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I H T R o D u e e I o H 

El Derecho del Traba.jo sigue siendo en México, motivo de 

encendidas poléi.lcas. ta nueva I.ey, vigente desde el lª de mayo de 

1970, ·ha dado pie para que los autores, al comentarl.a y desarrollar sus 

principios, se preocupen, no s6lo por exponer sus opiniones acadénicas, 

generalmente valiosas, sino tambifui sus simpatías o antipatías por 1a 

nueva polÍtica laboral integrada, además, con la refonra constitucional 

y reglamentaria en materia habitacional. 

"El Derecho sin la fuerza es impotente, pero la fuerza sin el 

Derecho es la barbarie". Este principio o garantía de seguridad 

jurídica expresado elegante y magistralmente por LEON' DU;UIT, que 

nuestra Constituci6n consagra en diversos artículos, particularmente en 

el 14 y 16, debe ser el anhelo de todo jurista. Definitivamente, y que 

quede muy claro, nuestro criterio se orienta hacia el cumplimiento de 

la Ley, ninguna consideracl6n, ni de carácter econ6mico ni de carácter 

humano, puede o debe ser pretexto de apartarse del cumplimiento de l.a 

Ley. 

La estructura jurídica de un pueblo no es camisa de fuerza; 

si en un momento dado ya no resulta apta habrá que cambiarla, pero 

entre tan.to no se haga el cambio hay que respetarla. Así, y s610 así, 

no correremos el riesgo de destruir la civilización que tanto trabajo 

ha costado fincar. 

La Prima de AntigÜedad es una prestaci6n, independiente de 

cualquier otra, a l.a que tienen derecho los trabajadores de planta, que 

son aquellos que tienen una relaci6n de Trabajo o Contrato por tiempo 

indeterminado, que consiste· en el pago del importe de 12 días de 

sal.~rio por cada año de servicios prestados1 debl~dose considl!!rar como 

salarlo máxlrro para calcu1ar la Prima de AntlgÜedad, el doble del 

salarlo ~!nimo de la zona econ6mica del lugar de la prestacl6n del 

servicio. 

Esta remuneración a la que tienen derecho los trabajadores de 

planta, es una prestación aut6nana, que se genera por el sólo 



XI 

transcurso del tieUttJ?, prestaci6n establecida en la presente Ley 

Federal del Trabajo a partir del 1• de mayo de 1970 con las modalidades 

establecidas en la misma en el artículo 162, así cano lo dispuesto par 

el art{cuJ.o 5• transitorio. 

Ahora bien, considero, que no se encuentran razones.válidas a 

la fecha para estar establecidas en la Ley, la limitaci6ñ o tope al 

monto de esta prestación J.al:oral, que no existe una verdadera equidad 

en la forma en que la Ley confiere el Derecho a la Prinia de AntigÜedad, 

pues seria más justo que si la Prima se J.e paga al trabajador que 

incurre o canete faltas o causales de rescisi6n (despido justificado), 

con más raz6n debería pagársela al trabajador que se retira en forma 

voluntaria, sin la exigencia de tener 15 años de servicios prestados a 

la empresa. 

Igualmente estimo que ser!a mas justo pagar la Prima de 

AntigÜedad confonne al salario base o tabu1ado del trabajador y no 

imponerle la limitación o tope que la propia I.ey le se.ñata en los 

artículos 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo. finalmente debe de 

recordarse que la prestación Prima de .A.ntigÜedad, fué plasmada en la 

Ley Federal del Traba.jo de 1970 caro una prestación que dada la forma. 

reiterada en que se venia estableciendo en los Contratos Colectivos, 

tal COltlO el uso y la costumbre tienden a ser fuentes del Derecho 

Laboral, también es cierto que actual.mente muchos Contratos Colectivos 

de Trabajo ya inclu.?en en los mismos el derecho al pago de la Prima de 

Antiguedad para los trabajadores eventuales. 



PANORJ\MA Acrur.L DEL DERECHO DEL TRABAJO • 

1.1 NACIMIENTO DE UN NUEVO DERECHO, SIGLO XIX. 

El. Derecho del Trabajo actual es producto de las angustias de 

l.os trabajadores, angustias que podeoos ubicar en el siglo pasado, ya 

que al quedar abolida la esclavitud y surgir una prestaci6n de 

servicios convenida l.ibremente por l.as partes, las condiciones para la 

prestaci6n de servicios es indudabl.e que deben haber sido reguladas de 

alguna a:anera por el Derecho, sin embargo, estos antecedentes no tienen 

alguna relaci6n con las carácteristicas del Derecho del Trabajo de 

nuestros días. A nuestro entender en el siglo XIX cuando se presentan 

diversos fen6me.nos, que de distinta manera dan lugar al.· nacimiento del 

Derecho de1 Trabajo contemporáneo. 

El. maquinismo, como se conoce al. movimiento del. sistema 

industrial en Europa, provoca la desocupaci6n de trabajadores, época en 

la que la t.ey de la oferta y la demanda no se discute y el. desempleo 

trae consigo condiciones miserables de Trabajo, esto es, ante el exceso 

en la oferta de la mano de obra, el. patr6n o empleador en un desmedido 

afán de lucro impone las condiciones de Trabajo a sabiendas que el 

trabajador se vera en l.a necesidad de aceptarlas, pues eran muchos los 

trabajadores que ofrecían sus servicios y pocos los que lo consegu!an 

estando estos Últiaos en condiciones infrahumanas, salarios miserables, · 



jornadas excesivamente largas y en constante riesgo de adquirir 

enfermedades o suf'rir accidentes de Trabajo. 

De todo lo anterior, los trabajadores no encuentran respaldo 

alguno y menos soluci6n a sus problemas en los sistemas jurídicos y 

políticos de la ~poca. PUes el Derecho Civil que fue el encargado de 

regular en el siglo pasado el contrato de Trabajo, pregona la igualdad 

de todos los hanbres ante la Ley, y la idea anterior se traduce en 

otra, la libertad de contrataci6n misma que establece que la vol.untad 

de las partes es la máxima Ley en los Contratos. De esa manera los 

trabajadores al aceptar l.as condiciones de Trabajo a pesar de las 

condiciones como antes se expresa, misérrimas, estaban haciendo un 

pacto licito en uni6n de sus patrones. El Estado no intervenía en 

atenci6n a que en esas condiciones no había ningún quebrantamiento del 

orden jurídico y se tiene que cruzar de brazos sin ninguna posibilidad 

de auxilio para los trabajadores. 

Ante la impotencia del Derecho, los trabajadores se ven en la 

necesidad de asmnir una actitud extra1egal, pero la única para remediar 

sus males 11U. UNION HACE I.A FUERZA", y es a partir de ese momento en 

que comienza la lucha por lograr sus reivindicaciones1 los trabajadores 

pierden la batalla paro finalmente ganan la guerra. (1) 

De estas batallas por lograr mejores condiciones de Trabajo, 

condiciones que hoy conocemos como el centro del Derecho del Trabajo y 

lo son: salario, jornada, vacaciones, y otras, nacen igualmente las 

instituciones de Derecho Colectivo quienes vienen a garantizar el 

cumplimiento del Derecho Individual del Tr~jo y adem.is mejoran 

cualitativamente los salarios, reducen jornadas, aumentan las 

vacaciones y finalmente lo superan con nuevas instituciones como el 

Aguinaldo, Prima de vacaciones y la de IA PRiMA DE ANTIGÜEDAD que se 

fueron estableciendo en los propios contratos de Trabajo, para quedar 

posteriormente plasmados en la Ley. 

En México el Derecho del Trabajo no se presenta 

sucesivamente, es decir, no se tuvo una lucha para garantizar su 

cumplimiento prin-ero y la superaci6n d~spués, de las instituciones del 

Derecho Individual del Trabajo. Con solo algunos antecedentes 

legislativos anteriores al Congreso Constituyente de QUerétaro cano lo 

*(l) Francisco Ranúrez Fonseca. JA PRIH& DE Nlrl~. pag.18 .. 
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fueron las leyes del Trabajo de los Estados de Veracruz y Yucatán 

conocidas en los años 1914 como Leyes del. Trabajo del General Cándido 

.Aguilar en el Estado de Vera cruz y la Ley del Trabajo del General 

Guerrero en el Estado de Yucatán, nuestro Derecho del Trabajo nace con 

rango constitucional en la Constitución General. de la RepÚbl.ica 

Mexicana de 1917 reuniendo al mist00 tiempo las instituciones del 

Derecho Individual y del Derecho COlectivo (l). 

*(1) Francisco Ram!rez Fonseca. LA PRnm DE Mfl'IGÜEDAD.pag. 19. 
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1. 2 FINES QUE PERSIGUE EL DERECHO DEL TRABAJO. 

Dentr'o de 1os fines que se persiguen en el Derecho del Trabajo, 

esta la seguridad Social que genéricamente hablando se traduce en el. 

Derecho que tiene el hombre a trabajar, a que el trabajo sea permanente, 

a que _dicho trabajo sea retribuido cOnvenientemente y que en ocaci6n del 

Trabajo se respete su salud y el Derecho a la vida, fin el anterior que 

queda enunciado en el artí~o 3!il ·de la Ley Federal. del Trabajo y que a 

la letra dice: "EL TRABAJO ES UN DERECHO Y DEBER SOCIALES, NO ES ARTICUI.0 

DE COMERCIO, EXIGE RESPETO PARA LAS LIBERTADES Y DIGNIDAD DE QUIEN LO 

PRESTA Y DEBE EFECI'OARSE EN CONDICIONES QUE ASEGUREN LA VIDA, LA SALUD Y 

UN NIVEL ECONOMICO DECOROSO PARA EL TRABllJFJJOR Y SU FAMILIA. NO PODRAN 

ESTABLECERSE DISTINCIONES f:NTRE LOS TRABAJFJJORES POR MOTIVO DE RAZA, 

SEXO, EOAD, CREOO RELIGIOSO, OOCTRINA POLITICA O CONDICION SOCIAL". 

En cuanto al fin de que el Trabajo sea pennanente, las 

disposiciones legales del artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo 

garantiza el derecho a la estabilidad en el Trabajo, para que el 

trabajador no viva en la incertidumbre constante de perder el empleo, y 

por ello dicho precepto legal señala como regla general la celebraci6n de 

contratos por tiempo indetenninado cuando afirma que a falta de 

estipulaciones expresadas, la relaci6n de Trabajo sera por tiempo 

indeterminado, no obs.tante ello no era justo cerrar la puerta a la 

posibilidad de una relaci6n que no fuera permanente y en vía de 

excepci6n, la misma Ley establece la celebración de Contratos Para Obra 

Determinada o por Tiempo Determinado, excepciones que son debidamente 

reguladas en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley federal del. Trabajo y 
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así como estas excepciones encontraaos otras contenidas en 1os 

artículos 42, 49 y 54 del. miszoo ordenamiento. 

Desde otro punto de vista, debemos tanar en cuenta que uno de 

los fines del. Der~ del Trabajo es que el trabajador debe tener una 

remuneraci6n adecuada y Wla serie de prestaciones complementarias que 

le permitan vivir con la dignidad que corresponde a la persona ·humana, 

principios los anteriores que quedan garantizados en los artículos 82, 

85 y las compl.ementarias previstas en los pre_ceptos eo y 87 de la Ley 

Federal. del Trabajo como son respectivamente la Prima Vacacional y el 

Derecho al Aguinaldo. 

Por lo que respecta al fin propuesto en ·el. Derecho del 

Trabajo para garantizar la salud y l.a vida del trabajador se encuentran 

las disposiciones contenidas de los artículos 59 al 63 que establecen 

limitantes a las jornadas de Trabajo, los artículos 69, 71 y 73 de la 

Ley Federal del Trabajo . que establecen el. descanso semanal y los de 

descanso obligatorio_ para permitir al trabajador celebrar las fiestas 

patrias, así como las :vacaciones en los artículos 76 al 79 y el art. Sl 

y finalmente los pr~vistos para reglamentar los riesgos de Trabajo en 

un capítulo completo de la Ley. 

Pero el Estado no solo se ha preocupado Por los fines del 

Derecho del Trabajo señalados anteriormente comprendidos dentro de la 

Seguridad Social, sino también por garantizar~~s a los trabajadores 

cuando· dejen de estar sujetos a la relaci6n .. _ labora1 a un mínimo de 

seguridad económica y as_!, nos encontraioos con las pensiones que cubren 

el Instituto Mexicano del seguro Social y el Instituto de Trabajadores 

al Servicio del Estado, por cesantía en edad avanzada o por vejez, con 

las aportaciones de dinero que entrega el Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda Para los Trabajadores, también encontramos la figura 

jurídica denominada dentro del Derecho . del. Trabajo ccxno la 11 PRIMA DE 

ANTIGÜEDAD", que es precisamente el motivo de mi modesto estudio y que 

se encuentra plasmada en el artículo ~62 de la Ley Federal del Trabajo_. 
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1.3 EL T!Wll'.JO COMO OBJ"Sl'O DEL DERECHO LAEORAL. 

I..os ·primeros pasos en toda disciplina jurídica han de 

dirigirse, necesarian:ente, a la determinaci6n de su concepto. En la 

medida en que el. Derecho es considerado como objeto de Wla ciencia, IA 

CIENCIA DEL DERECHO, esa labor conceptual nos permitirá despu~s ubicar 

al Derecho del. Trabajo, en el lugar que le corresponde en la 

sistemática jurídica, esto es siendo científico el conocimiento 

jurídico, esa condici6n se refleja, sobre todo, en la posibilidad de su 

clasificaci6n. 

Sin embargo, antes de intentar aprender el concepto jurídico, 

tendren'Os que mencionar que entendemos Por Trabajo y además, que Clase 

de Trabajo nos estarnos refiriendo cuando lo mencionamos como uná raroa 

del Derecho. 

El Trabajo l.o consideramos C01IX:> sin6nimo de una actividad 

provechosa, de esfuerzo dirigido a la consecuci6n de un fin valioso. EL 

PICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA en alguna de sus acePciones lo 

define cano "EL ESFUERZO HUMANO APLICADO A JA PRODUCCION DE LA 

RIQUEZA" • ...,\ •. 

De estos conceptos deducimos: El Tiabajo ~pone una actividad 

humana, por lo tanto no será Trabajo el que realice una ~stia de carga 

o cua.;quier otro animal o en todo caso una maquina que tiende a l~ 

obtención de un provecho. Su contrario será el ocio el cual, no 

necesariamente significa inactividad, es difícil por otra parte, 

suponer una total inactividad, ya que también constituye ocio una 

diversión u ocupaci6~ que sirve de descanso de otras tareaS. En todo 

caso la diferencia entre Trabajo y actividad ociosa estará consti~uida 
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por la finalidad' EL TRABl\JO TIENDE A LA PROOOCCION DE LA RIQUEZA Y EL · 

OCIO NQ. 

Ca.be preguntar ahora si todo el Trabajo es objeto del r:erecho :tal:ora1. 

la respuesta es, por supuesto, negativa. No todo Trabajo interesa ahora 

al. Derecho La.b:>ral. Así ocurre, por ejemplo, con el Trabajo forzoso el 

cual será en todo caso, materia que interese al Derecho '°penal. Pero 

tampoco todo Trabajo libre es objeto de la disciplina. En el estado 

actual de nuestra legislaci6n s6lo se regula el Trabajo. subordinado, 

6sea, el que se presta por Wta persona, en favor de otra, mediante el 

pago de W1 salario. 

Este concepto de sul:ordinaci6n es uno de los fundamentales de 

la disciplina. la doctrina hace referencia a una ·serie de actividades 

remuneradas, pa.r.ticularmente en· el campo de las l.lamadas profesiones 

liberales y de algunas artísticas como lo son la pintura, mlisica y la 

escul.tura, en las que por entender que no axiste subordinaci6n, no se 

acepta la existencia de relaciones laborales. El Doctor Néstor De Buen 

Lozano no campar.te esta idea ya que dice que la subordinaci6n también 

se produce en 1as actividades antes mencionadas y que hoy han quedado 

exc1uidas del Derecho Laboral.(l) 

Hecros previsto ya en .la definición de .la relaci6n Laboral, a 

la remuneración;. pues bien, cabe hacer menci6n que si el Trabajo no es 

remunerado, no habrá relaci6n regida por el Derecho Laboral y como 

ejemplo de ello pcndriamos el caso de cuando se presta un servicio por 

razones puramente altruistas. 

*{l) Nestor De Buen I.Ozano. DERECBO DEL. TRABAJO 1, pag. 16. 



l. 4 I.OS CRITERIOS PARA LA DEFINICIOll DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

No es fácil llevar a cato Wla clasificaci6n de los distintos 

criterios que se siguen para definir el Derecho del Trabajo. Ello se 

debe a que no hay definiciones "puras", ya que muchas veces ·1os 

autores, inclinandose preferentemente, bien hacia los sujetos de la 

relact6n La.toral o a alguno de ellos, mencionan también los fines que 

persigue J.as nonra o su carácter "tuitivo". 

Ha habido varios intentos, sin embargo, de clasificaci6n de 

tas definiciones acerca del Derecho del Trabajo. por una parte tenernos 

la de Juan H. Galli Pujato y por otra la de Guillenno Cabanellas. 

Para Galli las definiciones podrían agruparse bajo los 

siguientes criterios: 

L- Criterio de referencia a los elementos generales del 

~recho del Trabajo. De acuerdo con ~l, se atendería en la definición 

al Trabajo, a los trabajadores o a la clase trabajadora. 

2.- Criterio referente al Contrato de Trabajo. 

3.- Criterio de las relaciones jurídicas del Trabajo. Estas 

definiciones pueden atender, a su vez, a un punto de vista subjetivo, o 

a un punto de vi.sta objetivo o a un punto de vista mixto. 

De acuerdo con Cabanellas pueden considerarse tres grupos 

principales: I.as definiciones de carácter político, las de carácter 

ecoñ6mico y las de carácter jurídico. 

tas de carácter jurídico pueden, a su vez, atender a los 

siguientes criterios: 

L- Como regulador del Contrato de Trabajo. 

2.- Ccrr.o regulador de la relación de Trabajo. 
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3.- Por raz6n del sujeto. 

4 .- Com:l conjunto de Normas. 

5.- Definiciones dobles que atienden a los diversos fines del 

Derecho I.aboral. 

Para el eminente juristá Néstor De Buen Lozano las anteriores 

clasificaciones si son admitidas, pero el propone la siguien'te: 

Lal:oral. 

Laboral. 

. Laboral. 

misma. 

1.- Definiciones que atienden a los fines del Derecho 

2.- Definiciones que atienden a los sujetos de la relaci6n 

3. - definiciones que atienden al objeto de la relaci6n 

4.- Definiciones que atienden a la rel.aci6n I.al::oral, en s! 

5.- Definiciones complejas. 

6. - J:efiniciones dobles. 
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l.S DIVERSAS DEFINICIONES DE LO QUE SE CONSIDERA EL DERECHO DEL TRABAJO. 

