificara la resolución a su favor, los pagos hechos en exc~ 

so a los trabajadores podriln deducirse de las utilidades que les 

correspondan en el siguiente ejercicio. 

Si el patrón no hace entrega do la copia y anexos de su 

declaración anual, entonces no leo corre el t6rmino de diez,ni 

el de treinta d!as a los trabajadores, sino que hasta que lo ha

ya hecho como lo dicta la ley. 

7.2.- Segunda. 

Esta segunda etapa se inicia una vez que ya ha quedado 

establecido el porcentaje,y que los trabajadores le hftll hecho 

las observaciones correspondientes a la declaración anual del 

patrón, y al respecto la Secretar!a de Hacienda y cr<!di to Públi

co emitió su die tamen. 

Se procede con la integraoión de una Comisión formada 

por igual nómero de representantes de trabajRdores y del patrón, 

ésta Comisión se encargar' de formular un proyecto en el cual 

se determinar' la participación que corresponda a cada trabaja

dor, éste proyecto debe ser fijado en un lugar vieible de la e~ 

presa para efecto de que toda la comunidad laboral tenga acceso 

y conocimiento de 61. 

Cabe haoer notar que la cantidad total a repEU"tir se de

be de dividir en dos partes iguales para llevar a cabo la parti

cipación, asi lo menciona el art!culo 123 de la Ley laboral, una 

pri;nera parte se repartir" por igual entre todos los traba--
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jadores, tomando en cons1deraci6n el nllmero de d!as trabajados 

por cada uno en el alto, sin importar 111 ca.n tidad que por oonceR, 

to de salarios perciban, es deoir, solo se e.tiende al total de 

tiempo laborado. 

Fara tederminar las asistencias de los trabajadores, no 

se cooputar~ las fa1 tas de las madree trabajadoras en los peri2. 

dos pre y poanatales, ni los periodos de incapacidad temporal 

derivados de un riesgo de trabajo, en estos casos se deben do 

considerar como empleados en eervioio activo. 

La aagunda parte del total se repartir'-,e.tendiendo al 

monto de los salarios devengados por el trabajo prestado duran

te el afto, en cueatidn, Como ya manoionemoa en p'-ginae anterioree, 

es tomará como salario la cantidad que percibe el trabajador en 

efectivo por cuota diaria, ein incluir en dl preetaoidn alguna, 

ya que de ser as! altera la balanza en cuanto a la proporoiona

lidad del reparto. 

Eara llevar a cabo este trámite 1 el pe trón pondr'- a die

poeición de la Comisión, la liate da asistencia y de raya de to

dos los trabajadores, y los demás elementos de que disponga con 

el objeto de comprobar las a.eiatenoiaa y los salarios que deven

garon en el dl. timo año. 

Vemos que ea un buen meaaniS!Ilo de distribución de util_! 

dadee, ya que hay proporoi6n y equidad en cuanto a. que ae repar

tiren en base al tiempo laborado y al salario devenga.do, dejando 

a un la.do aquellos argum..ntos que se pudiera..1 decir en contra üe 

éata frooedimiento y alegar que no es correcto o arbitrario. 
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Con la dooume~taci6n correspondiente la Comisión emitirá 

su proyect~ de par'ticipación para cada uno de los trabajadores, 

en caso de que haya diacrepaacia entre los integrantes de la º2. 

misi6n respecte del monto que deben percibir, entonces resolve

rá el Inspector del '.Crabajo. 

Terminado el proyecto de la participación individual para 

cada trabajador, será publicado y fijado en un lugar visible de 

la empresa para que se entere la comunidad laboral. Si uno o vi 

rios trabajadores se inoonforman con el monto de sus utilidades 

harán las observaciones correspondientes dentro de un t&rmino 

de quince d!as, contados a partir de la fijación del proyecte. 

Si no se le hacen o.bservaoiones, se procederá el reparto; en c~ 

so contrario, si se le formulan objeciones, estas serán resuel

tas por la miems oomieión que fornnüó el proyecto dentro de un 

período de quince días, resueltas las inconformidades de los 

trabajadores, se procedert al pago de sus utilidades por parte 

de la empresa a aquellos que se presenten a cobrarlas. 

Vemos que la ley faculta al Inspector del '.Crabajo eea 

fed;ral o local para intervenir y solucionar los conflictos que 

puedan surgir en relaoi6n a la integración de la comisión y de

terminación de la participaoi6n que corresponde a cada trabaja

dor. En el supuesto de que los patrones no tesignen a sus repr.!!. 

sentantes de la comisión, los trabajadores podrán recurrir el. 

lnepec~r <1eJ. '?rabajo respectivo para qua intervenga en la int.!!. 

gración, y si aWi persisten en su nagativa, dicho inspector po

dri hacerlo en rebeldía de loe que se niegan, y dictará las re

soluciones prudentes para el exacto cl.llllpliaiento de la Ley. 
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8.- Trabajadores Sujetos a Condiciones Especiales. 

No todos aquellos trabajadores que laboran dentro de 

une. empresa tienen derecho a participar en las utilidades que 

generan, debido a la naturaleza propia del puesto que desempe

ftan o que astan limitados en cierto aspecto, oomo a continua~ 

ci&n veremos. 

El art{culó 127 de la Ley Pederal del Trabajo mencio

na al respecto en sus diterentes fraccione e las limi tantea a · 

participar en las ganancias. 

Inicialmente excluye de este derecho a los directores, 

administradores y gerentes generales, que como trabajadores de 

oonticnza son coneideradoD,pero a tin de cuentas son trabajad_!!. 

ras en el sentido estricto de la palabra y que prestan eue se!. 

vicios a una empresa; por la naturaleza de loa puestos que de

sempeftan obtienen salarios muy elevados en comparaci6n con los 

dem&s emplead9s, si se les considerara para el reparto,obten-

dr{an cantidades mayores,y a los dem'a se lea disminuiría eno!_ 

memente lo que lee corresponde, ea por ésto que se lea excluye. 

Loe dem's trabajadores de contianza a! partioipar&n 

en las utilidades, siempre y cuando eu salario no exceda del 

que corresponda al trabajador eindicalizado oon el mayor sala

rio dentro de la empresa, o a talta de &ata, al trabajador de 

planta con la misma oaraoter!stioa, si ea ad, scSlo ae le ela

var' en un veinte por ciento para que tenga derecho a las uti

lidades, y ae le tome como salario milximo para el ciloulo indi

vidual de la participaoicSn que le oorreeponda. 
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En el caso de trabajadores al servicio de personas cu

yos ingresos deriven exclusivamente de su trahajo personal, y 

el de aquellas que sa d~diquen al cuidado de bienes que produz

can rentas,o al cobro de cr6ditos y aua intereses, no podr' 

exceder de un mee de salario que perciban; en esta situaoi6n no 

hay más entradas que lae que nlcMcen a lograr por su labor pe!: 

sonal, no se }.es obliga a que participen del porcentaje que fi

je la Comisi6n Nacional, sino que se les deja a su arbitrio y 

criterio de como hayan laborado en el per!odo y así estimen de 

darles de las ganancias obtenidas, desde un día de salario,has

ta lo de un mes como mibcimo. Sn las dos situacionee planteadas 

no hay una seguridad absoluta de percibir cierta c!llltidad por 

concepto de utilidades peri6dicamente, es por ésto que tambi6n 

se les exceptúa parcialmente de esta obligaoi6n, además de lo 

que obtienen deben de realizar gastos propios de su actividad, 

Las madres trabajadoras durante l<>s periodos pre y Po_! 

natal.es, al igual que los trabajadores que han sufrido un ries

go de trabajo, duran~e loe periodos de incapacidad temporal,de

ben de ser considerados como trabajadores en servicio activo, 

ya que en ambos casos no es sui.ntenoi6n el dejar de laborar en 

la empresa, sino que debido a la pro_¡>ia natura.laza que preeen-

tan,tienen que dejar de trabajar para recibir los cuidados y 

atenclLones m4dio1<s para re¡;rasar a sus ¡iueatos de labor en cuan 

to sean dados de al ta, es por ésto que se les debe de computar 

estos d!as p:ira prooeder al reparto. 