A · 10 largo de esta investigaci6n, encontrar..os entre los 

div.::rsos autores que consultamos, que cada uno de ellos tiene en su 

haCer wia definici6n de lo que es el D=!recho del. Traba.jo, unos se 

inclinan por una definici6n extensa, otros poC' una corta y muy 

obJeti va, vearr:os pues estas definiciones. 

Para el Doctor NESTOR DE mm I.IJZANJ el Derecho del Trabajo 

"ES EL CONJli'Nl'C DE NO&.~. RELATIVAS A LAS RELACIONES QUE DIRECTA. O 

INDIRECTAMDl'TE DERIVAN DE LA PREST.~CION LIBRE, SUEORDINADA. Y 

REMUNERADA, DE SEF.VICIOS PERSONALES Y C!NA FUNCION ES PRODuCIR EL 

EQUILIBRIO DE LOS FACTORES EN JUEGO MEDIA.i.\'TE LA REALIZACION DE LA 

. JUSTICL'\ SOCIAL". 

Este autor nos dice el po:que de esta definici6n analizando 

por separado cada uno de sus elementos: 

"ES EL CON'JúN"TO DE NOR.'1'.i\.S".. • Dice el autor que esto 

significa que esta definiendo al Dere-:ho Objetivo de1 Trabajo. Advierte 

que el concepto de Norma .referido al terecho del Trabajo, no se agota 

en el texto 1egal, ni aún en las .reglas consuetudinarias. Si algo de 

particular tiene el Derecho Lal:oral · es su. constante integraci6n 

normativa, as! sea de carácter es;-:ciai, a través. de los Contratos 

Individuales de Trabajo, en su caso y c!e los llamados Contratos 

ColeC::tivos. En consecuencia la idea de Nor:o.a va mucho mas allá del 

resultado formal del proceso legislativo. (1) 

.(1) Nestor de Buen Lozano. DERl'X:BJ DEL 'l'Rl\BAJO l. 
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•• ·"RELATIVAS A LAS RELACIONES. QUE DIRECTA O INDIRECTAMfilWE 

DERIVAN DE LA PRESTACION 11 
••• Es frecuente, señala el autor, que se 

hable, en las definiciones jurídicas de "Normas reguladoras" o de 

"Normas qua rigenº 10 que, evideritemente, constituye Wla redundancia, 

si se advierte que Not'n'.a equivale a regla de conducta, de donde resulta 

que, en rigor, se esta hablando de ''Reglas que reguJ.an 11 • por ello herr.os 

preferido establecer las notas características de las Normas La.J::orales 

utilizando el adjetivo 11 re1ativo11
• 

El autor dice que se adhiere a los demás autores que 

prefieren fundar su definici6n alrededor de la relaci6n y no de los 

sujetos. En realidad toda relaci6n, continua diciendo el Dr. De BUen, 

supone a los sujetos, ¡:or iO que el concepto resulta, de esa manera, 

más completo, sin perjuicio de ser más sintético finaliza diciendo. 

No olvidamos que pueden haber relaciones laborales entre una 

persona física ind~vidual y una empresa, entendida ésta trás cocr.o un 

conjunto de bienes - o estructura de capital - en un sentido econémico, 

que corno persona jurídica. cree el autor .que ésta conclusi6n puede 

a¡::oyarse en el artí.cu10 16 de nuestra Ley Federal del Trabajo. 

Al referirse a las relaciones que "directa o indirectamente 

derivan de .la prestaci6n" y se entiende de un servicio personal, que 

quiere significar que el 'Derecho Laboral no concluye en la relaci6n de 

Trabajo, sino que junto a ella, se d~ otras de extraordinaria 

importancia, pero que resuJ..tan consecuencia de ésta.· Un caso como 

ejemplo serían ias relaciones entre sí: Coaliciones, Sindicatos, 

sustituci6n de patr6n, empresa constituida unitariamente desde el punto 

de vista econ6mico, y en forma múltiple desde el punto de vista 

jurídico. 

• •• "LIBRE SUBORDINADA Y R~A, D~ SERVICIOS 
PERSOW\LES" ••• En ?-t.é:<lco, e."\ el estado actual del terecho Laboral, solo 

es objeto del t:erecho del Trabajo, el Trabajo Libre, no así el que se 

ejecuta en cumplimiento de una pena. 

ta subordinación, insistitr.os, constituye el ele.mento 

substancial de la relación c!e 'l'rabajo. Donde no hay sukordinación no 

habrá relaci6n Lal;oral. 

La necesidad de que el servicio E=ersanal sea re:nunerado 
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excluye de la relaci6n de Trabajo a los servicios voluntariamente 

gratuitos. Estos, son ajenos al Derecho y pertenecen al mundo de la 

zooral. 

t.os servicios necesariamente deben de ser personales. No cal:e 

trabajar por un tercero. Sobre este particular vale ia pena mencionar, 

comenta el autor, que la Ley contempla una serie de .figuras que 

exigirán especial análisis, por supuesto que se refiere a los 
11 intermediarios" y a los casos previstos en los artículos 10 párrafo 

segundo, 13, 14 y 15 de la Ley Federal. del Trabajo • 

• • • "Y CUYA FUNCION ES PROOOCIR EL EQUILIBRIO DE LOS FACTORES 

EN JUEGO" ••• Aún cuando nuestra definici6n atiende en prirr.er lugar a la 

relaci6n Laboral, hay que destacar los .t;ines del Derecho Laboral, de 

tal manera que se refl.ejen en ellas las razones de ser, tan emotivas, 

de las normas que integran al Derecho del Trabajo. Piensa este autor, 

que no presentará adecuadamente la esencia del oerecho Laboral aquella 

definici6n que s6lo destaque su carácter regulador. 

Hablamos de "los factores en juego" y no de los 0 factores de 

la producci6n" porque este Último concepto parece implicar la idea de 

una relaci6n industrial que s6lo comprende a una parte de las 

relaciones Laborales. Concluye diciendo el.· mUl.ticitado autor respecto 

de ~ste componente que da de su definici6n acerca del Derecho del 

Trabajo. 

• •• 
11MEDIANTE LA. REALIZACION DE LA JUSTICIA SOCIAL". • • Die;;:e 

este autor que de ninguna manera va negar la influencia del 

jurisconsulto Mario de la cueva sobre su definici6n del Derecho del 

Trabajo. Hace menci6n que el fin Último de la justicia social es 

procurar elevar el nivel de! vida de los trabajadores, a lo que se puede 

llegar mediante las formulas tan elententales como dar al.imentos, 

vivienda o ropa. No puede entenderse, por ello, un Derecho del Trabajo 

cuya preocupaci6n no sea elevar el nivel de vida de los trabajadores. 

Fi~liza diciendo que donde no exista esa preocupaci6n, el Derecho del 

TrabajÓ no tendrá raz6n de ser. 

Según el jurista Robertc:> Hafioz Ran5n, nos dice, que siguiendo 

un sistema basado en la Constituci6n General de la RepÚblica, l.a rama 

del Derecho que estamos estudiando, está fonnada por el sistema de 

normas relativas a la actividad Laboral y a la justicia social y 
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siguiendo esta consideraci6n define al Derecho del Trabajo despuás de 

recurrir a los conceptos de "N'orma jurídica", "Justicia social" y 
11Trabajo11 de la siguiente manera: ºES EL CONJUNTO DE NORMAS QUE 

ES'I'RUC'IURAN EL 'l'llABAJO SUBORDINADO Y QUE REGULAN, ORDENANDO HACIA LA 

JUsrIClA SOCIJ\L, ARMONICAMENTE J:.1IS RELl'.CIOllES DERIVADAS DE SU 

PRESTACIOl'l Y LA PROPORCIONl\L DISI'RIB!JCION DE LOS BENEFICIOS- ALCAN'ZAllOS 

POR SU DESl'>RROLI.0". (1) 

A1 respecto de su propia definici6n, nos comenta el propio 

autor, que existen dos pasibles objeciones: 

1.- Es una definici6n meramente formal porque acude a la 

noción jurídica del. Trabajo derivada de la I.ey, 

2 .- No eng1oba todas las normas que regulan el Trabajo. 

Acerca del primer planteamiento nos platica que si bien es un 

inconveniente que es grave por partir de un concepto t00\3do de la Ley, 

también lo es que ésta falta de criterio substancial. e intrínseco, es 

un obstáculo insal.vable, afirmando que no se puede salvar por las 

razones siguientes: 

El Derecho se divide en varia:s ramas jurídicas por exigencias 

16g!cas o por razones meramente hist6ricas. Cuando una rama jur.ídica 

debe su existencia a exigencfas d~ cat"ácter 16gico puede definirse con 

criterio a priori y cuando la existencia de una rama jurídica depende 

de razones hist6ricas solamente puede definirse con criterios a 

pcsteriori. 

Continua diciendo el autor que de la variabilidad y la 

contingencia de la materia 'Laboral deriva la necesidad de definirlo 

únicamente mediante el análisis de las disposiciones de Derecho 

Positivo; es decir utilizando criterios a pasteriori. 

Dice también que la falta de un criterio substancial tambiéi 

es insalvable, par la imposibilidad de definir el De'recho d~l 'l'rabajo 

con escueta alusi6n al hecho ccon6mico Trabajo ya que algunas de sus 

formas son reguladas par las Normas pertenecientes 

jurídicas. 

otras ramas 

*(l) Roberto Mufioz Ram6n DERECHO DEL TRABAJO I pág. 60 
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De ésta manera se destaca y toma importancia la 

segunda objeci6n y se pregunta: -¿porqué motivo no asimilamos 

al campo de nuestra rama jurídica todas 1as Normas que 

regulan ·las diversas formas de "trabajo?-. 

- El englobamiento en nuestra rama jurídica de 

todas las Normas que regulan el trabajo, s61o se justificaría 

si todas ell.as explicaran hist6ricamente el nacimiento del 

Derecho del Trabajo y si todas. el.las fueran suficientemente 

homogénas entre sí. Pero la evoluci6n hiato.rica y el Derecho 

vigente, nos enseñan, por una parte, que las normas que 

regulan el Trabajo aut6nomo nos dier6n origenes al Derecho 

del Trabajo y, por la otra, que las Normas de Trabajo 

autónomo no son homogéneas en cuanto a sus principios, fines 

carácteres e instituciones con las Normas que regulan el 

Trabajo subordinado-. 

Para el celebre tratadista Mario De La cueVa y 

después de un estudio a fondo de lo que es el Derecho del 

Trabajo en la décima primera edici6n de su libro EL NUEVO 

DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO actualizado por Urbano Farias, 

llega este a la conclusi6n de que "EL DERECHO DEL TRABAJO ES 

LA NORMA QOE SE PROPONE REALIZAR LA JUSTICIA SOCIAL EN EL 

EQUILIBRIO DE LAS RELACIONES ENTRE EL TRABAJO Y EL CAPITAL". 

Dice José Pérez Leñero que para el, el Derecho del 

Trabajo "ES LA RAMA DEL DERECHO QUE ESTUDIA LOS PRINCIPIOS Y 

NORMAS QUE REGULAN EL HECHO SOCIAL TRABAJO". 

Ahora bien, considero que este autor incurre en 

gran confusi6n al. afirmar que • •."ES LA RAMA DEL DERECHO QUE 

ESTUDIA" ••• pues el Derecho del. Trabajo en su acepci6n en la 

r.ama del Derecho no es~udia sino regul.a. 

Para Rafaei Ca1dera según el. Derecho del Trabajo es 

"EL CONJUNTO DE NORMAS JURIDICAS QUE SE APLICAN AL TRABA.i:o 

COMO HECHO SOCIAL". 

Este autor olvida que no todas las Normas jurídicas 

que regulan el hecho social Trabajo forman parte de nuestra 

rama jurídica. 

Hueck y Nipperday formulan la siguiente definición: 

"EL DERECHO DEL TRABAJO ES EL DERECHO ESPECIAL DE LOS 
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TRABAJADORES DEPENDIENTES".(l) 

Esta definici6n s6lo podriamos tomarla como válida 

para un Derecho basado en un criterio subjetivo, es decir, de 

trabajadores como lo sería el Derecho Alemán, pero no para el 

Derecho Mexicano que se funda en un criterio objetivo como lo 

es el Trabajo. 

Pau1 Duran y R .. Jaussaud conceptuan el. Derecho del 

Trabajo como "EL CONJUNTO DE REGLAS QtTE EN OCASION DEL 

TRABAJO DEPENDIENTE SE FORMAN ENTRE LOS EMPLEADORES, LOS 
TRABAJADORES Y EL ESTADO". ( 2) 

Se considera que estos autores dejan fuera de 

nuestra rama jurídica las Normas que estructuran el Trabajo 

Jurídicamente dependiente, es decir, Trabajo subordinado 
presuponiendo infundadamente que esta forma de Trabajo existe 

·antes del Derecho del Trabajo y que éste s610 se limita a 

regul.arlo. 
waiter Kaske1 y HcrJ:tann Dersch en la cuarta edici6n 

de su obra Derecho del Trabajo define a este Derecho como ·"EL 

QUE CONSTITUYE EL MEDIO MAS ESPECIAL PARA RESOLVER LA 

CUESTION SOCIAL",(3) 
Esta definición pa'rece convenir al Derecho del 

Trabajo en su acepci6n de la política jurídica y no de su 

signi~icado de rama del Derecho como estos autores p~etendían 

darle. 

Basándome en cada definici6n expresada por los 

diversos autores, considero que 1as mismas, por contener 

diversos principios tanto del Derecho del Trabajo como de la 

seguridad Social, son muy amplias, redundantes y no cumplen 

con los principios gramaticnles de una definici6n que debe 

ser fácil, concreta y precisa por lo que, despues de haber 

escuchado la opinión de diversos profesantes y estudiosos d~l 

Derecho Laboral, me permito humildemente proponer la 

siguiente definición: 

*(1,2 y 3) Roberto Muñoz Ramon DERECHO DEL 'l'RADAJO I 

págs • 6 3 y 64. 
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"DERECHO DEL TRABAJO ES EL CONJUNTO DE NORMAS 

JURIDICAS QUE REGULAN LAS RELACIONES DE TRABAJO ENTRE LOS 

TRABAJADORES Y LOS PATRONES, ENTRE AQUELLOS O ENTRE ESTOS 

MEDIANTE LA INTERVENCION DEL ESTADO". 

Esta definici6n modestamente considero que reúne en 

primer lugar los requisitos gramatica1es de una definici6n y 

en segundo lugar define lo que dentro del Derecho del Trabajo 

es la consecuencia de la re1aci6n Laboral individual o 

colectiva, de organizaciones d.e trabajadores como de patrones 

y con la fuerza necesaria para hacerse cumplir por los 

6rganos de Gobierno. 

Ahora bien, tratando·de hacer un breve análisis del 

concepto propio del Derecho del Trabajo tenemos el siguiente 

resul.tado: 

"ES EL CONJUNTO DE NORMAS JURIOICAS QUE. REGULAN LAS 

RELACIONES DE TRABAJOº. De J.o anterior se desprende que al 

mencionar la pal.abra conjunto nos estamos refiriendo a la 

acepci6n 11 diversas", toda vez que dentro" del. Derecho del. 

' Trabajo se encuentran en su haber diversas Normas o Leyes que 

regulan l.as relaciones de Trabajo, como lo son, la Ley del 

Seguro social, la Ley del INFONAVIT, entre otras • 

• • • "ENTRE . LOS TRABAJADORES Y LOS PATRONES, ENTRE 

AQUELLOS O ENTRE ESTOS MEDIANTE LA INTERVENCION DEL 

ESTADO" ••• De lo anterior resumlmos que, entre 1os sindicatos 

mismos existen confl.ictos en los· cuales debe intervenir el 

Estado mediante el. 6rgano competente para resolver dichos 

confl.ictos como es el caso de cuando se demanda la 

titularidad de un contrato o bien, por que los sindicatos 

patronaies pudieran tener cualquier conflicto de· tipo 

Laboral, en todas estas relaciones, sino existiera el 6rgano 

de E~tado encargado de aplicar y hacer cumplir las Norm~s 

jurídicas relativa al Trabajo no estariamos en presencia de 

un Derecho, sino ante l.a presencia de una Norma de tipo 

moral. 
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LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD. 

2.1 ANTECEDENTES CONTRACTUALES. 

señalamos al hablar del nacimiento del. Derecho 

del Trabajo, que las instituciones del Derecho Individual o 

núcleo del Derecho del Trabajo se ven superadas 

cuantitativamente gracias o a través de las instituciones 

del Derecho Colectivo. pues bien, una de estas 

instituciones, es a la vez una fuente importante del 
Derecho del Trabaj~. refiriéndose ·natura.lmente, al Contrato 

Colectivo. 

As! Pues, el Contrato Colectivo, al. mismo tiempo, 

que es una insti tuci6n del Derecho del Trabajo, es una 

fuente importante del mismo, pues contribuye al 

mejoramiento de las condiciones en que se presta el 

servicio. 

En este orden de ideas, el contrato es primero, 

la Ley en la empresa en que .se aplica, y después, la fuente 

que canaliza su contenido hacia el Derecho positivo. 

como Ley de las empresas, fueron muchos los 

Contratos Colee ti ~os i;te Trabajo que consignaron la Prima de 

Antigüedad. Con distintas denominaciones y diferentes 
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modalidades, conocieron la instituci6n, por mencionar 

algunos, los Contratos Colectivos de Aceros Nacionales, 

S.A., Al.tos Hornos de México, S.A., Campos Hermanos, S.A., 

y Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S.A., en la 

industria eider6rgica. 

Igual.mente aconteci6 con otros muchos contratos 
de otras ramas de la industria como la automotriz, la 

textil, la bulera y otras. 
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2.2 ANTECEDENTES EN LA LEY. 

La Ley, pues, no hizo mas que recoger la 

instituci6n de l.os contratos que ya l.a contenían. 

Esto se infiere del. texto de l.a iniciativa 

Presidencial: 

"por o~ra pcirte, ahí donde los trabajadores han 

logrado formar sindicatos fuertes, particularmente 

nacionales,y donde se ha logrado su uni6n en Federaciones y 

Cpnfederaciones l.os Contratos Colectivos han consignado en 

sus claúsulas 
trabajadores muy 

contenidos en la 

beneficios y prestaciones para los 

superiores a 

Ley Federal 
los 

del 

que se 
Trabajo, 

encuentran 

pero estos 

Contratos Colectivos, ·que· generalmente se apl.ican en la 

gran induStria, han creado una situaci6n de desigual.dad con 

los ·trabajadores de l.a mediana y pequeña industria, la 

mayoría de los cuales que representa un porcentaje 

mayoritario en la República, están coloc~dos en condiciones 

de inferioridad respecto de los trabajadores de la gran 

industria. Esta condici·6n de desigualdad no puede 

perpetuarse, porque la Ley dej~ría ·. de cumplir su misi6n y 

por q_ue se violaría el esp!ri tu que anima el art!cul.o 12~ 

de ··nuestra Carta Magna. Al redactarse el proyecto se 

tuvieron a la vista los Contratos Colectivos mas 

importantes del pa!s, se les compar6 y se extrajo .~:le ellos 

aquellas instituciones más generalizadas, estimándose que 

precisamente por su generalización responden a necesidades 



20 

apremiantes de los trabajadores. entre ellas se encuentra 

el Aguinal.do Anual., el Fondo de Ahorro y l.a Prima de 

Antigüedad, un periodo más largo de Vacaciones y la 

facilitaci6n de Habitaciones. Sin embargo, el. proyecto no 

se coloc6 en el. grado más al.to de estos Contratos 

Colectivos, pues se consider6 que muchos de ellos se 
relacionan con l.as empresas o ramas de la industria más 

prosperas y con mejores util.idades; por lo que no podrían 

extenderse a otras empresas o ramas de la industria en las 

que no se den aquel.las condiciones 6ptimas; por el. 

c~n.trario, el proyecto se col.oc6 en un grado más reducido, 

dejando en libertad a los trabajadores a fin de que, en la 

medida en que lo permita el progreso de las empresas o 

ramas de la industria pueden obtener beneficios superiores 

a los consignados en ia Ley". 

"El artícul.o 162 acoge una pr&ctica que esta 

adoptada en diversos Contratos Colectivos y que constituye 

tina -aspiraci6n legítima de los trabajadores: 1a permanencia 

en la empresa debe ser fuente de un ingreso anual, al que 

se da el nombre de Prima de Antigüedad, cuyo monto será el 

equivalente a doce días por cada año de servicios 

prestados 11
• 
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2.3 CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD. 

La Ley se preocupa no s610 del hombre que 

trabaja, sino también del. que, por cual.quier circunstancia, 

deja de estar sujeto a una relación de Trabajo, al. igual 

que 1a legis1aci6n l.e preocupa una fuente de ingresos a 

través del Seguro social, del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vi vianda ·para 1os Trabajadores y de l.a Prima de 

Antigüedad.· Es necesario, sin embargo, hacer algunas 

aclaraciones al respecto. 

Al. incluir l.a Prima de Antigüedad dentro de ias 

instituciones de ia Seguridad Social, l.o hago aprovechando, 

un concepto genérico de Seguridad Social, o sea, 

entendiendo ésta como el Derecho del Hombre a llevar una 

existencia digna. por 10 tanto, es inadecuado el, criterio 

que sobre el particular sigue la iniciativa de Nueva Ley 

Federal del Trabajo, enviada por el Lic. Gustavo Diaz ordaz 

al Congreso de la Uni6n cuando dice que "La Prima de 

Antigüedad tiene un fundamento distinto del que corresponde 

a las prestaciones de ia Seg?ridad Social; éstas tienen su 

fuente en los riesgos que son los .naturales, como la vejez, 

la muerte, la invalidez, etc. 11
• Es decir, l.a iniciativa 

incurre en el error de llamar Seguridad Social únicamente a 

algunas instituciones que son especies del género Seguridad 

Social.. 

En lo que estoy de acuerdo, y con reservas, con 

la iniciativa es en que "se trata de una prestaci6n que se 
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deriva del. s61o hecho del Trabajo, por lo que, al igual que 

las Vacaciones, debe otorgarse a los trabajadores por el 

transcurso del tiempo, sin que en ella entre la idea de 

riesgo"; aclaro que, con reservas, por que las Vacaciones y 

J.a Prima de Antigüedad tienen distinto ·fundamentoe Las 

vacaciones aunque se incrementan con la antigüedad, tienen 

su fundamento en la necesidad de permitir al trabajador un 

reposo o descanso m.&s o menos prolongado para recuperar 

f.uerzas perdidas por el Trabajo, en tanto que la Prima de 

Antigüedad tiene como finalidad una ayuda econ6mica como 

reconocimiento al tiempo de servicios prestados. 

El. fin de ·todo lo anterior, es ·establecer un 

simple concepto de 10 que es la Prima de Antigüedad. 

Así pues, l.a Prima de Antigüedad es la suma de 

dinero que recibe el trabajador ·de pl.anta cuando renuncia a 

su tr~bajo o cuando es despedido con o sin justa causa o 

cuando él rescinde su Contrato de Trabajo por causa 

imputable al patr6n, o "cuando se dan otros supuestos 

l.egales; suma de dinero que incrementándose conforme 

aumenta el número de años de servicios prestados, 

constituye una ayuda econ6mica y también la suma de dinero 

que· reciben los beneficiarios del trabajador de planta que 

fallece en servicio, '7" l.a misma pr"oporción y con l.a misma 

finalidad apuntada en el. párrafo anterior. 
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2.4 CASOS EN QUE SE PAGA AL QUEDAR ROTA LA RELACION DE TRABAJO. 

El jurista encara el problema de interpretar una 

Ley cuando ésta no es suficientemente ciara. Es entonces, 

cuando se acude a la interpretaci6n a través de métodos 

tales como el gramatical, el a contrario sensu, el 

exegático y el hist6rico. 

En el. caso del artículo 162 .de la Ley de I.a 

materia, y por l.o que 

pagarse la Prima de 

relación de Trabajo, la 

respecta a 1os casos en que debe 

Antigüedad cuando quede rota la 

disposici6n legal es tan clara que 

indudablemente debemos estar a su texto, sin que sea lícito 

entrar en espe~ulaciones. 

Así las ·cosas, y tomando el contenido de las 

fracciones III y V del artícul.o 162, la Prima se paga., en 

lo supuesto de la Ley, a los trabajadores que se separan 

vol untar lamen.te de su Trabajo, a los que ce separan por 

causa justificada, a los que son separados de su Trabajo, 

independientemente de la justificación o injustificación 

del despido, y en caso de muerte del trabaj adOr, a las 

personas que menciona el artículo 501 de la Ley. Es deCir, 

la .P;ima se paga en J.os supuestos: renuncia del Trabajo, 

reséisión del contrato y muerte; en el entendido de que, 

por z:escisión debemos entender el despido Justificado o 

injustificado y la rescisión del contrato hecha valer por 

el trabajad~r por ·causa imputable al patrón. 

De lo dicho se desprende que la Prima de 
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Antigüedad se paga ánicamente en los casos apuntados. Ahora 

bien, como la rel.aci6n de Trabajo puede quedar rota por 

causas .distintas a las señal.adas, es lícito concluir que la 

Prima no debe pagarse cuando deje de existir la relaci6n de 

Trabajo por causas distintas a la renuncia, a la rescisi6n 

y a la muerte, a no ser que, en. el caso específico de 

terminación de la relaci6n de Trabjo l.a Ley ordene 10 

contrario. 

Así, en el caso de terminaci6n de las relaciones 

individual.es, y analizando el contenido del artículo 53 de 

la Ley, encontramos: No debe pagara~ en caso d_!3 la fracci6n 

I que contempla el mutuo consentitñientoj no hay que 

confundir el mutuo consentimiento con la renuncia. La 
renuncia es una decl.araci6n unilateral de voluntad por 

parte del trabajador que no necesariamente implica el 

consentimiento del patr6n. 

Lo que sucede es que la renuncia surte efectos 

aunque el patr6n no lo acepte, pues bien sabemos' que a 

nadie se puede obl.igar a que preste servicios sin su 

consentimiento; y esto no en aplicaci6n del artículo 5g 

constitucional que como garantía individual constituye un 

Derecho subjetivo PÚb1.ico oponibl.e al Estado, sino en los 

términos de los artículos 32 y 40 de la Ley que establecen 

Derechos oponibles al patr6n y que nos dicen, 

respectivamente, que "el incumplimiento de las normas de 

Trabajo por lo que respecta .al trabajador s6lo da lugar a 

su responsabilidad civil, sin que en ning6.n caso pueda 

hacerse coacci6n sobre su persona" y que 11 los trabajadores 

en ningún caso estarán obligados a prestar sus s_ervicios 

por mas de un año". Esto, obviamente se traduce en la idea 

de ql!e nunca pueda obligar el. patr6n al trabajador a 

cumplir el contrato de Trabajo; el trabajador queda 

obligado por el. primer año únicamente, y si incumple el. 

contrato queda sujeto sol.amente a la responsabilidad civil. 

En el ci:iso de l.a fracci6n II, la Prima se paga 
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aunque sea. causa de térm1naci6n de 1a relaci6n de Trabajo 
por que en caso de mue:rte debe pagarse por indicarlo as!, 
expresamente, el artículo 162. 

Por lo que respecta al contenido de la t'racci6n · 
III, la Prima no debe pagarse en ningíin caso, pues ~~emás 
de que la terminación de la obra o vencimiento del. término 
o inversi6n del capital son causas de terminación no 
previstas en el artículo 162, los trabajadores en estos 

casos no son de planta seg6n lo detallaré más adelante. 

La fracción IV nos plantea dos 

terminación de 1a relación de Trabajo: 
situaciones de 

la incapacidad 
f1sica mental° del trabajador y la inhabilidad manifiesta. 

En el primer caso, la incapacidad física o mental 

del trabajador puede o no provenir de un riesgo de Trabajo, 

si proviene n~ debe pagarse la Prima, que segG.n el artículo 

459 "si el. riesgo produce al trabajador una incapacidad 

permanente total, la indemnizaci6n consistirá en una 

cantidad equivalente al importe de 1095 de salario" sin que 

para nada se mencione la Prima de Antigüedad.. por otra 

parte, . si el trabajador esta afiliado al Seguro Social, la 

indemnización anterior corre a cargo de esa insti t'uci6n, 

pues en el artículo 60 .de la Ley respectiva se previene 

quci "el. patr6n que haya asegurado a los ti-abajadores a su 

servicio contra riesgos de trabajo, quedara relevado en los 

términos que seflala ést·a Ley, del cumplimiento de la~ 
obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de 

riesgos establece la Ley Federal del Trabajo" .. 

Si la incapacidad física o mental . no proviene de 

un riesgo de Trabajo debe pagarse la Prima por disposici6n 

expresa del artículo 54 de l.a Ley. El art!culo en cueati6n 

sefi~la que "en el caso de la t'racci6n I\r de1 artículo 

anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo no 

profesional, el trabajador tendrá Derecho a que se le pague 

un mes de saiario y doce días por años de servicios, de 

conformidad con lo dispuesto en el artícuio 162"··· 
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En cuanto a la segunda situaci6n, o sea, cuando l.a 

relación t-:rmlna por inhabilidad manifiesta del trabajador, 

ninguna obligaci6n existe de pagar la Prima de Antigüedad por 

no preceptuarlo la Ley. 

Una Gltima cuesti6n que ataf'ie a .la terminaci6n 

individual. de la relaci6n de Trabajo. En el caso a que alude 

l.a parte final del artículo 395 de la Ley, esto es, en la 

aplicaci6n de la claúsula de excJ.usi6n por separación, no 

debe tampoco pagarse la Prima por que estamos en presencia de 

terminaci6n, no de rescisi6n, de la relaci6n de Trabajo en· 

donde la Ley no previene el pago. 

Yendo· "áhora a lo que ·1a Ley menciona como 

terminaci6n colectiva de las relaciones de Trabajo, y que 

nosotros pensamos que ser!a más propio señalar como 
11 terminaci6n individual de las relaciones de Trabajo, 

derivada de conflictos colectivos 11
, tenemos que el .artículo 

434 debemos relacionarlo con el 436. De ello resulta que debe 

p~garse la Prima si la Terminación obedece a fue"rza mayor o 

caso fortuito no imputable al patrón, o a su incapacidad 

física o mental o su muerte que produzca como consecuencia 

necesaria, inmediata ·y directa la terminación de los 

trabajos; en caso de incosteabilidad notoria y manifiesta de 

la explotaci6n; por agotamientO de la materia objeto de la 

induatria extractiva y por concurso o quiebra legalmente 

declarados. 

Además se pagara la Prima, en los términos del 

de la implantación de maquinaria o artículo 439, en el caso 

de procedimientos nuevos de Trabajo. 

En cambio, la Prima no debe pagarse, según la 

fracción IV del artículo 434, en el caso del artículo 38, es 

decir, cuando termine la re1aci6n de Trabajo pactada, en el 

caso- de las minas, por tiempo u obra determinada o para la 

inversi6n de capital determinado. 

Otro caso en que no debe pagarse la Prima ·de 

Antigüedad, es aquel en que el trabajador ejercita la acci6n 
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de 11 reinstall!-ci6n". Si el supuesto para e1 pago de esta 

prestación es 1a r ptura de la relac.i6n de Trabajo, tal 

supuesto no se da buando el. trabajador demanda precisamente 

el cumplimiento del fontrato de Trabajo. 

la suprema.

1
Corte de Justicia de la naci6n ha sustentado ya el 

siguiente criterio: 

"PRDm. DE ANI'I " Y REINSTAIACION SON ACCIONES CONTRARIAS 11 • 

"las accione ejercitadas en un juicio ·tienen calidad de 

contrarias cuando las pretenciones deducidas reconocen cano apoYo 
fundamentos que se · ex luyen recíprocamente, de tal suerte que la 

existencia de tma de esas pretenciones implique necesariamente la 

~nexistencia de corre! tiva; y se da esta contradicci6n cuando al 

deniandar . su reinstalac 6n .los trabajadores están afirmando que ·1a 

relación r.akoral debe sBistir, lo que excluye la pre;.enci6n de que al 
mism tiO!llpO exijan el pago de la Prima de AntigÜedad por despido 

injUstificado, en virtu de que este Ú1 timo presupone la extinci6n de la 

relaci6n Laboral, pues debe estarse en la hip6tesis que señal.a e1 

ai:t~cuio 1~2, fracci6n f II, Último párrafo, de la Ley de la materia, o 

sea que constituye requ ito indispensable el hecho de que el trabajador 

sea separado d~finiti te de su empleo ya que si welve a trabajar en 

virtUd. de ·reinstalación no se habrá generado· el Derecho a percibir el 

pago por Prima de l\ntigÜ ad, por faltar el requisito de la separaci6n11 • 

~o direcl;o 4544/75. Juan Arenas L6pez y ot·ros. 25 de marzo 

de 1976. 5 votos .. Pone te: Alfonso I.6pez Aparicio. Secretario: Arturo 

carrete Herrera. 

Preceden te: 

~ro directo 4266/75. Te6du1o González Sánchez. 15 de marzo 

de 1976 .. 5 votos .. Pone te: Ram6n Canedo Aldrete. Secretario: Alberto 

!J.faro Victoria. 
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2.5 COMPUTO DE IA llln'IGÜEDAD. 

El c6mputo de la MtigÜedad ·debe iniciarse desde el día que 
el trabajador presta sus primeros servicios en la empresa o, lo que es 

lo mismo, desde el d!a que naci6 la relaci6n de Trabajo. 

Pero si estamos de acuerdo desde que fecha debe c6mputarse el. 

inicio de l.a AntigÜedad, cabe mencionar que días del tiempo que 

contin1Íe la relaci6n de Trabajo, deben computarse como integrantes de 

esa antigÜedad. 

Para mencionarlo debo distinguir entre "tiempo efectivo de 

servicio" y ''tiempo efectivamente trabajado". 

El tiempo efectivamente trabajado, comprende exclusivamente 

los dí.as que materialmente J.al:or6 el trabajador. Si t001arn0s s6lo los 

días efectivos trabajados para "el c6mputo de la AntigÜedad, tendríamos 

que excluir: los descansos semanales, descansos por vacaciones, 

descansos por días· conmemorativos, descansos por permisos, descansos 

por enfermedad o riesgo de: Trabajo, tiempo que no l.abor6 la persona, 

pero estuvo a disposici6n de la empresa. 

A la luz de nuestro desarrollo sobre la jornada de Trabajo y 

los d!as de descanso, resulta evidente que no podemos excluir· del. 

c6mputo de la AntigÜedad los d!as mencionados. 

En dicho cómputo debemos . canprender "el tiempo efectivo de 

servicios". 

La Suprema Corte de Justicia de la Nac:i6n resolvió que el. 

tiempo efectivo de servicios "se integra no s610 con l.os días que 

materialmente labor6 ·el trabajador, sino también con los festivos, los 
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de incapacidad por enfermedad o riesgos de Trabajo, 1os comprendidos en 

los periodos vacacionales los de descanso legales y contractuales y l;os 

días en que el trabajador se encuentra a disposici6n del patr6n, aWi 

cuando no trabaje" ••• 

La antigÜedad de los trabajadores se CCXJ:JpUtará y determinará 

por una canisi6n mt.Xta integrada por igual. nlhnaro de representantes de 
los trabajadores y del. patr6n. 

"Debe distinguirse dos clases de AntigÜedad, la primera de 

las cuales es la AntigÜedad de empresa o gamrica que adquieren los 

trabajadores desde el prilrer dí.a de servicios, esta AntigÜedad produce 

varios efectos en beneficio del trabajador, entre ell.os el que, en su 

oportunidad y de acuerdo con las prevenciones contractual.es, se l.e 

otorgue la jul:>ilaci6n. La otra antigÜedad es de categoría en una 

profesi6n u oficio, cuyo beneficio principal se traduce en la inclusi6n 

del trabajador en las correspondientes listas escalafonarias, que 

sirven de base para la obtenci6n de ascensos dentro de l.a 

correspondiente categor!a 11
• 

Hay ocasiones en que algÚn trabajador de nuevo ingreso, al. 

ser contratado por una empresa se le reconoce por diversos motivos, una 

AntigÜedad mayor, ejemplo: es un buen trabajador que le interesa a la 

nueva. empresa y con cierta cintigÜedad en la que laboraba, entonces el 

principal problema para contratarlo es -que el trabajador no quiere 

dejar su empresa ¡x:>r l.a An.tigÜedad que tiene al servi;cio de l.a misma, 

en esas condiciones la nueva empresa al contratarlo l.e ofrece 

reconocerle una AntigÜedad incluyendo l.a que teri!a al. "servicio de l.a 

empresa anterior, la cual ~nefici.ar!a al trabajador para efectos de su 

jubilaci6n, pensi6n o cualquier otra prestaci6n. 

Este reconocimiento surtirá todos sus efectos para la 

generación de sus Derechos Individual.es, frente al patrón, pero no en 

lo ~e puedan afectar los Derechos de los trabajadores que ya venían 

tra:1>ajando en la empresa; por ejemplo: al. Derec::::ho de ascenso por 

antÍgÜedad. 
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2.6 TRAEAJllDORES DE PLl\Nl'A. 

El primer párrafo del artícuio 162, dice expresanante que 

tienen Derecho al pago de Prima de AntigÜedad los trabajadores de 

pl.anta. Consecuentemente, interpretando a contrario sensu la 

disposici6n a estudio, los trabajadores que no sean de planta no tienen 

Derecho .a esta prestación. Así pues, se hace necesario señal.ar el 

concepto de trabajador de planta. 