El especial. caso de l.a industria de la oonstrucoi6n en 

el. cual, la mayoría ds loe trabajadores que laboran ah!, una 

vez que han terminado la obra,buacsin de manara independiente 

nuevas fuentes de trabajo para continuar percibiendo ingreso• y 
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as! solventar sus necesidades, por lsto es que es un pooo d1f!

cil localizarlos para hacerles saber que tienen derecho a las 

ganancias por las obras en que participaron, y cual es el monto 

que les corresponde, eef.ilil!llo en el caso de que quieran hacer 

alguna observaci6n al reepeoto la hagan¡ la oomiei6n enoargada 

de la dete=inaci6n individu!ll se barA tambiln cargo de citar 
de manera oportuna y precisa a todos aquellos que tengan dere-

cbo de participar en loe beneficios y as! obtenerlas. 

3n lo que respecta a loe trabajadores dom,etiooe, su 

fuente de trabajo es una casa hogar y no una empresa que tenga 

el objetivo inmediato de lucrar u obtener gananciae,por el heobo 

de ser una familia, y como en este caso la casa a la que sirven 

no obtiene utilidades como tal, no habrá qu6 repartir entre loe 
trabajadores qu.s prestaa ahí sus servicios, es por ~eto que 

eetan exoluidos de este derecho, 

?inalmente, todos loe trabajadores eventuales para po
der participar en las utilidades que generen, ea requisito in~ 

dispensable que hayan laborado por lo menos un per!odo de aeee~ 

ta d!ae durante un ai'l.o, Este criterio es muy subjetivo, ya que 
por el solo hecho de laborar aunque sea un solo día, se esta 

contribuyendo al normal desarrollo y funcionamiento de la einpr.! 

sa, independientemente de que &eta labor se traduzca en ganan-

cias a largo o a corto plazo, tan es as:! que el trabajador reo! 

be drdenee específicas del patr6n en cuanto a sus aotividadee a 
desarrollar y tiene un horarj.o al igual que los dem'e trabajad.e 

res. 
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C 4 l! I TUL O IV 

41f4LISIS DE LA SOOISDAD CIVIL DEDICADA A LA 3NSE:1'ANZA, 

IJBICAD.4 EN LA l'RACCION IV DEL ARTICULO 126 

DE LA LEY PRDBRAL DEL '?RABAJO, 

1.- fin de la Sociedad Civil. 

Este tipo de sociedades tienen una finalidad bien delimi

tada desde el momento en que ee establecen, ae! nos lo menciona 

el Código Civil para el Distrito Federal dentro de eu artículo 

2688 que dice, por el contrato de sociedad, loe socios se obli

gan mutuamente a combinar sus recurso e o sus esfuerzos para la 

realización de un fin comdn,de carácter preponderantemente econ9., 

mico. pero que no constituya una especulación comercial¡ como 

vemos el fin que se persigue, primeramente debe de ser uniforme, 

es decir, que todos los eocioe quieran y esten de acuerdo en lo 

que se va a realizar,eeto ea indispensable ya que la esencia pa

ra que ee constituya una sociedad ea que haya voluntad de parte 

de loe que la integrarán para conformarse como tal y lograr un 

objetivo comdn;el. fin debe de ser de carácter preponderan temen te 

económico, pero que no constituya una especulación comercial, e.!!. 

to significa que la actividad que ee va a desarrollar será de t! 

po generalmente económico pero sin que ee caiga en la eepecula-

ción comercial, la labor a realizar ee hará a cambio de la remu

neración respectiva, ya que es el medio por el cual la sociedad 

obtiene recursos econÓlllicoe suficientes para seguir funcionando, 

y as! solventar todos loe gastos que implica el normal desarro-



llo de una persona moral, que tiene que servirse tanto de perso

nal adecuedo,como de instalaciones propias a su trebejo y también 

de diversoe servicios y bienes materiales, todo esto implica el 

manejo de recursos financieros, por lo cual es necesario alleg"! 

se de éstos,sin que se llegue al extremo de caer en operaciones 

especulativas o negocios bancarios o comerciales pera conseguir 

capital, ya que se estarían realizando laboree de una sociedad 

cien por ciento mercantil, cabe hacer la aclaraci6n que los int! 

grantes de ambas sociedades mencionadas como tales persiguen fi

nes comunes, pero mientras ésta eu objetivo principal es obtener 

la mayor cantidad posible de ganancias en su provecho,utilizando 

para ésto .. todos los medios a su alcance como podrían ser mucha 

publicidad comercial, una competencia agresiva con las demás em

presas de su tipo, regirse por la ley de la oferta y la demanda 

y hasta cotizarse en la bolsa de valores; en cambio aquella no 

tiene el fin de lucrar o de enriquecerse exageradamente por su 

funci6n,seta posibilidad está contemplada dentro del mismo orde

namiento antes mencionado al establecer en el numeral 2695 que 

las sociedades de naturaleza civil, que tomen la forma de las S.2, 

oiedades mercantiles quedan sujetas al Código de Comercio por 

lo tanto. 

Para conseguir su fin, se podrán dedicar a cualquier act,!. 

vidad,siempre y cuando sigan los lineamientos mencionados con an
terioridad, entre algunas opciones podemos mencionar el ser una 

sociedad promotora y difusora del arte en sus variaa expresio

nes, un conjunto de distracción deportiva y recreativa, una un,!. 

dad de auxilio médico, un centro de ensei!anza escolar en sus 
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diferentes tipos y grados o una asociaci6n de profesionistas, 

como vemos tienen un campo de acci6n muy extenso. 

Observamos entonces que la legielaci6n en la materia mB!: 

ca de manera precisa loe lineamientos para que se constituya 

una sociedad civil, además uno de los requisitos para que pueda 

establecerse,ee que previamente ya se determinó cual va a ser 

la actividad para la que fue creada. 