El trabajador de planta es aquel que esta sujeto a un 

contrato por Tiempo Indeterminado; por l.o tanto, y en el caso de que 

ll.egasen a acumular ia AntigÜedad exigida por la Ley, no tienen Derecho 

al pago los trabajadores temporales y eventuales. 
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En lo que atañe a la AntigÜedad requerida para tener Derecho 

al cobro de la prestaci6n de que se trata, aparentemente el artícul.o 

162, plantea las dos siguientes hipótesis: por W1 lado en la fracción 

III, la renuncia al Trabajo, el despido con o sin causa justificada y 

la rescisi6n del contrato hecha valer por trabajador; y por el otro, en 

la fracci6n v, la muerte del trabajador. En tal supuesto, en el primer 

caso, debería tener el trabajador 15 años de servicios efectivos para 

tener Derecho al pago; en el segundo tendría Derecho cualquiera que 

fuera su AntigÜedad. 

El anterior criterio que ha sido sostenidO por una buena 

parte de ·1a. _ doctrina, se basa en la idea de que el adverbio as.!mismo 

que emplea la fracci6n III, en punto y seguido, después del párrafo que 

habla de los tral:lajadores que se separan volwttariamente, predica 

condiciones iguales de AntigÜedad para los trabajadores desi;:edidos y 

que rescinden el contrato con respecto a los que renuncian. 

I.a Suprema Corte de justicia de la Naci6n sustenta un 

criterio distinto que nosotros comp<'lrtimos. según dicho criterio, ia 

AntigÜedad de 15 años es necesaria solammte en el caso de la renuncia, 

~ro no así en el caso de despido o rescisi6n del contrato hecha valer 

por el tra}:)ajador. 

El texto de la Ley no deja de ser obscuro, raz6n por la cual 

es necesario acudir a la interpretaci6n. pues bien, teniendo en cuenta 

que de los métodos de interpretaci6n el más apto es el histérico por 

que nos permite sab!r la intenci6n del legislador, si acudimos a la 

iniciativa de la Ley encontramos suficiente luz sobre el partieular 
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cuando en su parte relativa nos dice que "la Prima deberá pagarse 

cuando el trabajador se retire voluntariamente del servicio o cuando 

sea separado o se separe con causa justificada. Sin embargo, en los 

casos de retiro voluntario de los trabajadores se estableci6 una 

modalidad consistente en que la Prima s610 se pagará si el trabajador 

se retira despues de 15 años de servicios" ••• 

Anticipandonos a la crítica diré que si bien es cierto que la 

iniciativa refleja la intenci6n del. Poder Ejecutivo y Ito la del. 

Legislativo, no lo es menos que éste hizo suya la intenci6n. 

Consecuentes con las ideas expuestas, afirmamos que la 

1\ntigÜedad requerida es de 15 años de servicios en caso de renuncia y 

cualquiera en los otros supuestos. 

Por lo que ve a la muerte del. trabajador no hay duda; siendo 

otro el texto de l.a fracci6n V el. Derecho adquiere cualquiera que sea 

la antigÜedad del trabajador. 

Agotado el. estudio de la hip6tesis que plantea el. artículo 

162, en cual. de ellas podenos encuadrar 1os casos de terminaci6n de l.a 

relación de Trabajo en que expresa por disposici6n la Ley que existe la 

obligación de pagar la Prima. 

Los casos se refieren a la incapacidad física o mental del 

trabajador no pr6veniente de; un riesgo de Trabajo; a la fuerza mayor o 

el caso fortuito no imputable al patr6n, o su incapacidad física." o 

menta.1 o su muerte; a l.a incosteabilidad notoria y manifiesta de l.a 

explotación; al agotamiento de la materia objeto de \llla industria 

extractiva; al concur~o o la quiebra l.egalmente decl~ados; y a I.a 

implantaci6n de maquinaria o de nuevos procedimientos de Trabajo. 

Procediendo por el.iminaci6n tenemos que, por razones 

eviden1;:es, no podemos encuadrar ninguno de los casos en el de muerte 

del trabajador. pero, con igual. evidencia, que tampoco podrían quedar 

ccmprendidos en la hip6tesis de renuncia. As! pues, no queda más que 

aceP~r la rescis i6n del contrato. En todos los casos estam.:>s en 

presencia, aunque no intencional., de cumplimiento del. Contrato de 

Trabajo. ~ l.a incapacidad física o mental. del. trabajador es ~l. quien 

incumple el contrato; .en todos los demás, el patr6n. 

En este orden de ideas, todos los casos en que hay remlsi6n 

al articulo 162 de la Ley, los trabajadores tienen Derecho a cobrar l.a 
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Prima cualquiera qo.ie sea su AntigÜedad. 

Tanto para el nacimiento del. Derecho como para calcular el 

pago, computa Wiicamente el tiempo efectivo de servicios. 

Tal criterio queda advertido en los siguientes términos: 

PRIMA DE l\NTIGÜEDAD. TIEMPO EFECTIVO DE SERVICIOS Y TIEMPO 

EFECTIVl\MENl'E LABORADO.DIFERENCIAS. 

11El tiempo efectivo de servicios no es igual al tiempo 

efectivamente trabajado, pues. este concepto canprende, exclusivamente 

los días que materialmente 1abor6 el trabajador, aquél se integra no 

s6lo con este tipo de días sino también con los festivos, los de 

incapacidad o riesgos de Trabajo, los canprendidos en los periodos 

vacacional.es, los de descanso legal.es y contractuales y los d!as en que 

el trabajador se encuentra a disposici6n del patr6n, aún cuando no 

trabaje, todo lo cual permite concluir que para los efectos del pago de 

la Prima de AntigÜedad no es posible que se compute únicanmte los días 

efectivamente laborados por el. trabajador, sino que se aplique en todo 

caso, el. concepto de tiempo efectivo de servicios que resulta acorde 

con ios razonamientos que sobre el. particul.ar se expresa en l.a tesis 

jurisprudencial. 181, que con el. rubro "PRIMA DE ANTIGÜEDAD, PAGO DE. EL 

COMPUl'O DE TODOS LOS AÑOS DE SERVICIOS DEL OBRERO NO IMPLICA APLICACION 

RETROACTIVA DE IA FRACCION V DEL ARTICULO 162 DE IA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO". Es consul.tabie en J.as páginas 176 y 177 de la Quinta Parte 

del. Ul.timo ApéndiCe al Semanario Judicial de l.a Federaci6n, cuya parte 

rel.ativa dice: ••• "además de que l.a AntigÜedad no es un hecho que pueda 

fragmentarse, el artícul.o 5g de la citada Ley Laboral. establece que l.as 

disposiciones que de el.la emanan son de orden públ.ico, esto es, de 

aplicaci6n inmediata, lo cual. significa que deben aplicarse en sus 

términos" ••• , pues del art!eul.o 162 de l.a Ley Federal. del Trabajo, no 

aparece que la AntigÜedad . a que se refiere se integra con los d!as 

efectivamente lal:orados por el ~rabajador, sino con su tiempo efectivo 

de servicios, ya que tanto en este dispositivo como en el SSI 

transitorio del citado ordenamiento, el legislador utiliz6 las pal.abras 

"años de servicio" como sinónimas de "AntigÜedad" o "años 

transcurridos", circunstancias que conducen a entender, que dicha 

prestación se canputa con el tiempo efectivo de servicios del empl.eado, 



atendiendo al espíritu proteccionista consagrado en el artíeul.o 18 de 
la invocada Ley Laboral y 123 de la Constituci6n Federal. 

l\mparo directo 190/76. Ingenio el Molino, S.A. 5 de jUlio de 

1976. lJnanl.midad de 4 votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García. 

Secretario: Moisés Duarte p,guíiliga. 
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2 .B EL PMJO. 

La cantidad que deben recibir los trabajadores en concepto de 

?rima de AntigÜedad involucra tres cuestiones. Las dos primeras son de 

f~cil entendimiento; la tercera en camllio, extrafia situaciones 

sumamente debatidas y complejas. 

Estas cuestiones son: el número de días de salario que deben 

pagarse al trabajador por año- de servicios prestados, el monto del 

salario que debe servir d'e base para hacer el cálculo, y la fecha desde 

la cual debe computarse la AntigÜeciad para hacer el pago. 
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2.9 DIAS l'OR AÑO. 

Por lo que ve al número de días de salario por año la 

respuesta categ6rica 1a encontrazoos en la fracci6n I del artículo 162: 

•J.a Prima de AntigÜedad consistirá en el importe de doce días de 

salario, por cada año de servicios". 



37 

2.10 IMPORTE 

En cuanto al monto del salario tampoco hay duda; la fracci6n · 

II del artículo que ocupa nuestra atenci6n dice que: "para determinar 

el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 

486 11
, es decir, que "la cantidad que se tome como base para el pago ••• 

no podrá ser inferior al salario mínimo de la zona econ6mica ·a la que 

corresponda el lugar de prestaci6n del trabajo, se considerará esa 

cantidad como salario máximo. Si el Trabajo se presta en lugares de 

diferentes zonas econ6micas, el salario máxiioo será el. doble del 

promedio de los salarios mínimos respecti ves. 

El problema de eludir la fecha que, cano 'AntigÜedad del:::e 

tomarse para hacerle pago; el artículo 162, en sí, no ofrece ningún 

problema. Es del toda el.aro cuando dice que "la Pri.Jra de AntiS\iedad 

consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de 

servicios", l.o que equivale a decir que los doce días· por año deben 

contarse a partir de 1a fecha de ingreso: por otro lado, a1 

establecerlo as{ no es retroactivo de por sí; y aunque 10 fuera no 

sería inconstitucional, pues no debeax:ls olvidar que e:u tanto el 

artículo 14 de la constituci6n ·de 1857 consagraba la garantía de 

irretroactividad como un Derecho PÚblico S~jetivo oponible al Poder 

~isl.ativo a través de la f6rmula "no podrán expedirse leyes 

retioactivas", la Constituci6n vigente de 1917, en igual numeral, 

consagra la garantía cano oponible al Poder PÚblico encargado de 

aplicar la Ley cuando establece que "a ninguna Ley se le dad. efecto 

retroactivo en perjuiCio de persona algunaº. 
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2 .11 NUMERO DE TRABl\JAfXlRES CON DERECHO AL PAGO. 

He contempl.ado que el primer caso, o sea, en el de retiro 

voluntario deberos distinguir dos situaciones: \Ula relativa al número 

de trabajadores con Derecho al pago. En el primer caso todos l.os 

trabajadores tienen .Derecho a.1 retiro pues bien sa~s que no se puede 

obligar a trabajar al. Trabajador sin su pleno consentimiento. En el 

segundo es limitado el nGmero de Trabajadores. con Derecho al pago. 

As! la fracci6n IV, del artículo 162, señala que "para el 

~go de la. Prima en los casos de retiro voluntario de l.os trabajadores, 

se observa~ l.as normas siguientes: 

a).- Si el nWrero de Trabajadores que se retira dentro del 

término de un año no 8xcede del diez por ciento del. total de l.os 

Trabajadores de la empresa o establecimiento, o de los de una 

categoría determinada, el pago se pa.rá en el m:xnento de~ retiro. 

b) .- Si el n<nooro de l.os Trabajadores ~e se retire excede 

del diez poc- ciento, se pagara a los que primeramente se retiren y 

podrá diferirse para el año siguiente el pago los Trabajadores que 

excedan de dicho porcentaje. 

e).- Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por Wl m.ism:> 

número de Trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la 

pi:l:na a los que tengan mayor antigÜedad y podrá diferirse para e1 año 

siguiente el pago de 1a que corresponda a los restantes Trabajadores". 

d) .- En los otros casos previstos por el artÍCUlo 162, 

(rescisi6n y muerte) -1a prima debe pagarse al presentarse al hecho que 

genera el Derecho a cobrarla, sin límite de nlímero. 

Por lo que atañe a los casos no señalados por el artículo 

162, que éstán expresamente previstos en otros artículos de la I.ey, el 
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pago tambi&n debe hacerse en la forma indicada en el pirrafo anterior. 
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2.12 LA RE:l'ROACTIVIDAD, DIVERSAS TEXJRIAS, IDEJ\S Y CRITERIO PERSONAL. 

Es necesario estudiar el conflicto de Leyes en el tiempo en 

relaci6n con el artículo 162 de la Ley, no porque en sí mismo el 

artiCUlo citado plantee alguna dificultad al. respecto, pues ya vimos 

que no ordena ninguna aplicaci6n retroactividad ·y que, aunque la 

ordenara, no seria inconstitucional tomando en cuenta que en los 

términos en que esta concebida en eJ. artículo 14 Constitucional. la 

garantía de irretroactividad, ésta se traduce en un Derecho PÓbl.ico 

SUbjetivo oponible, no al Poder Legislativo, ~ino al 6rgano de Estado 

encargado de aplicar la Ley. 

la dificultad estriba, pues no en entender el. contenido del 

artículo 162, sino en encontrar la forma consti tucionat de aplicarl.o en 

el caso de trabajadores que ya hayan estado prestando sus servicios el 

lo, de Mayo de 1970, fecha en que entr6 en vigor la llamada nueVa Ley 

Federal del Trabajo. 

Tomando como referencia \Ul iromento dado, ¡:odemos hablar de 

Facta Preterita, Facta Pendentia y Facta Futura. Se conoce con el 

nanbre de fac:-ta preterita el fen6aeno a cuya virtud Wl acto o hecho 

jurídico nace, surte todos sus efectos jur!dicos y se extinguen al 

amparo de una I.ey anterior. En este caso, si de acuerdo con la nueva 

Ley~ pretendiera modificar el acto o hecho jur!dico ya consumado, o sus 

efectos, sería evidente la aplicaci6n retroactiva. 

Para ilust~ lo dicho, tenemos por ejemplo lo siguiente: Un 

contrato de compra-venta de inmueble otorgado en docuaento privado. "El 

vendedor entrega la cosa y el comprador satisface el precio; el 

contrato se otorga en documento privado debido a que, por el ioonto de 
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la operaci6n, as! lo autoriza expresamente la Ley. 'si de acuerdo con 

una Ley posterior el contrato debe otorgarse en escritura pGblica sigue 

siendo váli.do el contrato que satisfizo los requisitos legal.es en el 

manen to de su celebraci6n. Pretender que se elevara a escritura ptiblica 
seg('in la exigencia de la nueva Ley, sería dar a ésta un efecto 

retroactivo. 

En el supuesto de Facta Pendentia cuando tm acto o hecho 

jurídico que nace bajo la vigencia de una Ley, contintía surtiendo 

efectos bajo el. imperio de una Ley Posterior. Esta hip6tesis, s! ofrece 

problemas en torno a la retroactividad, 

Entf!.ndem:Js como Facta Futura el f'enáneno de realizaci6n de un 

acto o hecho jurídico que nace bajo la potestad de la nueva I.ey y que 

surte sus efectos y se consuma ba.j o el imperio de la misma Ley. En la 

especie es evidente la aplicaci6n retroactiva si se pretende que surta 

efectos, en el pasado, este nuevo acto o hecho jur!d~co. 

As! por ejemplo, si una nueva Leqislaci6n Penal recoge una 

conducta para tipificarla corro delito, se aplicaría retroactivamente la 

Ley si se pretendiera ejercitar la acci6n Penal en contra de quiénes 

habían asumido esa conducta cuando no había I.ey que la tipificara como 

delito. 

Son varias las teorías que se han elaborado acerca del 

asunto, teorías que ha decir vordad no han sido del todo·afortunadas en 

tan arduo problema; sin embargo, poderos cane.n.zar por la doctrina 

clásica muy en boga en el siglo pasado y principios de éste, la cual 

considera que le da efecto retroactivo a la I.ey cuando ésta considera 

los Derechos adquiridos al amparo de la Ley anterior,· pero no as! 

cuando lo que se m:xlifiCa es una simple espectativa de Derechos. 

Con vista a la seria dificultad de encontrar en la práctica 

la distinci6n entre Derecho adquirido y una expectativa, algunos 

autores partidarios de la doctrina, como savigny, hacen esfuerzos por 

encontrar la distinci6n diferenciando las reglas relativas a lci. 

adquisici6n de Derechos de las relativas a la existencia de Derechos. 

Para Sav.l.gny las reglas que se refieren a la adquisici6n o 

pl!rdida de Derechos, · se traducen en el 11víneulo que se refiere un 

Derecho a un individúo, o· .la transformaci6n de una instituci6n de un 
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Derecho a un individúo, o la transfocmaci6n de una instituci6n de un 

terecho a un individuo, o la transformaci6n de una institución de 

Derecho abstracta en una relación de Derecho concretoº.. Estas reglas no 

deben de ser retroactivas, dice, y cita como ejemplo 111.a r..ey dice que 

.¡a tradición es necesaria (o no es ya necesaria) para la transmisión de 

la propiedad; la ley que decide que una donación entre vivos debe ser 

hecha bajo ciertas formas o puede ser hecha, en adelante, sin 

foriralidad alguna". 

En cambio, por· "reglas relativas a la existencia de 

Derechos 11
, deben entenderse "las Leyes que tienen par objeto el 

reconocimiento de una insti tuci6n en general o su reconocimiento de una 

institución en general o su reconocimiento bajo tal o cual forma antes 

de que haya o surja la cuesti6n de su aplicación a un individúo, o sea, 

de la creación de una relación jurídica concreta". 

En tal supuesto no podemos bablar de retroactividad, "porque 

cuando se suprimen instituciones generales, no se suprimen s6lo para eJ. 

futuro". 

Ju.lieo Ba:meca.se, bordando sobre el mismo probl.ema, nos habla 

de situaciones jurídicas concretas y abstractas. ºLa situaci6n jurídica 

abstracta se refiere a la manera de .ser eventual o te6rica de cada 

persona respecto ·de una Ley determinada, en tanto la situación jurídica 

concreta es la manera de s~ de una persona determinada, derivada de 

las Circunstancias de que a un acto o hecho jurídico haya rovido en su 

favor o en su contra, l.as regl.as de una instituci6n jurídica y le haya, 

consecuentemente, conferido las ventajas u obligaciones· inherentes al 

funcionamiento de dicha· institución". 

I.o que BooDecase llama situaciones jurídicas concretas y 

abstractas corresponde a lo que, respectivamente, la doctrina clásica 

llama derechos adquiridos y expectativa de Derechos. 

Las doctrinas toodernas han dejado hasta cierto punto, de 

preocuparse del problema de la retroactividad cuando se esta en 

presencia de Facta Preterita y Facta Futura. 

Ello obedece, acaso a la facilidad de detectar la aplicaci6n 

retroactiva de la Ley. en tales supuestos. Así pues, han concentrado sus 

esfuerzos en resol ver dicho arduo problema en presencia de ·Fa eta 
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Pendentia. 