Cabe hacer menci6n que ésta figura civil tiene mucha acel!, 

taoi6n dentro del campo de los profesionietas, al respecto Sanohez 

Medal menciona lo siguiente: 

"La sociedad civil se emplea con acierto para organizar 
y estructurar las asociaciones profesionales, En efec
to, estas agrupaciones no son asociaciones civiles,po~ 
que persiguen una finalidad econ6mica desda el momento 
en que los profesionistas que la integran no tratan de 
dedicarse a actividades de beneficienoia, sino que se 
proponen vivir de su propio trabajo; paro tampoco a t~ 
les agrupaciones conviene revestirlas de la forma de -
una sociedad an6nima, o de otra sociedad mercantil por 
que sus integrantes no quieren convertir el noble eje!: 
.cioio de una profesi6n en el mezquino oficio del mere~ 
der. Por otra parte, el carácter "intuiti personae" de 
la sociedad civil y la necesidad del acuerdo unánime -
de todos los socios pera tomar importantes decisiones, 
la hacen también muy aconsejable para las asociaciones 
profesionales•. (60 ) 

Efectivamente, como ya mencionamos ésta figura se emplea 

en nuestro medio para actividades econ6micas o pera difusión de 

cultura sin caer en la especulación comercial y encuadrarse co-

( 60) SANCIBZ MSDAL,aa.mon. Ob.Ci t. Paga. 328-329. 
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mo una sociedad mercantil, siendo ambae totalmente distintas oon 

la finalidad que per•iguen, ésto claro desde el punto de vista 

legal, ya que dichas sociedades civiles se establecen como tales 

pero tienen la firme intencidn de lucrar y especular,pero lo ha

cen con el fin de evitarse el pago de ~uohas contribuciones de 

que gozan las de carácter civil, esto lo analizaremos más pro!~ 

demente en páginas rosteriores, 

2.- Fundamento y Porma de la Sociedad Civil. 

Dentro de nuestro ambito social y en el ~atado de Derecho 

en que nos desarrollamos, todas las instituciones que rigen nue~ 

tra vida tienen un fundamento o base legal para que existan y 

funcionen jurídicamente y la figura de la eociedad oivil no es 

la excepción, inicialmente diremos que la Carta Magna configura 

dentro del artículo noveno el derecho de reunión o aeociacidn P.!! 

ra realizar cualquier objeto lícito¡ ya de manera más específica 

y detallada el Cddigo Civil pera el Distrito Pederal en el Títu

lo Decimo primero dentro del numeral 2688 hace alusión a ella1 
textualmente dice: " Por el contrato de sociedad, loa sooios se 

obligan mutuamente a oombinar sus recursos o sus esfuerzos para 

la realización de un fin comdn, de carácter preponderantemente 

económico,pero que no constituya una espeoUlscidn comeroial "· 

Anteriormente ya anelizamos el concepto que nos brinda 

el ordenamiento en cita,y los de otros autores aspeoieliatas en 

la materia. 

En cuanto a la forma que debe de tomar '•ta sooiedad, el 
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mis:?o 'Jédizo 'Jivil nos explica de man.era detallada todos y cada 

uno 1e los r~quisitos qu~ se deben de cumplir para constituirla 

y darle vieencia lttgal e. esta figura, pri::nera:ncnte es necesario 

que sea mudi2nte un oontr~to oscrito,en al cual loe socios ext.!!. 

riorizan su voluntad de conformar y ser parte de una persona "':!1. 

ra1, ésto es para qua haya constancia del acto y un medio de com. 

probación, ésta escrito debe de contener los nombres y apellidos 

d~ los intesrf:!lltes,ésto ~s con el fin de saber la personalidad 

a ciencia cierta de los .Eocios e identificarlos planamdnte; la 

razón social , es decir, el nombro con el que se identificará y 

P. la vez se diferenciará da las demás sociedades, tambi6n es ne

cesaria para qua en caso de que llegara a contratar saber con 

qu!en se hace, además a la razón social se le deben de agregar 

las palabras " sociedad civil • para saber el tipo de sociedad 

que es, ésto se establece por el artículo 2699 del ordenamiento 

mUlticitado; ol objeto de la sociedad, esto significa determinAr 

cual ea el motivo por al que fue creada,y c~al será su princi-

pal actividad a desarrollar mion·tras esté vigente, d'sto es con 

el fin de que se dedique exclusivamente a su objetivo y no se 

distraiga en otras ~abares que no le competan; establecer el im

porte dol capital social consiste,en que para iniciar sus activi 

dades necesariamente tiene que contar con r9cursos económicos y 

estos se tienon que detallar de cual será la aportación de cad" 

socio y on que consistirá,para que en caso de que se llegara a 

liquidar les sean devueltas sus respectivas aportaciones. 

Todos estos requisitos son necesarios pnra darle legali

dad y certidumbre tanto al acto do constitución de la sociedad 

como a ios eocios,y a quienes contraten con el nuevo ente jurí

dico y no naya lugar a dudas, ea decir, se tenga plena seguri--
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dad an nuestro Estado de Derecho. 

Una vez cumplidos todos estos requisitos y en caso de quo 

aJ.gdn socio transfiere. e. la sociedad bienes materiales, cuya enaj,!l. 

nación deba hacerse constar en escritura públ1ca,as{ se hará pa

ra que tenga p.1.ena va.1.1dez ~a cesi6n¡ además de que la sociedad 

se ueoe ue 1nscr101r en el Kegistro de Soc1ecta~ee u1v1~es, que 

esi;ar¡{ a cargo <!e.I. :teg1stro Publico de .l.a .-ropie<!aQ Qe~ llisi;ri to 

Pederal, ésto para que produzca ef~ctoa contra torceros, 

En el supuesto de que alguna sociedad civil no cumpla !n

tegramante con los requisitos da forma qug han quedado descritos, 

produce el ei'ecto que los socios puedan pedir en cualquier momea 

to que se haga la liquiie.ci6n de la sociedad conforllle a lo conv.!1. 

nido, y a falta de convenio, se hará como lo dispone el propio 

C6digo Civil, pero mientras ese liquidaci6n no ee ~olicite y la 

sociedad siga funcionando norme.lmanto, el contrato produce todos 

sus afactos entre los socios y estos no pueden oponer a terceros 

que ~ayan contratado con la sociedad le i'alta de forma, Gsto sis: 

nii'ioa que ser!Úl response.bles de todos los actos que se realicen 

como persona moral. 

3.- Las Escuelas Particulares Constituidas 

como Sociedades Civiles. 

?.!uchas escuele.e particulares que ee dedicen a la preeta

ci&n del servicio educativo, desde el n1.vel preescolar haste. li

cenciatura y estudios de posgrado inclusive, pa11nndo por prima

ria, secundaria y be.chiller, adem~s da in11titutoe y academias 

que impe.rten carreras t4cnioas ae constituyen como sociedades 

civilea,con el tin de crear W!& persona moral que reeponda i'rea 
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te a terceros de las mdl.tiples obligaciones que implica el fun-

cionamiento de instituciones de ~ste,tipo si tomamos en cuenta 

que en estas son bastantes los individuos que contratan los ser

vicios que ofrecen de eduoaci6n. 

La taraa de impartir el servicio eduaativo,inicialments 

era casi exclusivo del 3stado y de alguna que otra corporaci6n 

religiosa,con el fin primordial de éstas dl.timae de arfaigar e 

inculcar a sus alumnos el afecto y ""'ºr a su religi6n, adem'a de 

proporcionar educaci6n moral, psdag6gica y las buenas coatumbrea, 

a través de éstas aseguraban muchos adeptos y seguidores que los 

apoyar!an posteriormente para diferentes asuntos, y a la vea ex~ 

pandarse. 

3stas escuelae religiosas funcionaban a travée de loa 

recursos que obten!an principalmente de apcrtaoicnee de la igle

eia a la que partenecian, donaciones de lea particulares y algir. 

na que otra cuota que daban los educandos, estas cantidades se 

destinaban funda:nentalmente al mantenimiento de estas inatitu-

ciones. 

~l fin inmediato de estas escuelas de tipo religioso no 

era lucrar,ni mucho menos obtener enormes cantidades por conoep

to de utilidades,sino que como ya mencionamos era fomentar el 

respet~, las buenas costi.mbres y la eduoaci6n. 

Como ya mencionamos, estas institucicnss por rio tener 

el objetivo primordial de lucrar y de encontrarse en el campo de 

la legislaci6n civil, no estaban ocntempladaa por la ley fiscal 

para ser sujetos obligados al pago de contribuciones por loa~ 
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ingresos que obtienen, es decir, estaban excentae de cu~plir con 

varias iMposiciones tributarias y con algunas otras obligaciones, 

La función de esta tipo de escuelas ae fue desvirtuando 

con el paso del tiempo,haeta llegar al extremo en nuestros d!as 

en los qua muchas personas ajenrrs a aJ.guna doctrina religiosa 

ven en la instslaci6n de estas un excelente negocio redondo, en 

el que astan garantizadas enormes cantidades de utilidades a 

cambio de una pequeña inversión, la viaión de eetos empresarios 

que ven en una sociedad como la que estudiamos grandes posibili

dades de progreso y ganancias, dejando a segundo plano la impar

tición de una aducación da caJ.idad, 

Además de que la legislación de nuestro pa!s incluye 

disposiciones tendientes a atraer capiteles privados hacia el 

sistema educativo, mediante el ofrecimiento de determinados.ben~ 

ficios fiscales. Concretamente, la Ley Federal de ~ducación, pr~ 

mulgada en 1973, declara en su artículo 13 que, ·usen de interés 

social las inversiones que en materia educativa realicen el Es~ 

do, sus organismos descentralizados y los particulares". 

Por su parta la Ley del Impuesto Sobre la renta exime de óste 

gravamen a las escuelas privadas que esten incorporadas a la Se

cretaria de Educación Pdblica, y concede el beneficio de la ded.J!: 

cibilidad fiscal a las amprases que hagan donativos a las insti

tuciones de educación particular que también asten incorporadas 

a la Sacretar!a de Educación Pdblicn. 

Esto alienta a realizar invarsione3 en materia educati

va y ha funcionado, se observo fácilmente en nuestros días ya 
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que han proliferado enorme oantidad de escuelas, institutos, &C.! 

demias y hasta universidades particulares que se pelean el mero.! 

do de alumnos,tratando a trav4s de los miles de pesos que gastan 

en publioidad para atraer la mayor cantidad de personas a sus 

aulas. Por otra parte, en tiempos atr's no era tan visible la 

problem,tica en cuanto a los pagos que se efectuaban por diver-

sos conceptos como son preinscripci6n, inscripci6n, colegiaturas 

·Y algunas otras cuotas, que en nuestros días ha llegado a su lím! 

te en la gran mayoría de estas escuelas,no importando si son de 

clase media o de lujo, pues en muchas de estas los padres de fa

milia han protestado a causa de los incrementos desproporciona

dos de los pagos que efec~uan. 

A consecuencia do ésto y de las mlll tiples quejas de las 

Asociaciones de Padree de Familia ante las mismas esouelas que 

les prestan el servicio y diversos organismos gubernai¡lentales, 

como lo son la Procuraduría Federal del ~onsumidor, la Secreta-

ría de ;;ducaci6n Pdblica y la Asamblea de Representantes del Di§. 

tri to Federal entre algunos otros, estudian crear mecanismos me

diante los cua1es se ponga freno a los abusivos incrementos en 

las cuotas a pagar por el servicio educativo; como ayuda a los 

padres de familia se han creado acuerdos a través de los cuales 

se trata de que los aumentos no sean exagerados,y se tomen en 

base a diversos factores como lo son la in!lac16n y el Índice 

naoional de preoios al consumidor, adem's de que deben de ser 

por periodos previamente establecidos l con el voto de la meyo

r!a de loe afectados de la escuela que se trate, no obstante 

esto, se continua con la misma problemática, ya que no son aoat,! 

das al pie de la letra las disposicioneR emitidas por las auto

ridades. 
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4.- Aportaciones de los Socios a la Sociedad 

como una Inversidn. 

Para qua la sociedad pueda iniciar actividades necesa

riamente debe de contar con cppital suficiente para ello,y asto 

ea tiene mediante las aportaciones que hacen los socios al haber 

social,y que puede ser en dinero o an industria, previamente ya 

se ha determinado cual ser' el ~onto de la cooperación con que 

cada socio daba contribuir, adem'e de que es un requisito que 

señala el Código Civil y que se debe de satisfacer al realizar 

el contrato. 

Previamente a ~eto ya se realizó por especialistas un 

estudio de mercndo,en al cual se analizan las ventajas y desven

tajas a enfrentar al establecer un colegio particular, esto se 

hace del conocimiento de todos loe socios para saber si les es 

conveniente arriesgar su capital, gener:W.mente cuando hay buenos 

beneficios a obtener, es que se da el paso decisivo de instalarlo, 

y loe socios hacen sus respectivas aportaciones al haber social, 

no tomándolo como una aportación voluntaria para la causa civil, 

sino como toda una inversión de perspectiva empresarial, en la 

que a travás de ésta obtendr4n a corto plazo enormes ganancias. 

3sta aportación es como cualquier inversión que se lle

gara a realizar en ol mundo de los negooioe, ya esa en la Bolea 

de Valores, en las Instituciones de Cr~dito, en la compraventa 

de bienes raicee o an el establecimiento de una empresa o de 

otro asunto, siempre tratando de asegurar la obtención de buenos 

dividendos mediante una adecuada administración de ellos. ;ste 

es el caso que analizamos, en el qua los socios ya van en su 

128 



cooperaci.Sn una pequei\a inversión que les empezarll. a redituar "n 

muy poco tiempo. 

La misma ley esti~u1a que los socios podré.n realizar su 

aportaci.Sn al capital social, a travós de una ·Oan tidad de dinero 

u otros bienes que serán muebles o inmuebles, indepsndientemcnt• 

de como sea,tcndrán asegurada la obtenci.Sn de utilidades, ya que 

los ~mpresarios al observar un éxito futuro es cuando realizan 

sus proyectos, en caso contrario buscarán otras alternativas de 

inversi.Sn. 

5.- Utilidades de los Socios en la Sociedad Oivil. 

Definitivamente que las sociedades civiles que se dedi

can a la enseaanza y que son denominados ya sea colegio, escuela, 

instituto o academia obtienen buenos dividendos, por una parte 

porque cobran altas cuotas por cualquier trámite que se efectde, 

como lo es preinscripci6n, Úlscripción, colegiaturae, expedición 

de constancias y credenciales entra otros, inclusive algunas 11,! 

gan al extremo de vender ellas mismas los útiles escolares y ha_! 

ta los uniformes, y que a1 mar3en do la ley hacen obligatoria la 

compra ah! de éstos articu1oa. 

Por otro lado, actualmente se han disparado de manera 

exhorbitante los costos de las oolegiaturas,y de cualquiér tr'

mite en estas escuelas, quedando a disposición total de sus due

aos los padres de familia,qu• constatite!lonte se quejan ante las 

autoridades oficiales. 