Gear:ge Ri.pert, en el. tratado de planiol, señala las posibles 

soluciones al. problema .. 1'cuando dos leyes sucesivas pueden aplicarse a 

una situaci6n jurídica determinada, el conf1icto entre estas dos leyes 

puede únicamente resol.verse según una de las tres maneras siguientes: 

a) se puede decidir que la nueva Ley aboliendo los efectos ya 

producidos en el pasado por la I.ey antigua, rige la situaci6n jurídica 

de que se trate, desde el ra::xrento en que dicha situaci6n jurídica tan6 
nacimiento .. I.a I.ey nueva es retroactiva. 

b) se puede decidir en forma inversa, esto es, que a pesar de 

la Ley nueva, l.a Ley antigua continúa recogiendo la situaci6n· jurídica 

nacida bajo su imperio. se tiene entonces, supervivencia de l.a Ley 

antigua. 

e) Queda una tercera soluci6n, que consiste en asignar a las 

dos Leyes sucesivas épocas respectivas de aplicaci6n. Hasta la vigencia 

de la Ley nueva, la Ley antigua rigi6 la situaci6n jurídica creada baje;> 

su imperio y los efectos jurídicos ya realizados, no serán afectados. 

Pero~ desde su entrada en vigor, la J.ey nueva surte efectos; se 

apodera, a partir de esa fecha, de la situaci6n jurídica existente, 

sea, en casos extreros, para abolirla, sea lo que ocurrirá 

generalmente, para desprender consecuencias nuevas. Se dice en este 

caso que la Ley nueva produce un efecto inmediato". 

En lo personal pienso que tratando de seguir un orden 

l6gico, que la retroactividad, como conflicto de Leyes en el tiempo no 

debe ser estudiada en funci6n de la calidad de los ·actos o hechos 

jurídicos que eventual.n:ente puederi quedar involucrados. Es decir una 

ley se aplica en forma retroactiva cuando opera sobre el pasado, 

independientemente de que se trate de Derechos adquiridos o espectativa 

de Derechos, de Derechos Concretos o de Derechos abstractos; y esto es 

as! por que no podemos confund_ir dos instituciones que son diferentes 

por S\\ propia naturaleza. 

Lo que acontece es que, en todo caso, e independientemente de 

la dificultad ya apuntada para distinguir el Derecho adquirido de la 

:::ApeCta.tiva de Derec?os o el. Derecho concreto del. Derecho .abstracto, 

puedo señalar que los autores citados, l.o que pretenden decir es que la 
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retroactividad es l!cita tratándose de expectativa y no lo es en el 

caso de Derechos ya adquiridos, o es l!ci ta en el case de Derechos ya 

adquiridos, o es lícita en el caso de Derechos abstractos y no lo es en 

el de Derechos concretos. Pero lícitamente o no, si la Ley vuelve al. 

pasado se está aplicando retroactivamente. Es necesario establecer 

cuándo una I.ey opera sobre el pasado. pienso, que si de conflicto de 

Leyes se trata, no se puede hablar de retroactividad sin distinguir los 

efectos que produce una Ley. 

Ia Ley en su aspecto material, es decir, prescindiendo del 

6rgano de Estado de que emane, es el acto jurídico que crea, modifica o 

extingue situaciones abstractas e impersonales. cuando las crea, no 

existe antecedente legislativo a1guno; existe cuando las modifica; y 

existe también cuando las extingue. 

cuando una Ley crea situaciones jurídicas, ~stas nacen con la 

Ley que l.as crea. En consecuencia, la situaci6n jurídica nueva, si no 

·ha de ser de aplicaci6n .retroactiva, tiene que regir a partir del 

ioomento de su vigencia, inciuyendo sus efectos. Un elementa1 principio 

de congruencia 10 exige as!. Por lo mismo, ni 1a instituci6n nueva ni 

sus efectos pueden obrar sobre el. pasado. Y es que esta hip6tesis esta 

en presencia de l.o que hemos denominado Fa eta Futura. 

En el caso de que la ~y si tenga · antecedente y venga 

solarente a modificar las situaciones jurídicas previstas en la Ley 

anterior, si no quiere ser de aplicación retroactiva debe respetar, 

como intocables, los efectos causados por la situaci6n jurídica 

prevista en J.il Ley anterior. Así, los nuevos efectos deben aplicarse a 

partir del momento en que entre en vigor la nueva Ley. Y es aquí, y 

solamente aqu!, no debemos olvidarlo, donde puede tener apl.icaci6n lo 

que he menc~onado bajo rubro de Facta Pe.ndentia-

En el. evento de que haya "antecedente legislativo, pero la 

nueva Ley extinga l.as situaciones jurídicas preyistas en tma Ley 

anteri~r, si los actos o hechos jurídicos al tenor de la Ley vigente.. 

entOñces, continúan surtiendo sus efectos bajo la potestad de la nueva 

Ley, mas que hablar de retroactividad, tendríamos que pensar en mia 

supervivencia de la ~y anterior. 

con estas ideas, aplicadas a la Prima de AntigÜedad, de la 

garantía de seguridad jurídica que consagra el párrafo primero del 
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14 Constitucional cuando dice que "a ninguna ley se dard 

fecto retroactivo en perjuicio de persona alguna 11 • 

I.a Prima de AntigÜedad no estaba prevista en ia Ley de 1931. 

lace cocro instituci6n nueva en la ley de 1970. 

Por lo tanto, estamos en supuesto de Facta Futura, o sea, 

te un acto jurídico que, sin antecedente legislativo, ~ea una 

ituaci6n jurídica abstracta e impersonal.. Si esto es así, no puede o 

ebe pagarse por afies anteriores a la vigencia de la I.ey, pues esto, 

iérase o no, implica una aplicaci6n retroactiva. Así pues, el pago 

l::e hacerse, entonces a partir del lo de mayo de 1970, fecha en que 

n ce la institución. Lo contrario equivaldría a crear un Derecho para 

e pasado, ·o mejor, dar efecto, en el pasado a un Derecho nuevo. 

Por esto es equivocado el pri.Ire:r criterio patronal que se 

s stent6, cuando la Ley era apenas iniciativa, en el sentido de que el. 

go no procedería sino hasta 1985. tal criterio corretía el error de 

r fundir en una dos situaciones distintas. 

Pensar que la institución iba a quedar como letra muerta en 

l tey hasta 1985 es coiifundir los presupuestos del t'erecho con el 

echo mlsn·ch Una cosa es la antigÜeclad de quince años requerida 

came.nte para el retiro voluntario y otra muy diferente la fecha a 

pa ir de la cual del:>e pagarse. Con esto queremos afirmar que cuando el 

in érprete de la Ley de 1970 recoge ia antigÜedad del ·Trabajador 

an e~ior a esa fecha., no está haciendo aplicación retroactiva, pues la 

an igÜedad que no se fragmenta, es apenas la condición para el 

na lm.lento del Derecho. La retroactividad se prei;;enta cmmco s~ computa 

t la antigÜedad para los efectos del pago. Es decir, no debernos 

co fWldir el presupuesto para el nacimiento Derecho, con el Derecho 

mi 
En diciembre de 1970 el aQ-uinaldo. se pag6 sin aplicar 

ret oactivamente la Ley. Por ser una instituci6n jurídica nueva, en 

die embre se pact6 en proporci6n al período comprendido entre el lo de 

jul ó y el Último de diciembre. ¿por qué? porque aunque los 

Tra jadores que laboraron todo el ai"!.o tenían una 1'antigÜedad" desde el 

lo e enero, para este efecto, esta instituci6n no había nacido 

en nces. 
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En el segundo supuesto, es decir, cuando la I.ey modifica 

situaciones jurídicas que ya existían, esto es en la hipótesis d~ Facta 

Penden tia, la soluci6n es distinta. 

S11pongamos en el caso de que se modifique la I.ey para 

~er a los Trabajado~es por concepto de Prima de ArttigÜedad, (iuince 

días de salario en lugar de dcx:e por año de servicios prestados. En 

este caso, el pago se hará conforme a la nueva dis1.X>sici6n sin que esto 

impl.ique Wla aplicaci6n retroactiva, la que s61o se presentaría si se 

pretendiera acondic:ionar a la nueva regla los pagos ya hechos con 

arreglo a la anterior. Así, entonces, a los Trabajadores que se 

separaran voluntariamente después de que entrara en vigor la refonna 

hipotéti~a, habría que pagarles quince días por año de servicios 

prestados computados a partir de su fecha de ingreso. 

Pienso que las controversias que ha presentado o suscitado la 

aplicaci6n del artfou.10 162 de la Ley, para el. caso de Trabajadores que 

ya estaban prestando sus s~rvicios en la fecha en que se inici6 su 

vigencia, se derivan de la circunstancia de' querer resol ver el problema 

según las reglas ,aplicables a Facta Pendentia, olvidando que una cosa 

es la antigÜedad del Trabajador que puede ser muy anterior al lo de 

mayo de 1970, situaci6n generada por el propio Trabajador y puede.ser 

muy anterior a1 lo de . mayo de 1970, situaci6n generada por el. propio 

Trabajador, y otra inuy diferente la insti tuci6n l·lamada Prima de 

AntigÜedad, creada por la legislaci6n ·posit_iva. 

Este conflicto de Leyes en el tiempo, en funci6n de Facta 

Futura, tendremos, que en todas las hip6tesis de pago que contempla la 

Ley, éste del::e hacerse a partir de 1970. 

En 10 personal, el sustentante considera este tema de 

conflicto de las Leyes en el tiempo de conformidild con el. criterio de 

la cuarta sala de 1a suprema Corte de Justicia de la Naci6~ cuya 

ejecu~ria de la Señora Ministro Licenciada Cristina Salmorán de Tamayo 

en el Amparo Directo número 4806/74 de la Empresa Textiles de Monterrey 

S.A. de 20 de marzo de 1975 resuelto por cinco votos a favor y que a la 

letra dice: "1'NI'IGÜEDAD0 PRIMA DE. Ca.íPt.l'I'O DE TODOS I.DS AÑOS DE 

SERVICIO, CUANDO EL 'I'RABAJAOOR SE SEPARA VOLUNTARIAMENTE. Transcurridos 

tres años a partir de que entr6 en vigor la Nueva Ley Laboral., es 

decir, a partir lo de mayo de 1970, si se trata de un Trabajador de 
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planta con antigÜedad mayor de quince años, que se · separa 

voluntariamente de su empleo, deberá estarse a lo dispuesto por el 

artículo 162 de dicho ordenamiento, y, en consecuencia, deben 

computarse todos 1os años efectivamente laborados por el Trabajador, 

por virtud de 1a remisi6n prescrita en 1a fracci6n IV, art!cuio So 

transitorio del mismo ordenamiento I..alX>ral". Además por considerar que 

1a figura Prima de l\ntigÜedad es una prestaci6n de Seguridad Socia1 

para el Trabajador cuyo cumplimiento en términos del. artículo 162, y 

frac:ci6n IV, art.í.cu.lo So Transitorio no implica darle retroactividad a 

la Ley que lo creo. 



48 

ARTICULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LA PRIMA DE ANTIGÜEDJ>.D) 

COMENTARIOS Y JURISPRUDENCIA SUSTE!tl'ADA POR LA SUPREMA CORTE DE 

JUsrICIA DE LA NACION 

El art!cuJ.o 162 de la Ley Federal. del Trabajo hace alusi6n a 

la figura jurídica denominada La Prima de AntigÜedad quedando plasmado 

de la siguiente forma: 

Artículo 162 .- tos Trabajadores .de planta tienen Derecho a 

una Prirra de J'l.ntigÜcd~d. da conroruddad con l~ Nonna!:i siguientes: 

I.- I.a Prima de AntigÜedad consistirá én el importe de 12 

días de salario por cada año de servicios; 

II .- Para determinar el zronto del salario, se estará a lo 

dispuesto en los art!c::ul.os 485 y 486; 

III.- La Prima de AntigÜedad se Pagará a los Trabajadores que 

se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 

años de servicios, pcr lo menos. Así mismo se pagará a los que se 

separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, 

independientemente de la justificaci6n o injustificaci6n del despido; 

IV. - Para el. pago de la Prima en los casos de retiro 

voluntario de los Trabajadores se observarán las normas siguientes: 

a) Si el número de Trabajadores que se retire dentro del 

término de un afio li.o excede del diez por ciento del totai de los 
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trabajadores de la empresa o establecimiento, o de los de una categoría 

determinada, el pago se hará en el. mcxnento del retiro. 

b) si el. número de Trabajadores . que se retire excede del diez 

por ciento, se pagará a los que primera.trente se retiren y podrá 

di~erirse ~ el. s'iguiente el pago a los trabajadores que e.xcedan de 

dicho porcentaje. 

e) Si el retiro se efecttia al misno tiempo por un número de 

Trabajadores myor del porcentaje mencionado, se cubrirá la Prima al 

.los que tengan mayor antigÜedad y Podrá diferirse para el año siguiente 

el pago de l.a que corresponda a 105 restantes Trabajadores. 

v.- En caso de muerte del Trabajador, cualquiera que sea su 

antigÜedad, la Prima que c:orresPonda se pagará a las personas 

mencionadas en artículo 5011 y. 

VI.- La Prima de AntigÜedad a que se refiere este artículo se 

cubricl. a los Trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de 

cualquier otra prestación que le corresponda.(l)* 

De lo anterior se desprende el siguiente comentario: 

El Derecho a la Prima de AntigÜedad que establece el art!eulo 

162 de .la Ley Federal. del Trabajo, requiere que se hayan cumplido 

quince a.fíes de seJ'.Vfcios ¡::or lo uenos para los Trabajadores que se 

separen voluntariamente de su empleo. Asím1:SlI'O, se aplicara a los que 

se separen por causa justific.3.da y a lós que sean separados de su 

empleo, independientemente de la justificaci6n o injustifica~i6n del 

despido, según la fracción III de dicho ~ÍCUlo; aunque . para hacer uso 

de ese Derecho en el caso de retiro voluntario, los Trabajadorcn 

deberán tener en cuenta laa normas de proporci6n numérica y orden de 

prelaci6n que señala la fracci6n rv del mismo artÍCU.lo. 

SU naturaleza jurídica consiste en tma prestación que 

incrementa el salario, originada por el tiempo de permanencia del 

Trabajador en la empresa, y condicionada cuando se trata del retiro 

VOlU]ltario a que se hayan cumplido quince años de servicios por lo 

menos, de manera que open tambi~ o:xco un incentivo para la 

continuidad en el servicio; y esta condici6n impide que se pueda 

considerar como parte integrante del salario en los términos del 

•(l) Ley Federal del Trabajo. art!c:ul.o 162. 
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artículo 84 de la I.ey Federal del Trabajo, por lo que no puede 

inc:l.uirse en el salario base para determinar el monto de l.as 

indemnizaciones a que se refiere el artículo 89; pues ·aún cuando el. 

artículo 84 comprende también las "Primas" estas son cantidades 

adicionales a1 salario caoo un estimulo a la productividad «? a la 

asistencia del Trabajador durante l.a prestaci6n de sus servicios, en 

tanto que la Prima de AntigÜedad se cubre al terminar l.a relaci6n del. 

Trabajador •. 

I.a exposici6n de iootivos en su apartado XII, la Ley de 1970, 

dice en lo conducente: "Se trata de una prestaci6n que se deriva del. 

solo hecho del Trabajo, por lo que, al igual. que las vacaciones, debe 

otorgarse a los Trabajadores por el transcurso del tiempo sin que en 

ello entre la idea de riesgo; o expresado en otras palabras, es una 

instituci6n emparentada a la que se conoce con el nombre de fondo de 

ahorro, que es también independiente de las prestaciones otorgadas por 

el Seguro Social" • 

Cabe observar que, aun cuando tiene afinidad con el fondo de 

ahorro y podría calificarse al igual. que este como un salario diferido," 

esa semejanza s:e contraria en dos aspectos: En primer lugar p:;ir que el. 

fondo de ahorro se entrega al trabajador periodicamente o al terminar 

la relaci6n de Trabajo sin sujetar la ·misma a un tiempo determinado de 

duraci6n; en tanto que la Prima de AntigÜedad no es exigible en el. 

retiro voluntario del trabajador sino hasta haber cumplido 15 ~os de 

servicios por lo menos; requisito que en nuestro concepto debería 

suprimirse mediante la forma legal adecuada porque se tñta de una 

prestación generada por el hecho de la permanencia del Trabajador en el. 

empleo, que forma parte de su patrimonio laboral. 

ta exposici6n de moti vos aduce que es una "toodalidad que 

tiene por opjeto .evitar en la roodida de lo posible lo que se conoce con 

el nombre de deserci6n de los Trabajadores". Ese argum!:mto no es 

conyincente, por que la duraci6n en el empleo debe decidirla libremente 

el Trabajador de acuerdo con su propio interés, y contraviene en cierta 

forma lo dispuesto en el articulo So Constitucional. 

Además el fondo de ahorro se reglamenta en los Contratos 

Colectivos de manera que quede garantizada su percepci6n para los 
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Trabajadores; en tanto que el. pago de la Prima de AntigÜedad esta 

sujeto a los riesgos econ6micos de la empresa durante un 1apso excesivo 

de tiempo, por lo que debería tambifu garantizarse contra la posible 

insol.vencia de l.a empresa, así ccm::> de los Céll!lbios empresariales 

ocacionados por l.a. substituci6n del. Patr6n. En l.a J,.egislaci6n 

Ecuatoriana se ha reglamentado una prestaci6n análoga mediante el. 

llama.do "fondo de reserva o Trabajo Cap! talizado" que se guarda en el 

Instituto de Seguridad Social, a manera de deposito bancario para que 

pueda retirarlo el Trabajador al cesar en su Trabajo, o lo util.ice para 

inversiones de protección a su familia. 

El jurista EcUatoriano Fabian Jatilildll.o n&ila, al exponer 

las modalidades de esta interesante Instituci6n, Expresa: Otra 

caricteristica esencial. en su naturaleza jurídica es el hecho de que no 

se pierde el fondo reserva que ya es parte de su patrimonio "por ningún 

concepto, es decir, que no interesa I.a raz6n, forma o mot.ivc por la 

relaci6n termina una relaci6n Laboral; puede inclusive tratarse de una 

terminaci6n causada o provocada por el Trabajador y sin embargo por ser 

ya parte de su patrimonio no pierde ese fondo de reserva, en ningún 

caso". 
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3 .1 CRITERIO DEL PODER JUDICIAL FEDERAL (XN'l'ECEDENl'ES) • 

Todo orden jurídico presupone la existencia de una 

constituci6n y de un cuerpo de Leyes en donde cada una se relacione con 

las demás en la hermandad que da la filiaci6n común. Que así como los 

hermanos derivan del mismo tronco así las leyes nacen y se nutren de 

una misma I.ey suprema que las alienta y las inspira a todas. 

Dicho orden jurídico del:e ser respetado, pues de lo contrario 

imperaría la ley de la selva. Es decir, gobernantes y gobernados 

tenem:>s la obligaci6n de ajustar nuestra conducta a los mandatos de la 

Constituci6n . y de las Leyes que de ella emanan. Dicho respecto se 

manifiesta de diversas maneras, de las cuales analisarernos la que 

~nvenga nuestro estudio. 

El respeto a la Constituci6n por parte del poder pÚblico se 

impone a través de las instituciones que se conocen O?º el nombre de 

"defensas a la C.Onstituci6nu; algunas son subsidiarias y una es 

directa. La directa es el juicio aes ampara que es un juicio de control 

de la constitucionalidad y de la legalidad, que se ejercita en vía de 

acci6n ante un 6rgano jurisdiccional. los cuales pueden ser Juzgados de 

Distrito, Tribunales Colegiados o suprema Corte de Justicia; que se 

inicia a instancia de parte agraviada o de su representante legítimo y 

exCepeional.mente, a instancia de cualquier persona sin representaci6n 

pero siempre a noml:lre del. agraviado; que requiere la violaci6n de 

alguna garantía individual o de algún ArtÍcu.10 de la Constituci6n o que 

presupone Leyes o actos de los estados que invaden la esfera de la 

Todo orden jurídico presupone la existencia de una 

constituci6n y de un cuerp:> de Leyes en donde cada una se relacione con 
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las denás en la hermandad que da la filiaci6n común. QUe as! como los 

hermanos derivan del mismo tronco así las leyes nacen y se nutren de 

una misma Iey suprema que las alienta y las inspira a todas. 

Dicho orden jurídico debe ser respetado, .pues de lo contrario 

imperaría J.a ley de la selva. Es decir, gobernantes y gobernados 

tenemos la obligaci6n de ajustar nuestra conducta a los mandatos de la 

Constituci6n y de las I.eyes que de ella emanan. Dicho respecto se 

.manifiesta de diversas maneras, de las cuales ana1isare1t0s la que 

convenga_ nuestro estudio .. 
El respeto a la Constituci6n por parte del poder público se 

impone a través de las instituciones que se conocen con el nombre de 
11defensas a la Constituci6n11

; algunas so~ subsidiarias y una es 

directa. La directa es el juicio des ampara que es un juicio de control 

de la constitucionalidad y de la leqalidad, que se ejercita en vía de 

acci6n ante un 6rgano jurisdiccional los cuales pueden ser Juzgados de 

Distrito, Tribunales Colegiados o Suprema corte de Justicia: que se 

inicia a instancia de. parte agraviada o de su representante legítimo y 

exCepcional.mente, a instancia de cualquier persona sin representaci6n 

pero siempre a nombre del agraviado; que requiere la violaci6n de 

alguna garantía individual o de algún Art!cuI.o de la Constituci6n o que 

presupone Leyes o actos de los estados que invaden la esfera de la 

autoridad Federal, o de leyes o actos de ésta, que VUlneren o 

restrinjan' la Soberanía de los Estados y, Por últim:>, cuya sentencia no 

hace una declaraci6n de carácter general sino que se limita a proteger 

al quejoso en particular. 

Del anterior concepto Vamos a destacar, únicamente, las notas 

que interesan el presente estudio. 

Un gobernado, persona :física o roora1, que resiente un agravio 

por parte de ia autor~dad, por violar ésta, la Constituci6n o las 

Leyes, consigue, através de:L Juicio de Acnparo que dicha autoridad 

ajuste .. su conducta a la constituci6n o a las Leyes para no resentir ya 

rn&s ése agravio. El juicio de Amparo, pues, como medio de control de la 

constitucionalidad y la legalidad, favorece únicamente al. quejoso 

(artículo 76 de la Ley. de 1.mparo). 

El. juicio de amparo puede ser directo o indirecto. El 

directo, llamado as! por no tener ningún recurso por medio del cual se 
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pueda combatir la sentencia dictada, se presentará ante los Tribunales 

Colegiados de Circuito. El indirecto, denaninaclo también biinstitucional 

porque la sentencia dictada admite el recurso d7 revisión, se pt'Olmleve 

ante los Juzgados de Distrito en los casos que seña1a la Iey. 
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3.2 CRITERIOS SOSTENTADOS POR IA 5lJPREHl\. CORrE DE JUSTICIA DE LA NACION. 

Siendo muy largo el. camino de las interpretaciones e 

imposible de recorrerlo todo en este modesto trabajo, a continuación se 
reseña lo más sobresaliente. 

El pago de la prima de antigÜedad por muerte del trabajador, 

según el criterio de la Corte fue definido desde un principio, pues no 

regul.¡ido este caso p:>r el art!cuio So. ti:'ansitorio, encontr6 camino 

fácil ese Alto Tribunal para seña.lar un derrotero firme. 

En este punto, cualquiera que haya sido la antigÜedad del 

trabajador fa;tlecido, sus beneficiarios tienen derecho a cobrar la 

prima computándose toda la antigÜedad del trabajador, 11in importar que 

.l~ fecha de ingreso haya sido anterior o posterior a.1· lo. de Mayo de 

1970, fec:11a en que entró en vigor en la ·Ley Federal del Trabajo la 

.figura jurídica denaninada LA PRIMl\ DE l\N'l'IGÜEDAD. 

El anterior criterio es jurisprudencia! através de las 

sentencias dictadas en los amparos 472/21 de Ingenio El Potrero, s. A.; 

. 1858/72 de Ferrocarriles Nacionales da México; 2405/72 de María Isabel 

Aran.da Vda. de Cárdenas¡ 5452/72 de Ferrocarriles Nacionales de ~co 

y 1054/73 de Ferrocarriles Naciona.les de México. 

En 1oS supuestos del artic:u.J.o 162 distintos al ya estudiado 

el criterio de la corte ha eUfrido cambios. 

El día 18 de agosto de 1972 se dict6 una sentencia en el 

juicio de lo!lparo 993n2 en el que el ministro oponente seJ!or Licenciado 

5a1-wdor Mandr.lg{n GIM!J:r.l, sostuvo e1 criterio que 111a Prima de 

J.ntigÜedad es una nueva prestaci6n que la Ley Federal del Trabajo en 
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vigor ha creado para los Trabajadores, por lo que, el. Derecho a ella, 

nace y se acrecienta. a Partir de 1a f'echa de Iey11 • 

I).ice Ramú:ez E'Cmaeca, este criterio que indudablemente es el 

correcto y que es el que debería aplicarse en todos los casos, ha 

subsistido, aW'lqUe con distinta fundamentaci6n, para el pago de la 

Prima por rescisi6n del Contrato. En efecto, aunque en esta hip6tesis 

se ha seguido sosteniendo el. principio de que el pago debe hacerse a 

partir de 1970, se ha lleg,ado a esta conclusión ta:nando cano base, ya 

no el hecho de que se trata de una Institución nueva, eino el contenido 

de la fracci6n V del artículo So. transitorio de la Iey, en donde se 

lee que ,;1os Trabajadores que sean sepcira.dos de su eropl.eo o que se 

separen con causa justificada dentro de1 año siguiente a la fecha en 

que entre en vigor esta Ley, tendrán Derecho a la Prima que l.es 

corresponda por los años que hubiesen transcurridos a partir de que 

entre en vigor esta Ley 11
• 

En lo que se refiere aJ. pago de la Prima por retiro 

voluntario, el criterio de la ·Corte cambi6 de nm.'1:o en ciento oc:henta 

grados. Y ~sí, del. crit::ei:io original del señor Ministro Mobdrag6n 

Guerra se lleg6 a la jurisprudencia que establece QUE EL PAGO DEBE 

HACERSE POR LOS l\ÑOS TRl\llSCURRIDOS A PARTIR DE !JI FEClll\ DE INGRESO 

AUNQUE ESTA SEA l\Nl'ERIOR A 1970, 

Es indudable que ha sido cambiante el. criterio sustentado por 

la suprema Corte ele Justicia de l.a Naci6n en lo relativo a la forma de 

aplicar el. artículo 162 de la Ley Federal. del Trabajo en el. caso de 

Trabajadores qUe ya estaban prestando sus servicios el. día lo de mayo 

de 1910, particulannente en l.o relativo al retiro vol.unUrio, pero esto 

de de1:::e, entre otras razones, y esto queda dicho en otro lugar de 

Trabajo, a que el articulo So transitorio de la ley, en vez de aclarar 

en forma Constitucional l.a manera de aP11car ~l artículo 162 durante 

sus tres primeros años de vigencia vino a complicar la si tuaci6n, · dando 

l~-ª una serie casi interminabl.e de elucubraciones que desembocar6n 

en Íamentables confusiones. 

La jurisprudencia en cuesti6n fué fOrJnada, y sobra una 

ejecutoria, por la sentencias dictadas en los Amparos .3101/74 de 

Fábrica Santa Maria de Guadalupe, 3901/74 de Fábrica Santa Maria d.e 
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Guada1upe; 4806/74. de Texti1es Monterrey; 4807/74 de Fábrica de Santa 

Maria de Guada1upe1 5111/74 de Textiles Monterrey y 5263/74 de Fábric:a 

de Santa Maria de Guada1upe. 
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3. 3 CRITERIOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS. 

El Tribunal Colegiado de san Luis Potosi en el l\mparo 354/71 

del sindicato de Trabajadores de l.a Industria Cigarrera y Similares de 

la RepGblica Mexicana, sostuvo que con e.xcepci6n del caso de nruerte, la 

Prima de AntigÜedad debe pagarse .a partir de 1970. Igual criterio 

sostuvo el Tribwial. Colegiado de Circuito de Sonora, en los Amparos 

27/72 de Luis cuevas, 406/72 de Carlos Hernández, 574/72 de. Manuel tara 

613/73 de José Ramlin Munguia. 

Posteriormente el Tribwtal. Colegiado de TOrre6n, Coahui1a, en 

el Amparo 729/74 consider6 que pagar desde la fecha de ingreso del 

Trabajador, anterior a 1970, en los casos de retiro voluntario, no 

implica una aplicaci6n retroactiVa de la· Ley. 

Por lo que respecta al pago de la Prima . ¡ror rescisi6n del 

Contrato, el tribunal. Colegiado de Monterrey ha ~icho que la Prima debe 

Pagarse cualquiera que sea la antigÜedad del Trabajador pero que el 

computo parte del año de 1970. Los Amparos correspondientes son 407/74 

de Panificadora Río, el 471/74 de Plásticos y Novedades de Monterrey y 

el 25/75 de Corporaci6n Industrial Mexicana. 

En igual sentido se pronunci6 el Tribunal Colegiado de Villa 

Hermosa, Tabasco en el Amparo 175ns de Autotransportes Na.rvaez 

Val.E!!lcia. 
Por Último para el caso de incapacidad física o mental o 

inhabilidad manifiesta del Trabajador el Tribunal Colegiado de Torre6n 

en Amparo 131/74 de .Talleres de la Garza reso1vi6 que "incapacidad 

tísica o mental o inhabilidad manifiesta del ~rabajador, indemnizaci6n 
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por. Tiene Derecho el Trabajador a percibir la indemnizaci6n por 

incapacidad f!sica o mental., en tfuininos de lo previsto en el art!c:ulo 

53, fra.cci6n IV, de la Nueva I.ey Federal del Trabajador consiste en un 

mes de salario y doce d.Ías del Ddsm:> por cada año del mismJ o sea, que 

los Trabajadores al servicio de la parte patronal cuando. tenga tal 

incapacidad la indemnizaci6n deberá cubrirse tcmando en cuenta todos 

los años de servicios prestados sin que sea requisito esencial tener 

por lo trenas quince años de laborar al servicio de la demandada, pues 

la remisi6n del art!c:ulo 54 al 162 de la NUeva Ley Federal. del Trabajo, 

es solo para determinar tanto la forma de pago de los días de salario 

coax:> el monto de los mismos 11
• 
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3.4. DIVERSAS TESIS DE JURISPRUDENCIA Y EJECUIORIAS EN RELACION' A LA PRIMA DE Am'IGÜEDAD. 

ANI'IGÜEDAD, PRIMA DE, LIQUIDACION POR RETIRO VOWNTARIO Y.

La prcstaci6n Pr .úra de AntigÜedad a que se refiere la Ley Federal. del 

Trabajo, tiene su antecedente según la exposici6n de motivos en la 

práctica adoptada en diversos Contratos Colectivos del Trabajo, por 

tanto, si un Trabajador de una empresa se le cubri6 el importe de su 

retiro voluntario conforme al Pacto Colectivo que concede una 

prestaci6n mayor por un año de servicios que otorga la Ley par ese 

mismo concepto, y reclama al pago de la Prima de AntigÜedad a que se 

refiere la Ley· de la Materia, J.a rcclamaci6n d~be estimarse 

improcedente. por tratarse de la misma prestaci6n. 

Jurisprudencia: Informe 1978, Segunda PaXte, Cuarta Sala, 

p.6. 

ANTIGÜEDAD PRIMA DE.- En casos de suspensi6n .temporal de la 

relación laboral por alguna de las causas a que se refiere ·el a.rtíeulo 

42 de la Ley Federal del Trabajo, ~1 Trabajador deberá regresar a 

prestar servicios en los términos seffalados en al n.rt!CUlo 45 de dicha 
_Ley: y si no reanuda oportunamente sus labores, incurre en abandono de 

Trabajo lo que equivale a un retiro volwttario para efectos de la Prima 

de A?tigÜedad. 
Ejecutoria: Infonoo 1978, segun.da Parte Cuarta Sala p.17. 

A.O. 4.647/77. Antonio cabra! v. 26 de jwtio de 1978. u. 
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ANl'IGÜEDAD, PRnm. DE.- Es requisito de la acci6n de pago de 

Prima de l\ntigÜedad que el Trabajador sea de planta; por lo que si de 

las constancias de autos aparece que efectivamente e1 Trabajador no 

tenía ese cará.cter, debe concluirse en que no se denostr6 uno de les 
hechos consti tutivcs de la acci6n. 

"Ejécutoria: Infame 1978, Segunda Parte, CUarta Sa1a, p. 17. 

A.D. 549lm, Ferrocarriles Nacionales de México 21 de junio de 1978. 

Precedentes: A. D~ 2058/76. Ferrocarriles Nacionales de México 

18 de abril de 1977. u.-A.D. 3B4m. Ferrocarriles Nacionales de 

México. ll de mayo de 1977. u • 

.ANTIGÜEDAD, PRIMi\ DE.- ta Prima de AntigÜedad es una 

prestaci6n aut6noma que se genera por el. s610 transcurso del tiempo y 

por lo tanto su pago no está su¡:editado a que en el juicio en que se 

reclama, prosperen o no diversas acciones que se hayan ejercitado. 

Ejecutoria: Infonre 1978, Segunda Parte, cuarta Sal.a, pp. 17 

y 18. A.D. 3645/77. Aceites y Jabones, S.A. 30 de agosto de 1978. u. 

ANrIGÜEDAD, PR!Ml\ DE. GRATIFICACION POR SERVlCIOS PRESTADOS 

NO SON EQUIVALENTES.- El pago que da el Patr6n a un Trabajador por 

concepto de gratificación por servicios prestados ..... con rotivp de la 

te~inaci6n de la relación de Trabajo no puede e.St.Í.marse de la misma 

naturaleza jur!dica al pago de la Prima de AntigÜedad por retiro 

voltmtario, puesto que dicha gratificaci6n es de carácter unilateral y 

en cambio, el pago de 1a Prima de lU1tigÜedad es de carácter obligatorio 

por asf. establecer1o la Ley en los casos que prcvee, y que, además, se 

debe pagar independienterente de cualquier otra prestac16n, p::>r lo que 

no puede equipararse. 

Ejecutoria: Informe 1978, Segunda Parte, cuarta 5ala, p. 18 

A.D. 4924m. E1!as Valencia Palacios. 6 de febrero de 1978."o. 

ANrIGÜEDAD, PRIMA DE. REQUISITOS QOE SE DEBEN SATISFACER PARA 

TENER DERECHO A.- En ténnl.nos del artículo 162 de la Ley Federal del 

Trabajo, uno de los requisitos c;ue deben satisfacer para tener Derecho 

al pago de la Prima de AntigÜedad es la separaci6n del Trabajador por 
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alguna de las causas especificadas, ya que la sepa.raci6n es un elemento 

de la acci6n y por ende es a partir de aquella cuando nace el Derecho a 

reclama.r el pago de la Prima de AntigÜedad, y tal prestaci6n debe 

cubrirse a los Trabajadores o a sus beneficiarios. Independientemente 

de cual.quier otra que 1e corresponda, es por lo que el Trabajador está 

en posibilidad de reclamar dichos pagos a partir de su sepa.raci6n aún 

cuando legal. o contractualmente tenga De:recllo a algunas otras 

prestaciones .. 

Ejecutoria: Informe 1978, Segunda Parte, Cuarta sala, PP• 19 

y 20. A.O. 2567/78. Julieta Méndez BUstamante 18 de septiembre de 1978. 

u. 

JUBILACION Y PRIMA DE ANTIGÜEDAIJ. - E1 hecho de que un 

Trabajador sea jubilado por la empresa por haber cumpl.ido los 

presupuestos que para tal efecto señala el. Pacto Colectivo, integra una 

terminaci6n del Contrato Individual del Trabajo por parte del 

Trabajad.ar, ya que por una parte el. jubil.ado deja de prestar servicios 

a la empresa y por la otra, ésta deja de cubrir el sa1ario percibido 

por el Trabajador como una remuneraci6n a los servicios prestados, 

creándose así un régimen distinto de prestaciones que tienen su origen 

en el Pacto Colectivo. COnsecuE!ntemente, debe decirse que si bien es 

verídico que tanto la jubi1aci6n como la Prima de AntigÜedad par retiro 

voluntario a que se refiere :ta Ley de Materia, tienen su origen en 1a 

continuidad de los servicios prestados por el Trabajador durante 

determinado lapso, lo cierto es, que, _la primera de esas prestaciones 

es una conquista que 1os Sindicatos han obtenido en los Pactos 

Colectivos, en cambio la Prima de AntigÜedad es una prestaci6n de 

carácter general para. todos los Trabajadores, creada bajo el Amparo de 

la Ley Ial::oral vigente la cual es de Orden Público que el artículo 162, 

fracci6n VI, literalmente prevee:. "la Prina de AntigÜedad a que se 

refiere este artíC'Ulo se cubrirá a los Trabajadores o a sus 

beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestac::i6n que 1es 

corresponda. " 

Jurisprudencia: Informe 1976, Segunda Parte, pp. 5 y 6. 
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PRIMA DE l\Nl'IGÜEDAD. COMPUl'O DE LOS 1'Ñ<ll! DE TRABAJO Pl',RA SU 

PAGO. La fracci6n I de1 artícuJ.o 162 de ia Ley Federa1 de1 Trabajo 

establece que los Trabajadores de planta tienen Derecho a la Prima de 

AntigÜedad consistente de doce d!as de salario, por cada eilo de 

servicio, de donde se infiere que los añ.os de labor a que se- refiere el 

Ordenamiento legal cita do, deben ser cumplidos, es decir, completos.. En 

otros términos: de conformidad con lo prescrito por el mencionado 

numeral, únicamente deben computarse para el pago de la Prima de 

1'\ntigÜedad ¡:or el establecida, los años cumplidos que tenga el. 

Trabajador al servicio del Patr6n, sin tomar en cuenta el año que 

todavía no haya completado. 