3sto es una muestra clara de gua los socios de este ti-
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po de sociedades obtienen enormes utilidades en la administra

ci6n de astas ascuelas, ya que son mU!.tiples las protestas de 

las Sociedades de Padres da Familia, a consecuencia de ésto se 

han publicado varios art!culos referentes a esta situaci6n como 

el siguientes " llducaci6n Privada: Un lujo para la mayoría: Di

putados•. ( 61 ) Sste reportaje hace menci6n a que actualmente es 

un lujo fuera del alcance de la mayor!a de la pob.laci6n la en

sellanza en col.egios particulares, ya que l.as cuotas que cobran 

por el. servicio se han disparado hasta un cien por ciento, se

gún observaciones de diputados de diferentes partidos pol!ticos, 

además se pronunciaron por la elaboraci6n de una ley en la ma

teria que proteja eficazmente l.a economía familiar. 

Por otra parte los integrantes de la Asamblea de Repre

sentantes del. Distrito Federal. también extornaron su opini6n en 

rel.aci6n a l.as escuel.as particulares M el sentido det 

"• •• al iniciarse el proceso de inscripci6n para el ciclo 
92-93, infinidad da padres de familia se han vuel.to a e~ 
frentar a las interminabl.es arbitrariedades tanto en el. 
incremento de colegiaturas como a presiones para l.a en-: 
trega de calificaciones y documentos escolares ••• Los P! 
dres de famil.ia quedan a merced de l.oe empresarios de la 
educaci6n, quienes cometen un sinámero de agresiones co~ 
tra l.os al.umnoe si no cumplen con las obl.igaciones que -
les imponen". ( 6 2 ) 

Esto pone de manifiesto que efectivamente son muchas 

( 61) COLON VJJIQUE:,\,AJ.ejandro.La Prensa,Diario.M~rlco,D.F. 13 
de agosto de 1992. Pag. 2. 

( 62) Ibid. Pag, 36, 



las utilidades que se obtienen por el manejo de una escuela pri 

vada, y se asemeja a una empresa comercial con el objetivo inme

diato de generar dividendos en beneficio propio. 

Se ha llegado al extremo da que con la liberación da 

las colegiaturas, infinidad de escuel><s particulares increment,!! 

ron en exceso las mismas y ésto consecuentemente implica que al 

elevar los costos del servicio educativo, los dueños de los Pl"!!, 

teles obtienen más utilidades, ya que el aumento de ineresos no 

lo distribuyen equitativamente entre el pago de •alarios al pe!: 

sonal que labora ah! y los demás gastos que realiza, a raíz de 

esto y con el fin de frenar éste fen6meno, los asambleístas del 

Distrito Federal presentarán ante el l'leno de la Asamblea el 

Prilller " Reglamento General de l'agos de Escuelas Particulares " 

asimismo buecará establecer mecanismos conjuntos de control con 

las Seoretar!as de Hacienda y Crédito Público, y de Educación, 

con el objetivo de acabar con los abusos, equilibrar los sala~ 

rios de los maestros y proteger la economía familiar. 

EJ. Presiden te de la Comisión de Educaoi6n1 de la Asamblea 

de Representant•s, manifestó que la educación privada en el Di_!! 

trito Federal ha aumentado su participación en los Últimos 

alias en lo que se refiere a la enseñanza media superior y capa

oi tación para el trabajo¡ esto confirma una vez más el apunta-

miento seflalado anteriormente en el sentido de que es un buen 

negocio el establecer una escuela particular como sociedad ci-

vil, por las buenas ganancias que obtienen y por gozar de cier

tas excepciones de algunos impuestos y otras prerrogativas con

templadas en diversas leyes que también les benefioian por el 

carácter no mercantil que poseen. 
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6.- r.u B11cue1 .. Particulares y la ll'o Part1o1pao16n 

de 11u11 Utllidade11 a 11U11 '1'rabajadore11. 

Generalmente loa dueffos de muchas escuelas particulares 

son personas con bastantea recursos econ&micos, es decir, son 

capitalistas que como la gran mayor!a de éstos al establecer 

industrias o negocios,sea cual sea el giro al que se dediquen, 

siempre tratarán por todos los medios de obtener lo mayores 

provechos a su favor dada su enorme experiencia en este campo, 

y hari!.n que sus gastos sean lo más m!nimo posible, valiéndose 

de infinidad de recursos para conseguir su fin, co~o instalar 

industrias clandestinas, no registrar a todos los trabajadores 

a su servicio, incrementar dolosamente sus gastos, entre otros, 

y as! tributar lo menos .Que se pueda a la Seoretar!a de Hacia!!. 

da y Crtfdito Pdblico por diversos conceptos, además de no dar 

todas las prestaciones a que tienen derecho los empleados, 

Otro medio para eludir obligaciones,es el de establecer 

una empresa cien por ciento mercantil con fines inmediatos de 

lucrar y especular en el mercado,y registrarla como sociedad 

de carácter civil, para quü no se encuadre dentro de la Ley G~ 

neral de Sociedades Mercantiles y por lo tanto no este regida 

por ésta, además de que por ésta diferencia tiene prerrogati~ 

vas que le dan ciertas leyes, como ea el caso específico de 

nuestro estudio que acontinuacidn analizamos, 

En materia laboral le clase trabajadora ha luchado por 

obtener derechos a su favor que le ayudan a llevar una vida ª.!!. 

oia.J. máe digna, uno de estos ea la participacidn en las utili

dades de lao empresas, el cual lo oncontramos plasmado en la 
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Carta Magna y bien reglamentado en nuestra Ley l!'ederal del tra

bajo, la cual nos menciona que todas las empresas o unidades de 

producción de bienes o dietribuci6n de servicios que tengan a 

su disposición trabajadores, tienen la obligación de dar una 

parte de sus ganancias a 'atoe por mdl tiples razone!! que ya han 

sido analizadas en páginas anteriores, pero tB111bi~n aclara qua 

podrá haber algunas excepciones a ~ata regla y nos las eeftala 

en otro numeral, el cual astá dividido en varias fracciones, 

dentro de una de astas se exceptúa de participar de l.as util.id.!!, 

des a aquel.las instituciones de asistencia privada que con bie

nes propios ejecuten actos humani tarioe y de ayuda social, sin 

designar individual.mente a los benefioiarioe,y sin propósito de 

l.ucro, 6!!ta i1ltima frase es l.a base de nuestra investigaci6n, ya 

que como se menciona, no debe de hab<!r l.a !irme intención de g.!!. 

nerar enormes gananciae por l.as actividades que realice, sea 

cual. sea su esfera de acción, ésto implica que desde el momento 

en que se establ.ezca no tendrá como objetivo principal lucrar, 

ee decir, incrementar su patrimonio a través de la eepeculaoi6n, 

y por l.a propia naturaleza de la instituoi6n de que persigue o]? 

jetivos distintos al de obtener dividendos jugosos y que son 

principalmente ayuda social a todos aquél~oe sujetos que care

cen de recursos económicos suficientes para solventar gaetos i!!! 

previstos y necesarios. 

Como ya mencionamos, muchas personas han visto en ésta 

el.ase de instituciones una mina de oro,por as! decirlo, ya que 

al establecer una escuela privada y regietrarla como sociedad 

civil gozará de muchos beneficios que ya estudiamos, entre es

tos se encuentra,el de no participar de sus ganancias a loe 

trabajadores a su servicio, ya que la misma ley laboral l.as ex

ceptúe de esta obligación, pero que en realidad eon unas aut~~ 
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ticas empresas que generan enormes CRntitlados de utilidades, y 

éato se oberva fácilmente en nuestros d!ae,ya que han prolifer.! 

dó infinidad de este tipo de esouelaa particulares que como ne

gocios ~ercantilas se pelean el mercado de todas aquellae pera.!!. 

nas que tienen la necesidad de estudiar y prepararse para sobr,! 

salir en nuestra sociedad, ya que definitivamente si uno no se 

ca;aoita tiene muy pocas posibilidades de obtener buenos ingre

sos para su sostenimiento diario. 

Dentro de aetas instituciones se generan beetantes re

laciones laborales, ya que como verdaderas empresas mercantiles 

se valen de la fuerza de trabajo de muchos individuos,como per

sonal docente para impartir ~lnses, administrativo, que lleva 

el control de ellas.y de intendentes para la limpieza y mante

nimiento de las instalaciones, as! como el de vigilp..11cia para 

.cuidar el orden dentro de las mismas; todos éAtoe trabajadores 

astan bajo las 6rdenee de un patr6n, y tanto unos como otros 

aportan elementos para el buen funcionamiento y progreso de la 

escuela, como el que se imparta una educaci6n de calidad por 

el sistema,y los buenos profesores que tenga, el que haya unas 

adecuadas instalaciones con orden y limpieza, y que se lleve 

una buena administraoi6n de loe servicios aei como el buen tr.! 

to a los clientes. 

:Jefinitivamente que el patr6n vigilará que todos los 

elementos cumplan eficazmente su papel dentro de ésta empresa, 

y el que no lo hn¡¡a as! eorá des ti tui do de la misma, ye que le 

afectará por no taner un buen funcionamiento que le repercuti

rá en su imagen y praetigio, 

~n eete orden de ideas vemoq qua las relP.ciones labo-
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ralee se dan perfectamente dentro de a~tas instituciones, tanto 

hay patr6n, como trabajador, un salario, un horario de laboree, 

y hay ganancias para la empreea,punto central y bsee ds nuestro 

estudio, ya que ambos contribuyen para generarlas, y por 10 ~ 

to las dos partes tienen derecho a ellas ,en proporción al por

centaje que fije 1a Comisi6n Nacional para 1a Participaoi6n de 

los Trabajadores en las Utilidades de 1as Empresas. 

En 1ae demás hipótesis que contempla el art!culo 126 

de la ley laboral ,en las que exceptúa de participar utilidades 

a oiertas empresas, aunque muy subjetivamente tenga razón de 

ser,nG las justificamos totalmente; dsta excepoión que analiz.!!: 

mas a fondo, no la aceptamos absolutamente por las razones an

tes expuestas, ya que se observa que estas instituciones que 

se dedican a la prestaci6n del servicio educativo son un autea 

tico negocio redondo qua escapan a la legislación mercantil, '/! 

en el que las ganancias van a las manos de muy pocas personas, 

dejando al margen de estos dividendos a loe trabajadores que 

con eu labor también contribuyen a la buena marcha y progreso 

del negocio. 

7.- La Necesidad de Reglamentar el Reparto de Utilidades 

en las Eeouelae Particulares. 

Definitivamente que es necesario reglamentar el que 

sea obligatorio para loe dueffos de lae eecuel~e partioulares, 

que de las enormes ganancias que obtienen por la administraoi6n 

de aetas, una parte de las utilidades se dé a los trabajadores 

de ellas, ya sea profesor, administrativo o intendente, puesto 

que todos estos con labor cooperan junto con loe propietarios 
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de estos centros de enseaanzn,para qud tengan un buen runcionn

~iento y sigan tonienio axcelantas bana!icioe. 

~l q~a se eet~blazcan astas aecuelas como Rociedad civil, 

es mEC"s que nad~ un escudo utilizado por 9'.l.e dueñ.oo para evadir 

muchas obligacion•a prra con los trabajadores, como para con las 

autoridades. Desde que fue permitido el que los particulareA p~ 

dieran impartir educaci6n en todos sus tipos y grados,no se pea 

so que llegaría a ser un gran problema como en nuestros días en 

el que por los desproporcionados aumentos a las colegiaturas y 

cuotas, constantemente se manifiesta la inconformidad de los P.!! 

dres de familia por las arbitrariedades de que son objeto. 

~n el inicio de estos oolagios particularea oran muy P.!!. 

cos, ya que los dueaos de estos no ten1an la intenci6n princi~ 

pal. de enriquecerse, sino de impartir conocimiento y fomentar 

la cultura,puesto que generalmante •ran s6lo asoualaa de reli

giosas que tenían el firme prop6sito de inculcar a los educan

dos las buenas costU1J1breo y reafirmar su creencia religiosa, 

desde luego que obtenían ingresos pero que sólo alcanzaban para 

solventar los gastos propioe de su actividad. 

Con el paso del tiempo se fueron estableciendo poco a P.!!. 

oo m's escuelas de este tipo,pero ya dirigidae y fundadas por 

particulares que tenían la firme intenci6n de obtener buenas g_! 

nanoias, con el paso del tiempo observaron que efectivamente si 

eran bien administrados estoa establecimientos les redituarían 

enormes dividendos y así empezaron a proliferar bastantes cole

gios de este tipo,impartiendo todos los tipos de educeci6n y en 

sus diferentes grados, que van desde el preescolar hasta licen-
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oiaturas, ae! como carreras tlonioaa. 

La proliforaci6n y auge de estas escuelas se observa cl.! 

rsmente por el enorme aumento de eetas, ya que seg4n estad!st! 

cae, ha habido un incremento considerable, esto como conseouen

oia de que sus dueí'los, como ya lo mencionamos anteriormente se 

ahorran muchos gastos,qus en oaso de establecerse oomo sociedad 

an6nima o cualquier otro tipo de sociedad mercantil tendrían la 

obligaoi6n total de realizar muchos pagos por diferentes oonceR., 

tos como impuestos,y dar todas las prestaciones que contempla 

la Ley Federal del Trabajo, as:! como ya no gozarían de ciertas 

prerrogativas. 

Por eso es necesario que sea reglamentada ésta actividad 

de manera espeo!fioa dentro de la ley laboral, y de manera CO.!!, 

creta la obl1gaci6n de participar de las utilidades a loa due

í'los de las escuelas particulares ,que ae hayan conati tuido como 

sociedad civil a todos los trabajadores a su servicio por las 

razones antes citadas, ya que realmente ea un negocio redondo, 

que por su propia actividad no corre tantos riesgos de p&rdidas 

como cualquiera otra empresa comercial dedicada a la producci6n 

de bienes o prestaci6n de servicios. 

Puede ser que realmente existan organismos que se dedi

quen a la labor humanitaria y de ayuda social, para aquellas PB.!:, 

sones que carecen de recursos eoon6micoa suficientes para pagar 

algdn servicio, como puede ser atenoidn mldica, los orfanato--

rios y asilos entre otros institutos que no persiguen fines lu

crativos,y no los que ven como una inversi6n a largo plazo mu-

cho menos, por lo que en estos casos exclusivos si estamos de 

137 



acuerdo con que ae exceptue de la obligaci6n de participar uti

lidades ya que prácticamente no lo hay, y si obtienen algún in

greso es para solventar sus propios gastos, 

En lo que a nuestro estudio concierne, dentro de la Ley 

Pederal. del 'h"abajo se deber!a de determinar espec!!icamente, 

que las instituciones de asistencia privada que se dediquen a 

la impartici6n de educaci6n de cualquier tipo y grado,no esten 

contempladas en aquellas excepciones de participar utilidades, 

ya que está visto que ésta actividad es un verdadero negocio de 

tipo mercantil,y por lo mismo no se les deber!a de conceder la 

prerrogativa de no dar parte de sus ganancias a los trabajado

res a su servicio, que por cierto son bastantes, y s! en cambio 

reguJ.arl~e concretamente en lo que a ésta investigaoi6n concie:;: 

ne. 
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COllCLUSIOllES 

PRI!l3RA.- La relaci6n de trabajo obliga a trabajar activamente. 