Ejecutoria: Boletín Núm. 22, oct .. 1975.- T .. c. del Octavo 

Circuito, pp. 106 y 107.- A.O. 379/73. llumberto Muruato Gutiérrez. 3 de 

octubre de 1975. U. 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE LA, 
CUANDO HAY OSCURIDAD DEL ACTOR AL NARRAR EN SU DEMANDA LOS 
HECHOS EN QUE PRETENDE FUNDARLO. - Para la procedencia del 
pago de la Prima de Antigüedad se requieren dos supuestos: 

a) que el Trabajador resulte separado materialmente 
de la fuente de trabajo; y 

b) que dicha separaci6n sea consecuencia de la 
simple vol: untad del Tri:\bajador, o porque éste se separe ·con 

causa justa o bien, porque el mismo sea despedido por el . 

. Patr6n justificada o injustificadamente. 

Y si al demandar el actor fue oscuro al narrar los hechos 

relativos al despido que aleg6, lo que 1~pidi6 a la 

responsable el estudio de la ~cci6n de los salarios ca!dos, 

claro resulta que al no quedar puntualiz.ado en forma clara el 

antecedente relativo al motivo que origin6 la separaci6n del 

Trabajador, l.a Junta no ten!a bases para estudiar lo 

ref'erent'e al pago de l.a Prima de Antigüedad, por lo que ante 

tal situaci6n, la absoluci6n decretada al respecto no es 

violatoria de garantías. 

Ejecutoria: Boletín Núm. 18, junio 1975, p. 91. 

T.C. del. Noveno Circuito-A.O. 241/75. Miguel Barbosa Romero. 

30 de junio de 1975. u. 
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PRIMA DE ANTIGÜEDAD, PAGO DE LA, POR SEPARACION 

VOLUNTARIA. COMPUTO DE TODOS LOS AÑOS DE SERVICIO.

Transcurridos tres años a parti~ de la fecha en que entr6 en 

vigor la Nueva Ley Laboral, es decir, a partir de
1
l lo. de 

Mayo de 1970, si se trata de un Trabajador de plai:ita con 

Antigüedad mayor de quince años que se separe voluntariamente 

de su empleo, deben estarse a lo dispuesto por el. articulo 

162 de dicho ordenamiento y, en consecuencia, . deben 

computarse todos 

Trabajador, por 

fracci6n cuarta 
ordenamiento. 

los años efectivamente laborados por el 

virtud de la remisi6n prescrita en la 
del articulo So. transitorio del mismo 

Jurisprudencia: Apéndice 1975, Sa. parte, Cuarta 

Sala, Tesis 179, p. 173. 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR MUERTE DEL TRABAJADOR. - La 

Prima de Antigüedad a que se refiere la Fracci6n Quinta del 

artículo 162 de l.a Ley Federal del Trabajo, debe ser pagada 

con doce días de sal.arios por cada año de servicios que 

hubiera computado el trabajador, en aplicaci6n de l.a fracci6n 

I del citado precepto, pues el pago de ésta Prima, por muerte 

del Trabajador no l.o contempla el art{cul.o Quinto Transitorio 

de l.a Ley Federal del Trabajo, el. cual fija varias reglas 

relacionadas con el pago de dicha prestaci6n. 

Jurisprudenciat Apéndice 1975, Sa. 'parte, Cuarta 

Sala, Tesis 180, p. 176. 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD, POR MUERTE DEL TRABAJADOR.- EL 

COMPUTO DE TODOS LOS _AÑOS DE SERVICIOS NO IMPLICA APLICACION 

RETROACTIVA DE LA FRACCION. V DEL ART. 162 DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO .. - si l.a Junta, para el pago de la Prima, de 

antigüedad a que se refiere la fracci6n V del art .. 162 de la 

Ley Federal del Trabajo de 1970, toma en consideraci6n todos 
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los afias de servicios del. trabajador que mur16 estando 

vigente la citada Ley, no aplica retroactivamente el invocado 

precepto ni, por ende, viola lo establecido por el art. 14 

Constitucional, pues, además de que la antigüedad no es un 

hecho que pueda fragmentarse el art. So. de la citada Ley 

Laboral establece que las disposiciones que de ella emana son 

del orden pliblico esto es, de aplicac16n inmediata, lo cual 

significa que deben de aplicarse en sus términos, a todas las 

situaciones jurídicas que surgen a partir de la entrada en 

vigor de la Ley. 

Jurisprudencia: Apéndice 1975, Sa. Parte, Cuarta 

Sala, Tésis 181, pp. 176 y 177. 

ANTIGÜEDAD, PRIMA DE. REGIMEN JURIDICO CUANDO SE 

TRATA DE SEPARACION VOLUNTARIA.- La Prima de AntigÜedad, 

tratándose de separación voluntaria, se encuentra re9'~1ada 
jurídicamente tanto por el artículo 162 de la Ley Federal del 

Trabajo, como por su artículo So .. transitorio, 6.nicamente en 

sus fracciones I a IV, pero no por su :fracci6n V, que s6lo 

rige cuando dicha prestación se motive: 

a) "por despido; o 

b) por rescisi6n imputable al patr6n. 

Esta última fracci6n no contempla la 

voluntaria, decidida por el Trabajador 

alguna. 

simple separaci6n 

sin inediar causal 

Ejecutoria: Informe 1975, Segunda Parte·, Cuarta 

Sala, p. 56 .. A.D .. 3901/74 .. Fábrica Santa María de Guadalupe, 

s .. A. 23 de enero de 1'375. u. 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD, ABSOLUCION DEL PAGO DE, POR FALTA DE 

ELEMENTOS PARA SU CUANTIFICACION. Si la parte actora -en 

ninguna parte de su demanda señala durante qué tiempo e1 

Trabajador f"allecido prest6 servicios a 1a demandada, no en 

aut.os existe pru.eba aJ.guna que demuestre su aseveraci6n, 1a 

acci6n de pago de Prima de Antigüedad resu1ta improcedente, 
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en virtud de que ante esa falta de elementos, la Junta está 

imposibilitada para condenar a pagar una prestación cuyo 

monta ignora y de la cual no hay en autos base para su 

cuantificaci6n. 

Ejecutoria: Informe 1975, Segunda Parte, p. 67.

A.D.207/74. Socorro Zamarripa de Mena y otros. 26 ae agosto 

de 1975. 5 v. 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD, PAGO DE LA.- La interpr'etaci6n 

correcta de la fracci6n V del artículo So. transitorio de la 

Ley Federal del Trabajo, l.l.eva a la conclusi6n de que el. 

trabajador con más de un año de servicios, computados a 

partir del Primero de Mayo de Mil Novecientos Setenta, fecha 

en que entr6 en vigor la Ley, tiene Derecho a una Prima de 

Antigüedad equivalente a doce días de salario por cada año de 

servicios prestados y un a parte proporcional. correspondiente 

a esos días que lleve trabajados en el año en que es separado 

o se separe del servicio, pues el. Derecho a esta prestaci6n 

se acrecenta en la medida en que aumenta la antigüedad del 

Trabajador. 

Ejecutoria: Informe 1975, Segunda Parte, cuarta 

Sala, p. 68.- A.D. 714/74. Creaciones Textiles; s. A. 15 de 

julio de ·1974. u. 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD, CUANDO NO PROCEDE EL PAGO DE.

Si el Trabajador reclama el pilgo c!c Primu. de ilntigÜadc:id, 

apoyándose en que rescindi6 su Contrato de Trabajo por causa 

imputable al patr6n, pero no acredita la causal rescisoria 

invocada, la Junta del conocimiento no puede condenar al pago 

de la mencionada pres~aci6n, fundándose en que el Trabajador 

se ~epar6 voluntariamente de su empleo, PUE:S de hacerl_o, 

dictaría un laudo incongruente con las pretensiones deducidas 

oportunamente por las partes, con violaci6n a lo dispuesto 

por el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo. 

Ejecutoria: Informe 1975, Segunda Parte, Cuarta 
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Sala, PP• 68 y 69. A.o. 362/75 Felipe Rodr!guez GaJ:c!a. 28 de agosto ele 

1975. 5 v. 

PRIMA DE l\N'I'IGÜEDAD, PLANTA DEL T!W3AJADOR CaiO REQUISITO PARA 

TJi:NER DERECHO A LA.- Es requisito de la acci6n de pago de Prilna ele 

MtigÜedad que el Trabajador sea de planta; por lo que, si de las 

constancias de autos aparece que efectivamente el. Trabajador no tenía ese 

carácter, debe concluirse en que no se demostr6 · uno de los hechos 

constitutivos de la acci6n. 

Jurisprudencia: Infonne 1984, Segunda Parte, cuarta Sal.a, Tesis 

17, p. 19. 

PRIMl\ DE ANTIGÜEDAD, LIQUIDACION POR RmIRO VOUlNI'ARIO Y .- La 

prestaci6n Prima de AntigÜedad a que se refiere la Ley de la Materia, 

tienen su anteced~te según la exposici6n de motivos, en la práctica 

adoptadas en diversos Contratos Colectivos¡ Por tanto, si a W1 Trabajador 

de una empresa s~ le cubri6 el importe de su retiro voluntario conforme 

al Pacto Colectivo que concede una prestación inayor por año de servidos 

que la que da la Ley por ese mismo concepto, y reclama el pago de la 

Prima de AntigÜedad a la que se refiere la Ley Federal del Trabajo, la 

reclamaci6n debe estimarse improcedente por tratarse de la misma 

prestaci6n. 

Ejecutoria: Informe 1975, Segunda Parte, cuarta Sala, p. 69. 

A.o. 2051/75 Antonio Martínez Ruelas. 17 de octubre de 1975. u. 

PRIMA DE ANrIGÜEDAD POR RETIRO votÜITTARIO. REQUISI'l'O ESENCIAL 

PARA EJERCITJ\R IA ACCION RELATIVA.- Para ejercitar la acci6n de pago de 

Prima de AntigÜedad por retiro voluntario, debe estarse en la hip6teeis 

que señala el artículo 162, fracci6n III, de la Ley Federal del Trabajo, 

es decir, que constituye un requisito indispensable el hecho de que el 

Tra!>ajador se haya separado volw1tariamente de su empleo, puesto que ·si 

eontin6.a laOOrando no se genera todavía su Derecho. 

Ejecutoria: Informe 1975, Segunda Parte , CUarta Sala, p. 

70.-A.D. 3659/74 Atoyac: Textil, S.A. 20 de febrero de 1975. 5 v. 
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. PRIMA DE l\Nl'IGÜEDAD. CUANDO NO ES EXIGIBLE EL REQUISITO DE 

QUINCE llf!os DE SERVICIOS PARA EL PAGO DE IA .- La fracción 111 del 

artículo 162 de la Ley Federal. del. Trabajo, establece, que los años de 

servicios del. Trabajador, en caso de retiro vol.untarlo, deben ser uás de 

quince para tener Derecho al pago de Prima de AntigÜed~d, pero tal 

requisito no es exigible en l.os casos en que al. Trabajador se le rescinda 

su Contrato de Trabajo, con justificaci6n o sin ella y para los casos en 

que se separe del empleo por causa justificada. 

Jurisprudencia: Informe 1976, Segunda Parte, CUarta Sal.a, p. 6. 

PRIMA DE l\NrlGÜEDAD, PAGO PROPORCIONAL DE IA.- COlt<> la Ley 

Federal del Trabajo, en su artículo 162, establece ccxoo pago por concepto 

de Prima de AntigÜedad, el importe de doce d(as de sal.arios ¡::or cada afio 

de servicios prestados, es justo que si el 'l'rabajador deja de prestar 

servicios antes de que complete el afio de servicios se le cubre la citada 

prestac16n con el importe proporcional correspondiente a ese lapso. 

Ejecutoria: Informe 1976.- A.o. 6504/75. Ferrocarriles 

Nacionales de México. 2 de julio de 1976. u. 

PRIMA DE lWl'IGÜEDl\D. TIEMro EFECTIVO DE SERVICIOS Y TIEMPO 

EFECTIVAMENTE Ll\BORAOO. DIFERENCIAS.- El tiempo efectivo de servicios no 

es igual al tiempo efectivamente Trabajado, pues mientras este concepto 

comprende exclusivamente l.os días que materialmEnte I.atcir6 el Trabajador 

aquél. se integra no s6lo con este tipo de d!as, sino también con los 

efectivos, los de incapacidad por enfermedad o riesgos de trabajo, los 

comprendidos en l.os períodos vacacionales, los de descanso legales y 

contractuales y los d!as en que el Trabajador se encuentra a disposici6n 

del patr6n, aún cuando no trabaje, todo lo cual permite concluir que para 

los efectos del pago de la Prima de AntigÜedad no es posible que se 

compute únicamente los días efectiV""aIOOnte laborados por el Trabajador, 

sin~ ·que se aplique, en todo caso, el concepto de tiempo efectivo de 

servicios que resulta acorde con los razona.mientcm que sobre el 

partleu1ar se expresan en la tesis jurisprudencia.l 161, que con el rubro 

"PRIMA DE l\NrIGÜEDl\D, PAGO DE EL C0MPUro DE TOOOS LOS Ailos DE SERVICIOS 

DEL OBRERO NO IMPLICA l\PLICACION RE'l'ROAcrIVA DE IA FRACCION V DEL 
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ARTICULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO", es consul.table en las 

páginas 176 y 177 de la Quinta Parte del U1tl.mo Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federaci6n, en cuya parte relativa dice: 11 
••• además de que 

la antigÜedad no es \Dl hecho que pueda fragmentarse, el artículo So. de 

la citada Iey Laboral establece que las disposiciones que de ella emanan 

son de Orden P'6blico, esta es, de aplicaci6n inmediata, lo cual ~ignifica 
que deben aplicarse en sus términos ••• ", pues del artículo 162 de la Ley 

Federal del Trabajo, no aparece que la antigÜedad a que se ret:iere se 

integre con 1os días efectivamente laborados por el Trabajador, sino con 

su tiempo efectivo de servicios, ya que tanto en este dispositivo caro en 

el So. transitorio del citado ordenamiento, el 1egislador utiliz6 las 

palabras ºaños transcurridos", circunstancias que conducen a entender que 

dicha prestaci6n se computa con el tiempo efectivo de servicios del 

Empleado, atendiendo al espíritu proteccionista consagrado en el artícu.J.o 

16 de la invocada Ley Laboral y 123 de la Consti tuci6n Federal. 

Ejecutoriá, Informe 1976, pp. 31 y 32. A.D. 190/76 Ingenio El 

!i:>lino S.A. 5 de juUo de 1976. u. 

PRIMA DE ANI'IGÜEDAD Y REINSTALACION SON ACCIONES CONTRARIAS. -

Las acciones ejercitadas en un Juicio tienen cal.idad de contrarias cuan.do 

las pretenciones deducidas reconocen como apoyo, fundamentos que se 

excluyen recíprocament~,. de tal suerte que la existencia de una de esas 

pretenciones implique necesariamente la inexistencia de la correlativa; y 

se da esa contradicción cuando al demandar su . reinstalaci6n los 

Trabajadores están afit1I1ando que la relaci6n Laboral debe subsistir, 10 

que excluye 1a pretenci6n de que al mismo tiempo exijan e1 pago de la 

Prima de l\fltigÜedad IXJr despido injustificado, en virtud de que este 

Último presupone la extinci6n de la relaci6n Laboral, pues debe estarse· 

en l.a hip6tesis que señala el artieulo 162, fracci6n III, 6.itimo ~rafo, 

de la ley de la Materia, o sea que constituye requisito indispensable ~l 

hechQ. de que el Trabajador sea separado definitivamente de su empleo, _ya 

que· si welve a Trabajar en virtud de reinstalaci6n no se habrá generado 

el Derecho a percibir el pago por Prima de AntigÜedad, por faltar el 

requisito de la separaci6n. 

Ejecutoria: Boletin número 27, marzo 1976, CUarta Sala, p. si.

A.O. 4544/75. Juán Arenas L6pez y otro, 25 de marzo 1976. 5 v. 
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LOS CONTRATOS COLECTIVOS Y LA LEY. 

4.1. ARTICtJLO 3o. TRANSITORIO DE IA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

El artíct.Uo 3o. Transitorio ?ª 1a Ley Federal del Trabajo en 

vigor queda plasmado de la siguiente manera: 

"tos contratos de Trabajo Individuales o Colect~vos ·que 

establezcan Derechos, beneficios y prerrogativas en favor de los 

Trabajadores, inferiores a los que les concede esta ley no producirán 

en lo sucesivo efecto legal, entendiéndose substituidas las claúsulas 

respectivas por las que establece esta Ley. 

Los Contratos Individuales o Colectivos o los convenios que 

establezcan Derechos, Beneficios o Prerrogativas en favor dP. los 

Trabajadores, superiores a los que esta Ley les i:oncede, continuarán 

surtiendo efectos". 

El Derecho del Trabajador ha sido clasificado dentro de la 

rama del Derecho Pliblico, entre otras razones porque, se dice, es 

imperativo, es decir, debe cumplirse en sus términos sin que tenga 

cabida la llama.da "autonoru!a .de la voluntad". 

El Derecho del Trabajo contiene Normas que deben ser 

respetadas cabalJOOnte. Ahora bien, ese respeto se puede manifestar, ·a 

nuestro modo de ver de tres formas diferentes: 

De una primera manera, el Derecho del Trabajo establece, con 

límites rígidos o impera ti vos, un campo f1exible en el que 



71 

definitivamente opera la voluntad de las partes. 

As! por ejemplo, el artíCUlo 61 de la Ley, con toda exactitud señala 

que "la duraci6n máxima de la jornada será' ocho horas la diurna, siete 

horas la nocturna y siete horas y media la mixta" • 

El artículo 61, con límites rígidos para la duraci6n de la j.ornada, 

está delimi tanda tUl campo flexible en que opera la autonomía de la 

voluntad para que Patr6n y Trabajadores se pongan de a~erdo para 

establecer una jornada diurna, mixta o nocturna, :rija o rotativa, así 

c:orro para que la jornada sea cont!nua o discont!nua. 
En una segunda forma, el cumplimleito de la Ley debe ser 

cabal y exacto por parte de los Trabajadores como de los Patrones, sin 

que puedan ni unos ni otros, apartarse del texto de la I.ey. Tal. es el 

caso, v.g., de 1as vacaciones, instituci6n de protecc16n a la salud del 

Traba.j ador. 

El artículo 79 de la Ley, primer párrafo, sei'l.ala que "las vacaciones no 

podrán compensarse con una rernuneraci6n", de donde re~ulta que sería 

contra el texto y espíritu de la Ley, y, por ende, ilícito, un convenio 

que obligara al Trabajador a trabajar en los días correspondientes a 

sus vacaciones aunque en dichos convenios se estipulara el pago, para 

esos días, de diez veces el salario ordinario del Trabajador. Y esto es 

así porque el bien jurídico que aquí se tutela no está relacionado con 

el Salario sino con el descanso del. Tratiajador en aras de mantener su 

salud. Esta disposición, pues, no da lugar a ningún arreglo par l2s. que 

en apariencia fuera muy beneficiosos para el Trabajador. 