SEGUNDA.- El trabajo ha de prestarse conforme el r~gimen que se 

establezca, derivado de la naturaleza de la empresa. 

~RCZRA.- La participaci6n de utilidadee,es una forma de remun.!!. 

raci6n a los trabajP1oree por su labor realizada den

tro de una empresa, que se dará siempre y cuando haya 

ganancia e. 

CUARTA.- Las partes en la relaci6n de trabajo, trabajador y P!!. 

tr6n 1aportan elementos básicos pare generar riqueza, 

por lo tanto, ambos tienen derecho a hta. 

QUINTA.- La utilidad que corresponde a cada trabajador de la 

empresa,goza de las mismas reglas de protecci6n que 

la ley laboral establece en favor del salario. 

SEXTA.- aesulta inconstitucional que se hagan distinciones ea 

tre los trabajadores pera no gozar de los mismos der! 

cho s. 

SEPTIMA.- La Comisi6n Nacional para la Partioipaci6n de los Tr.!!, 

bajadores en las utilidades de las '.lmpresas, es el or

ganismo encargado para revisar y modificar en su caso, 

el porcentaje que se est<!' aplicando; as! como para r.!!. 

solver cualquier controversia en relaci6n al monto 

que lee corresponde. 



OCUVA.- El porcentaje que actualmante se aplica, as el que se · 

tijo por la RasolucicSn de la Tercera Comiei6n para la 

FarticipacicSn de los Trabajadores en las Utilidades de 

las Empresas, y que es de un 10~ sobre la renta grava

ble del patr6n, de acuerdo con las normas de la Ley 

del Impuesto Sobre la Rente. 

ROV~NA.- 31 porcentaje que determincS la Comiei6n es Wiico, por 

lo tanto es aplicable a todas las empresas sin distin

cicfo. 

DECIMA.- La participacicSn en las utilidades se dará por perio~ 

dos anuales, no semanales ni mensuales, y será dentro 

de loe sesenta días siguientes a loe que el patr6n ha

ya presentado su deolaraci6.n anual, ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Pdblico. 

DECillA PRIMERA.- El sistema establecido en la Ley Pederal del 

Trabajo,para la determinaci6n individual de la partic.!, 

paci6n de utilidades es ideal, ya que toma en cuenta 

tanto el salario que percibe el trabajador como loa 

d!ae laborado•. 

DECIJ.!A S~GUNDA.- La sociedad civil es una pereona moral que es

ta reglamentada en el C6dieo ~ivil,ya que no persigue 

tinos de lucro y tampoco busca 9epecular comercial.nan

te. 

D;roillA TERCSRA.- Muchas sociedades civiles se dedican a la ene.!!. 

ftanza, convirtiéndose en verdaderos negocios mercanti-
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lee ya que cobran cwitae mll'J altas por sus servicios, 

alterando la naturaleza de este tipo de sociedad. 

DECill.l CUARTA.- Las aportaciones de loe socios al haber social, 

ee una inversi6n que empezará a rendir frutos en muy 
poco tiempo, estas personas ya tienen una perspectiva 

empresarial de estas eacuelae particulares. 

D~CI»A QUINTA.- Las utilidades que perciben los socios en la e~ 

ciedad civil que se dedica a la eneefianza son enormes, 

y ee asemejan a la administraci6n de cualquier otro 

negocio mercantil con buenos resultados. 

Dl!CillU. SEX:rJ.,- Dentro de estas eociedadee civiles se generan 

bastantee relaciones laborales al igual que en otras 
empresas, con horarios y actividades bien delimitadas 

para los trllbajadorea. 

DBCIIU. SBP?IMA.- LRe escuelas partia\llares argumentando que ee

tan incluidas dentro de la !recci6n cuarta del artíc~ 

lo l26 de la Ley Federal del Trabajo ,no participan de 

sus utilidades a sus trabajadores. 

D!OillA OCTAVA.- Se debe de reglamentar de manera espeo!fica que 
las instituciones de asistencia privada,que se dedi-

quen a la 1mpartioión de eduoaoi6n de oualqUier tipo 

y grado.tengan la obl1gac16n de participar de sus ut_! 

lidadee a sus trabajadores. 

141 



BIBLIOGRAPI.l 

A) DOC!l!RINA 

.ALONSO GARCI.l,llanuel.Curso de Derecho del Trabalo.~uinta Edioi6n. 
Ed.Ariel.Baroelona. 1975 • 

.ALONSO OLE.l,llanuel.Introducci6n al Derecho del Trabajo.Tercera 
!dici6n.~d.Revista de Derecho Privado.Madrid. 1974 • 

.ALVIHBZ PRISCIONE,Alíonso.La Participaci6n de Utilidades •. Segunda 
Edici6n.Ed.Porr6.a.México,D.P. 1977. 

BBlllo!UDEZ CISNEROS,lliguel.Las Obligaciones en el Derecho del Tra
bajo. Segunda :::dici6n.:::d.Cárdenas.r.:éxico, D. P. 1978. 

BRBRA GARDllRO,Pranoieco.Comentarios a la Ley Pederal del Traba1o. 
Tercera :ldioi6n.Ed. Harla. l.!éxioo, D. P. 1992. 

BllICERO RUIZ,Jlberto.Derecho Individual del Trabajo.Segunda Edi
ci6n.:ld.Harla.México,D.P. 1989. 

BllONDERSOHN,Mario y SANJURO,lla.Eater.Compiladores.Pinanoiamiento 
de la lduoaci6n en América Latina.Ed.Pondo de Cultura 
Econ6mica.Máxico,D.F. 1978. 

CAJICA,Joeé K,Traductor.'l'ratado Elemental da Derecho Civil.Ed. 
Cajica.México. 1967. 

CABANELL.lS DE ~RRBS,Guillermo.Compendio da Derecho Laboral.Tomo 
I.3d.Omeba.Buenos Aires. 1968. 

~.Tratado de Derecho Laboral v Legislaci6n Iberoamericana. 
Tomo II.Derecho Individual del Trabajo.Vol.II.Contratos 
de Trabajo.Tercera Edici6n.Ed.Heliaeta.Buenoe Aires,1988. 

CAS!ORENA,J.JeeW..Manual de Derecho Obrero.Sexta ~dici6n.•M.Pus!!. 
tes Impresores.Máxico,D.P. 197}. 

-.Tratedg de Daregho Obrero.'.-!d.Jarie.:~~xico,D.F; 1942. 

D.lVALOS,Joeé.Derecho del Trabajo. Vol.I. :ld.Porrl1a.Mbico,D.F.l985. 

DE BUEN L,Néstor.Derecho del Trabajo.Tomos I,II.~nta 3dioi6n. 
Ed.Porrl1a.:,!éxioo, D. F. 1984. 



DE LA CUEVA,ll!ario.Derecho :Jexicnno del Trabajo.Tomo I.cuarta 3di 
ci6n. Ed.Porrúa. Llbico. D. F. 1969. 

----.El Nuevo Derecho Mexic!lllo del Trabajo. Tomo I. Uctava ll'd!. 
c16n.Ed.Porrúa.~'.óxico,D.F. 1982. 

DE PINA VARA,Rafael,Blementos de Derecho Comparado.Vol.IV.Terce
ra lldición.Ed,Porrúa.ldéxico,D.F. 1990. 

GARROHE,Joaé Alberto.Diccionario Jur!dico.Tomo II.Ed,Abeleo-Pe-
rrot. Buenos Aires, 1986, 

GUilllR&RO,Euquerio.Manual de Derecho del Trabajo.Novena F.dici6n. 
Ed.Porrúa.Mílxico,D.F, 1977. 

INSTITUTO D!l INV3STIGACIOH!lS JURIDICAS. Diccionario Jurídico /.lexi 
.cJillll,Tomo V.Tercera 3dici6n.:id.Porr6a.Máxico,D,F. 19B9, 

KROTOSCHIN,Eaneeto.Instituciones de Derecho del Trabajo.Segunda 
Edici6n.Ed,Depalma.Buenos Aires. 1968, 

----,Tratado Práctico de Derecho del Trebajo,Vol,I,Cuarta 
Edici6n.Ed.Depalma.Buanos Aires. 1981, 

MANCERA linos, y Colaboradores.Terminología del Contador.Novena 
Edici6n.Ed. Banca y Comercio, f,!ílxico, D, F. 1986, 

l.!OZART RUSSU!JANO, Victor y B>J!MUD¡¡ll CISllERUS,Migual,El Empleado y 
el 'lmpleador,Sd,Cárdenas.l~áxico,D.F. 1982. 

RAMIRES FONSECA,Franciaco.Condiciones de Trabajo.Segunda >dición. 
Ed.Pac.fláxico,D.F. 1985. 

RUJIHA VILLEGAS,.tafael.Compendio de Derecho Civil.Tomo IV. Vigési 
ma Edici6n.Ed,Porrúa.México,D.F. 1990. 

----.Derecho Civil Mexicano.Vol,II.Tercera ~dici6n. ';d.Porr6a. 
IJáxico,D.F. 1977. 

RUCES, Wenseslao. Traductor. ?.•anual de EconoM!a Política. Tercera 
Edici6n.Jld.Grijal bo.r.réxico,D. F. 1969. 

SA1101!EZ MlDAL,ilamón.De Los Contratos Civiles.Dácima 1ldici6n.F.d, 
Porróa.r:éxico,D.F. 1989. 

rRU3BA URBINA, Alberto, Derecho Social l!exicano. 'ld,Porrúa.México, 
D.F. 1978. 

-.!luevo D•recho del Trabajo.,Sexta '>dici6n, 'ld.Porrúa.!ibi
co,D.F. 1981. 

TRl)};BA URBINA,Alberto y TRU:rnA BARRERA,Jorge,Comentarios a la 
Ley Federal del Trabajo.62a.Edici6n. ld.Porrúa.Máxico, 
D.F. 1990. 

143 



VA&~UllZ VILARD.Direotor.rratado de Derecho del TrabeJo.Tomo IV. 
Ed.AStrea. Buenos Aires. l93B. 

l.ALDIVAR,Enrique.Cuaderno de Derecho societario.Tomo I.Ed.Macchi, 
Buenos Aires. 1973. 

ZAMORA Y VAliE!ICIA, Miguel. Angel.. Con tratos Civiles. -C.:d.Porrtía. Ml!xi 
co,D.P. l.9Bl. -

ZARCO,Prancieco.Hietoria del Congreso 'xtraordinario Oonstituyen 
te. (1856-1857}. Ed. Fondo de Cul. tura Econ6mica. México ,D. P. 
l.956. 

B) LBGISLACIOH 

Conetitucidn Politice de los Estados Unidos Mexicanos. 96a. Edi
ci6n. V.d. Porrtía, México, D.P. 1392. 

Ley Federal del. Trabajo. Tercera Edici6n. F.d.Harl.a,México,D.P. 
l.992. 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. Ed. Siete.México, D.P. 1992. 

Ley PederaJ. de Educaci6n.Poder Ejecutivo.Secretaria de Goberna
c i6n. Diario Oficial de l.a Pederacidn de 29 de no•tiembre 
de 1973. 

Ley Federal del Trabajo.Poder Ejecutivo.Secretaria de Goberna.
ci6n.Dierio Oficial de la Federacidn de 18 de agosto 
de l93l.. ( Abrogada ) 

C6digo Civil para el Die tri to Federal. 5Ba. Jldici6n, :ld. Porrda. 
1!éxico,D.F. l.990. 

C) ECONOGRAFIA 

l.44 



Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1915-1917. 
Tomo I. U6m. l7 .Período Uniilo, Secretaría de Gobernaci6n. 
QuePétaro,Máxico, 5 de Diciembre de 1916, 

COLON VAZQUZZ,Alejandro. "Educacidn Privada: Un Lujo pé.ra la "!! 
yoria:Diputados•. Diario la Prensa.número 23,421,afto 
LXIV.Editora de Periódicos.Uáxico,D.F. 13 de agosto ::' 
de 1992. 

Diccionario de la Lengua Espeflola.Real Academia Bspaftola.~mo 
II.Vigósima Edición.Fd.Rspasa-Cal~e.Espaffa. 1948. 

Enciclopedia Universal Ilustrada.Tomo XLII.Ed. Rspasa-Calpe. 
!.ladrid. 1920. 

Nueva Enciclopedia Larousse.Tomo VIII,Ed.Planeta.Jlaroelona,Ma_ 
drid, 1981. 

Resolución .Aprobada por la Primera Comiei6n Nacional para la -
Participación de loe Trabajadores en las Utilidades 
de las Empresas.Secretaria del Trabajo y Previsión ::' 
Socisl,Publioada por la Secretaria de Gobernación en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de d,1 
oiembre de 1963. 

Resol uci6n .Aprobada por la Segunda Comisión Nacional para la -
Participaoi6n de los Trabajadores en las Utilidades 
de las Empresas.Secretaría del Trabajo y Previsi6n ::' 
Social.Publicada por la Secretaria de Gobernaci6n en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de og_ 
tubre de 1974. 

Resolución Aprobada por la Tercera Comisión lfaCional para la -
Participación de los Trabajadores en laJt Utilidades 
de la" Empresas.secretaria del Trabajo ·y PrevisicSn ::' 
Social.Publicada por la Secretaria de Gobernación en 
el Diario Oficial de la Federación de :f'eoha 4 de m"! 
zo de 1985. 

145 


	Portada
	Sumario
	Introducción
	Capítulo I. Marco Conceptual de la Participación de las Utilidades
	Capítulo II. Antecedentes en México del Reparto de Utilidades
	Capítulo III. El Reparto de Utilidades en la Ley Federal de Trabajo
	Capítulo IV. Análisis de la Sociedad Civil Dedicada a la Enseñanza, Ubicada en la Fracción IV del Artículo 126 de la Ley Federal de Trabajo
	Conclusiones
	Bibliografía