De una tercera manera, existen normas que deben respetar.Se 

· también por Trabajadores y Patrones por constituir un m!niro de 

Derechos para aquellos. Cano uno de tantos casos que podríamos señalar, 

tenemos el artículo 90 de la I.ey Federal del Trabajo que 

imperativamente, establece que 11 salario mínimo es la cantidad menor que 

debe recibir en efectivo el Trabajador par los servicios prestados en 

una jornada de trabajo". Este caso concreto constituye apenas un 

ejeÍnplo de la imperatividad del Derecho del Trabajo en el supuesto que 

analisamos. El fundamento general lo encontramos en el artícuJ.o 56 que 

nos habla de 11 las condiCiones de trabajo en n•ingún caso podrán ser 
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inferiores a las fijadas en esta Ley11
• 

Ahora bien, en el supuesto de que lo fueron por mutuo acuerdo 

entre Patr6n y Trabajadores, el acuerdo ser!a irrelevante; de la 

contrario, saldría sobrando el contenido del artícuJ.o 56 cuya parte 

rel.ativa hemos transcrito. As!, nos salen al paso la parte introductiva 

y fracci6n XII del artícuio So. de la Ley, para decirnos qlie "las 

disposiciones de esta Ley son de orden pÚblico, por lo que no producirá 

efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los Derechos, sea 

escrita o verbal, la estipul.aci6n que establezcan ••• renuncia por parte 

del Trabajador de cualquiera d.e los Derechos del. Trabajador o 

prerrogativas consignadas en las normas de trabajo. En todos estos 

casos se entei:iderá que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar 

de las cladsulas nUlas 11 • 

Respetado el contenido de l.a Ley como un mínimo de Derechos 

en favor de tos Trabajadores, estos, de muy diversas formas, y 

particularmente en la contrataci6n colectiva, van logrando conquistas, 

esto es, mejores condiciones de trabajo que las consignadas en la Ley. 

Estas conquistas nacen ya del libre juego de voluntades; sin embargo, 

ya sean establecidas por el uso, l.a Costumbre o el Contrato, sea éste, 

Individual o Col.ectivo, deben ser cumplidas en los términos pactados4 

Obedeciendo a esta mística, las fracciones I y II del artículo 132 de 

la Ley nos indican que "son obligaciones de los Patrones, cumplir las. 

disposiciones de las Normas de Trabajo aplicables a sus empresas o 

!?stablecimientos", así corro "pagar a los Trabajadores los salarios e 

indemnizaciones, de conformidad con l.as normas vigentes en la empresa o 

establecimiento" 4 

Las anteriores ideas fueron recogidas por los legisladores de 

1970 cuando estableció en el artículo I II transitorio de la I2y que 

"los contratos de Trabajo Individual o Colectivos que establezcan 

Derechos, beneficios o prerrogativas en favor de los Trabajadores, 

inferiores a' 1os que concede esta I.ey, con producirán en lo sucesivo 

ef~ legal, entendi~ndose substituidas las claÚSUl.as respectivas por 

las que establece esta Ley. Los Contratos de Trabajo Individuales o 

Colectivos o los Convenidos que establezcan 'Derechos, beneficios o 

prerrogativas en favor de los Trabajadores, superiores a los que esta 

Ley les concede, continuarán surtiendo efectos". 
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No obstante lo dicho, para las condiciones de Trabajo 

superiores a 1as establecidas en la ley opera un principio que 

pudiéramos llamar de éXC:epci6n respecto del cumplimiento de estas 

mejores condiciones. En efecto, si en la fijaci6n de estas condiciones 

entra en juego la autonanía de la voluntad, sería ilógico e 

tri.congruente que no pudiera estar presente para modificar, sustituir o 

suprimir dichas mejores condiciones. Atendiendo indudablemente, a este 

principio, la Suprema corte de Justicia de la Naci6n s~nt6 

jurisprudencia, que puede consultarse en la página 35 del informe de la 

cuarta 5ala correspondiente al año de 1968, en el sentido de que "como 

la Constituci6n Política y la Ley Federal del Trabajo s61o señala como 

irrenunciables los Derechos expresamente consagrados en la I.ey, se 

concluye que respecto de aquellos Derechos que tengan una fuente 

distinta a la legislaci6n y deriven del Contrato de Trabajo, sea éste 

Individual o Colectivo, no rige el principio de irrenunciabilidad; y en 

esta fonna, aún cuando el Trilbajador demuestre que al firmar un Recibo 

Finiquito no se le habían cubierto determinadas Prestaciones que no 

·tienen más fuente que le Contrato de Trabajo, ello no implica la 

nulidad del Finiquito, pues no se trata de Derechos irrenunciables". 
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4. 2 PAGO DE LA PRIMA. 

Las prestaciones consignadas en los Contratos Colectivos de 

Trabajo, en cuanto son superiores a las establecidas en la Ley, tienen 

C<Xt"O origen, la autonomía de la voluntad. Pero en cuanto estas 

prestaciones son recogidas por l.a Legislaci6n positiva, dejan de ser 

fuente del Derecho para convertirse en el Derecho mismo. En este 

momento, independientemente de su origen, su cumplimiento es forzoso 

sin que puedan ser 'objeto de transacci6n o renuncia. 

En este orden de ideas, la Prima de AntigÜedad, cualquiera 

que haya sido el. nanbre con que se le haya conocido en los Contratos 

Colectivos antes de que entrara en vigor la ley vigente, nacida en 

ejercicio de la libertad de Pacto se convirti6 en una instituci6n 

obligatoria a partir del lo. de Mayo de 1970. 

No hay que confwLClir, sin ClIIDargo, la instituci6n con las condiciones 

~ que ésta se encuentre pactada. 

ta instituci6n, en cuanto tal, es la que pas6 a fomar pa~e de la 

legislación; respecto de las condiciones pactadas, pasan a formar parte 

de la ley en la medida y límite en que coincidan con ella; las que 

rebasen el m!niao legal continúan viviendo bajo el rágimen de las 

obligaciones nacidas a1 amparo de la autonania de la voluntad. 

Aplicando estas ideas a la Prina. de AntigÜedad, debemqs 

conCluir que su cumplimiento en los t.§rminos señalados por la ~y es 

obligatorio para los Patrones e irrenunciable por parte de los 

TrabajadoreSJ pero que SU cumplimiento, en cuanto sea superior a la 
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Ley; siendo obl.igatorio, lo es en la forma y ténninos en que las partes 

lo.quisieron y puede, además, ser objeto de transacc16n y renuncia. 

con las ideas anteriores coao premisa, la forma en que debe 

pagarse la Prima de AntigÜedad en las empresas en que, en sus Contratos 

Colectivos, estaba prevista la instituci6n desde de que fo.nnara parte 

de la Ley. 

En \lll proceso de interpretaci6n literal. más que de 

raciocinio, la respuesta la encontramos en el artíeulo 3o. transitorio. 

ta Prima debe pagarse conforme a la Ley cuando los Contratos 

establezcan condiciones inferiores a las legales; el pago debe hacerse 

conforme al Contrato en el caso contrario. 

Sin embargo, lo que parece tan sencillo, se complica en la 

práctica con vistas a un Contrato Colectivo de Trabajo determinado. Por 

ejemplo: 

En muchos contratos Colectivos, particularmente de la 

industria siderúrgica, se encuentra prevista la Prima de i\ntigÜedad en 

caso de muerte, de reajustes de personal por implementaci6n de 

maquinaria o nuevos rOOtodos de trabajo y por renuncia retiro 

voluntario. 

No vale la pena analizar la instituci6n en torno a los dos 

· primeros supuestos porque en ambos, sin lugar a duda, lo previsto en 

los contr~tos es muy superior a la Ley. Lo interesante o necesario es 

hacer el análisis en funci6n del ret~ro ·voluntario, en donde puede 

prestarse a confusiones la redacci6n de los Contratos, o mejor, la 

forma en que qued6 establecida la obligaci6n. 

En este punto los Contratos señalan que se concederá en el 

año a los catorce Trabajadores que primero lo soliciten, se concederá 

si los solicitantes ti~en una antigÜed.ad mínima de diecinueve años al 

servicio de la empresa; se pagará con base al salario tabulado del 

Trabajador en el tnomento de hacerse el pago; se pagai;-á a raz6n de 

treinta dias de sal.ario por año de servicios prestados; y se pagará 

desde la fecha de ingreso del Trabajador. 

Una interpretaci6n simplista del artíeulo 3o. transitorio nos 

llevaría a separar ~ dos grupos las anteriores bases. En el primero 
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incluiríamos las bases supuestamente inferiores a 1a Ley, y en el 

segundo las superiores. 

As! tendríamos como inferiores: en nGmero ·de catorce casos en 

lugar del 10% de la Ley, dando por cierto, claro está, que en la 

industria siderúrgica del. país, catorce Trabajadores representan mucho 

menos que el. 10% del total; y la antigÜedad· requerida de diecinueve 

años, siendo que la Ley exige una antigÜedad de quince años. 

como superiores a la Ley tendría.nios: el salario real tabulado 

eliminando el. tope legal del doble del mínimo pagar treinta días de 

salario en l.ugar de doce por afio de servicio prestado, y pagar a partir 

de J.a fecha de ingreso dado que la Ley, aunque se diga lo contrario, 

debe aplicarse a partir del lo. de Mayo de 1970. 

En el ejemplo propuesto, ajustando a la Ley las bases 

inferiores y respetando las superiores, tendríamos que cumplir con la 

obligaci6n de pagar ·el retiro voluntario concediéndolo a un 10% del 

total de los Trabajadores, aceptando una antigÜedad de quince años en 

los solicitantes, pagando trelnta días de salario por año de servicios, 

calculados cori el salario base del Trabajador y pagando desde la fecha 

de ingreso. 

Ahora bien, si hacemos un lado la interpretaci6n 

gramatical, desprestigiada por cierto, y entramos en el campo de un 

raciocinio 16gico jurídico, no tardaremos en descubrir como falsas las 

anteriores conclusiones. 

En ejecto, cuando se pact6 en los contratos la Prima de 

AntigÜedad, en el acuerdo respectivo estuvo prese.i'.ite la autonomía de la 

voluntad. cuando pas6 a formar parte de la Ley Federal del Trabajo se 

segreg6 del Pacto la institución para pasar a formar parte de la I.ey, 

pero qued6 intocada por la legislaci6n la forma de ci.wplir con la 

obligaci6n. Por lo mistrD, i.o que no se toc6, lo que sigue regulado por 

el acuerdo original, debe cumplirse .en los términos acordados, 

supue~to que dichos términos, para los beneficiados con la prestaci6n, 

son ·muy superiores a los mínimos legales. 

As!, entonces, tenem::is dos situaciones distintas. Estas 

empresas deben Cl.Ul'lplir el Contrato y la Ley, o sea,· cubrir la 
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prestación, conforme al. contrato, al n6mero de Trabajadores previsto en 

la cl.adsuia relativa, y al. námero que fal.ta para llegar al 10% de la 

Ley, conforme a I.as disposiciones de ésta. 
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4.3. MODALlDADES EN EL Pl\GO. 

La obligaci6n se cumple en el momento en que el. Trabajador 

con Derecho al pago recibe éste. En consecuencia, es irrelevante que 

quien efectúa e1 pago sea el propio patr6n o un tercero. 

De esta manera, nosotros tenemos la c0nvicci6n de que se 

puede cumplir para el caso de muerte, por· ejemplo, contratando un 
seguro de vida de los llamados "de grupo". A. los beneficiarios del 

Trabajador les interesa recibir el dinero, no quien se los entrega. 

Es más, esto miSlt'O sería lícito hecerlo extensivo al pago 

derivado de. todos los supuestos de la Ley. 'El problema, en todo caso, 

será encontrar l.a compañía de seguros que esté dispuesta a celebrar el 

Contrato respectivo con "el empresario. 

la I.ey del Seguro ~ial, por ejemplo, autoriza esta 

posibilidad en su artículo 28, d~fine, al señalar que 11 en los casos en 

que los contratos Colectivos consignen prestaciones superiores a las 

que concede ·esta Ley, ••• tratándose de prestaciones econ6micas, el 

Patr6n podrá contratar con el Instituto los seguros adicionales 

correspondientes. El Instituto, mediante estudio té=nico jurídico de 

los Contratos Colectivos de Trabajo, oyendo previamente a los 

interesados, hará la valuaci6n actuarial de las prestaciones 

con~~ctuales, comparándolas individualmente con las de la Ley, para 
elaborar las tablas de cuotas que correspondan". 

Así, pues, cualquier forma imaginable será lícita en tanto 

los beneficiarios de. las prestaciones reciban el pago en el momento, 

importe y forma apropiados. 
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'"CONCLUSXORES" 

Hemos vivido durante más de. seis d&:adas un Derecho del 

.Trabajo que regu.J.6, los factores de la producci6n: Capital y TraJJajo, a 

través de las Leyes reglamentarias del artículo 123 Constitucional de 

fechas 31 de agosto de 1931, .lo. de mayo de 1970 (Reformas a 1a Ley 

Federal del Trabajo) y lo. de mayo de 1980 (Nueva Ley Federal del 

Tral:ajo), mediante un sistema paternalista del Obrero,. de desigualdad 

en el preceso y de normas inflexibles bajo el argumento de proteger a 

la parte econ&nicamente débil considerando así al Trabajador, l.o que 

resulta i16gico, ya que en muchas ocasiones, 

están centrales obre;as o sindicatos más 

econ6micamente que la empresa propia: 

detrás del Trabajador 

Poderosos política y 

Desigualdad .en el proceso siempre en favor del Trabajador, 
fundado en el principio de INDUBIO PRO OPERAR.IS e inflexibles en 

detrimento de la econocn!a de la empresa, cano el caso de un Trabajador 

con Contrato a tiempo determinado por tres meses a quien de acuerdo con 

la Ley habría que indemnizarlo con una cantidad mayor incluso a la del 

tiempo laborado. 

Por lo anterior es inminente y necesario que nuestro Derecho 

del Trabajo c:aoo todo Derecho debe ser cambiante y adaptarse caoo las 

no~s jurídicas en el tiempo y en el espacio; nuestra · econan!a 

requiere de productividad en forma intensa y para ello es necesario un 

Derecho del Trabajo con PROTECCION FLEXIBLE, esto es, ni demasiado 

rigorista, caro en el actuai, en favor del Trabajador y en contra del 
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Patr6n, pero tampoco, que cumpla el suefio del sector empresarial, caro 

l.o es la l.egalizacl6n del libre despido o la contrataci6n de 

productividad por horas, violando así las conquistas obtenidas por l.a 

clase obrera y plasmadas en nuestra Constituci6n a travás del artículo 

123 Constitucional. 

Se requiere de un Derecho del Trabajo con un principio de 

protecci6n flexible que reglamente, COttO antes expreso, sin menoscabar 

las garantías sociales de la clase obrera regl.arnentando horarios, 

tenninaci6n de relaciones de Trabajo y Salarlos. 

Horarios que lleven a las empresas a una mayor productividad, 

com:> por ejemplo un obrero del sexo fer:ienino es estado de gravidez, 

tiene que dejar de lciborar conf'onre a nuestra legislaci6n actual, 

cuarenta y dos días antes del parto y cuarenta y dos días después de 

éste; esto quiere decir que dicho obrero durante ochenta y cuatro días 

deja de producir a la empresa; con un horario flexible, dicho obrero 

sin ioongua de su salud podría !atorar durante cuatro horas diarias a 

cambio de recibir un estímulo como ccxnpensaci6n a su productividad. 

Terminaci6n de relaciones, . éstas tendrían que reglamentarse 

de tal forma que el obrero al terminar sus contratos pudiera subsistir 

y tener preferencia para ser recontratado por- l.a propia empresa 

apro~ando ésta, en bien de la productividad, la capacidad y 

experiencia de d.icho obrero. 

Finalmente, salarios y prestaciones, reSultan necesarios para 

alentar la productividad, mejores salariOs y prestaciones así ccxro 

reglam!:!ntaci6n de éstas Últimas y entre ellas, la del. objeto principal 

de nuestro estudio, LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD. 

La Prima de AntigÜedad, como ya he mencionado anteriornente, 

es una prestaci6n independiente a cualquier otra, a_ la que s6lo tienen 

Derecho los Trabajadores de planta y que son aquel.l.os que tienen Wla 

relaci6n de Trabajo o Contrato por tiempo indeterminado; consiste en el 

pago .del importe de doce días de salario por cada año de servicios 

preStados o fracción, debiéndose considerar como salario m!nirm de la 

zona econ6mica del lugar de la prestaci6n del servicio. 

Esta r~eraci6n, a la que tienen Derecho los Trabajadores 

de planta es una prestaci6n aut6ncma que se genera por el s6lo 
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transcurso del tiempo, prestaci6n establecida en la Ley Federal del 

Trabajo, a partir del lo. de mayo de 1970, con las modalidades 

establecidas en la misma en el artícul.o 162 así caoo lo dispuesto en su 

artículo So. transitorio. 

Ahora bien: 

I .- considero que no existen razones válidas a la fecha para 

estar establecidas en la Ley la Hmitaci6n o tope al monto de esta 

prestaci6n laboral, ya que dicha llmi taci6n, tuvo su raz6n de ser en el. 

m:xnento en que se le dio vida el lo. de mayo de 1970, con el prop6si.to 

de no descapitalizar a las empresas. 

Con fundamento en lo anterior se concluye, que sería más 

justo pagar la Prima de AntigÜedad con forme al. salario base o tabuJ.ado 

al Trabajador descartando la limitaci6n que establ~n los art!eulos 

485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo. 

II.- No exi~tiendo una verdadera equidad en la forma en que 

la Ley en vigor confiere el Derecho al pago de la Prima de AntigÜedad; 

sería más justo ciu~ si la Prima de AntigÜedad se le paga al Trabajador 

a quien se le ha rescindido su Contrato por incurrir en faltas o 

causales de rescisión {despido justificado: con mayor raz6n debe de 

pagársele al Trabajador que se retira en forma voluntaria sin la 

exigencia de tener quince afíos de servicios a la empresa. 

III .- tebe recordarse qUe la Prima de ~~igÜedad fue plasma.da 

en la Ley Federal del Tral;>ajo de 1970, como una prestación que dada la 

forma reiterada en que se venía estableciendo en los contratos 

Colectivos de Trabajo, esto es, por uso i' costumbre que tienden a ser 

.fuentes del Derecho Laboral, también es cierto, que actualmante muchos 

Contratos Colectivos de Trabajo ya incluyen en los mismos el Derecho al 

pago de la Prima de AntigÜedad para los Trabajadores eventuales. 

to anterior constituye las modestas conclUsiones a este 

trabajo que tiene una doble finalidad1 Ct.Unplir con el regl.amento de mi 

Universidad, para obtener el anhelado Título de Licenciado en Derecho, 

y eñ segw\do lugar, para aportar mi inquietud y mis incipientes 

conocimientos a esa materia, que a través de normas jurídicas tienden a 

regular las rel.aciones entre los factores de la producción, cuya 

influencia en la economía del país es sumamente importante para el 

desarrollo de un México mejor. 
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