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1 

INTRODUCCION 

Es un reto para los Adm:i.nistradores en el Area de Re
cursos Humanos, en una situaci6n de crisis corno la que es
tamos viviendo actualmen~:e, el mantener moti.vado al perso

nal cua.ndo no se le pueda ofrecer un incremento en su sal!:, 
ric que le permita satisfacer GUS neccsicici<l~~ ce~ ~ayor 

holgura. 

Dentro dei campo labor~l un punto crítico es precisa

mente el. :x:etribuir de una m"'ncra justa al trabajador proc~ 
rando incremt?ntarle su pod<:!r adquisitivo, (y a la vez evi

tarle pagar mayores cantidades por concepto de intpuestoc) 

siendo l.as prestaciones: quienes permit~:n 1.a raalizaci.6n de 

~ste prop1>sito. 

Este trabajo se ha elaborado con el objeto de conc:i.e~ 

t1zar a todas aquellas pequefias y medianas empresas para 
que aprovechen las ventajas de otorgar prestaciones compl~ 
mentarias a sus trabajadotes en func:..~n .~ sus posibilida-

des, ya que, bien ndministr.:idos en ve;: de traerles una ero 
gaci6n les brindar~ un beneficio. 

Atrav€s de l.os capitul.os que conforman nuestro traba
jo, hablamos de ias ventajaD que proporcionan las presta-

ciones a los trabajadores al incrementar el salario. 

Asi en el capitulo primero tratamos desde los or1ge-
nes del salario y las prestaciones, hasta el concepto ac-

tual. de listos. 
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En el cap~tulo segundo hacemos un análisis del marco 

legal de las prestaciones, tanto de las obligatorias como 

de las complementarias. 

En el tercer cap~tulo, que viene a ser la última par

te de nuestro tema, nos referimos a las ventajas de las 

prestaciones para el patr6n y los trabajadores, que viene 

a afirmar la finalidad de nuestrct iiipGl~s~~. 

2 

Cabe mencionar que éste trabajo Pst§ enfocado a un 

aspecto general de las org~nizaciones privadas en nuestro 

país, en lo concerniente a lo que son las prestaciones; 

siendo ~sto una de las principales limitaciones dado a que 

este universo es muy amplio, y quiz~ nuestras conclusiones 

se vean limitadas o afectadas por esta amplitud; sin embaE 

go, cr~emos que este trabajo servir~ para futuros estudios 

que particularicen en una o varias organizaciones concre-

tas. SL nuestra tcs~s sirviera para esto {que asi le espe

ramos), nos daremos por satisfechos. 



I PRESTACIONES Y SALARIOS 

ANTECEDENTE HISTORICO 

r.1 SALARIO 

La respuesta al esfuerzo humano aplicado al trabajo, 

sea ~ste f!sico o tntelc~tuw.l, c.;:; prt;:Ci.::>din~ntc lo que ne 

conoce como salario. Aunque el concepto de ~ste es general 
mente entendido, veremos que su apl.icaci6n implica algo 

~s que el resultado de un simple intercambio, pues de la 
capacidad de adquisici6n dependerá todo un nivel de vida 

de aquellos que lo obtienen. 

Remont~ndose a las primeras ~pocas de la humanidad, -
la Historia nos dice que "el hombre para subsistir vivía 

principalmente en los boss~es tropicales o subtropicales y 

su fuente de alimentaci6n eran los frutos y las ra!ces"(l) 
Por tal razdn, buscaban la satisfacci6n personal y no re-

querían de excedentes ya que su alL~entc se los proporcio
naba la nL:.turaleza misma, sin la necesfr1ad do:? q'i.!C C).::i.stíe

ra un intercambio y por .lo mismo su ~vanee productivo no -

lo ha.bia, en esta €poca nos dice la Historia que el hombre 

es n~mada. 

Citando la ~poca de la Barbarie, podemos ya contem--
plar una divisi~n del trabajo donde el hombre se dedica a 
la caza y pesca, mientras la mujer se dedica a los traba-

jos domésticos, los hombres se agrupan, dejan los bosques 

y s~guen los cursos de los r!os, nace la alfarer!a y el 
cultivo de plantas, construyen sus primeras chozas, debido 
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a que empiezan a tratar la madera. Lo anterior nos demues

tra que el hombre pasa de n6mada a sedentario, comienza a 

interesarse por la propiedad para de esta manera satisfa-

cer sus necesidades que ya han crecido, aplica su fuerza 

de trabajo al cultivo de frutos, dandoles un mayor aprove

chamiento, empieza la cría de ganado, el cultivo de horta

lizas, tratan las pieles, los hilos, la lana, los tejidos; 

mismos que se incrementan cada vez más y corno ya huy una 
división del trabajo y cu.da vez se hace más necesaría di-

cha división. De esta nanera surge el intercambio de artí

culos que son loa excedentes que cada grupo crea o elabora 

y en ~sta forma tenemos los primeros intercambios o los 

primeros brotes de comercio, que fu~ el trueque. Este sis

tema (trueque) pcrdur6 mucho tiempo y consolidó a los gru

pos sociales ya que los intercambios satisfacen sus necesi 

dades entre los distintos grupos por los artículos que in

tercambiaban entre ellos. 

A medida que se desarrollan descubren nuevas necesid~ 

des y entre los adelantos m&s relevontes es que sustituyen 

1a caza por la ganader~a y descubren avances en l~s activ! 

vada de los gr.upes familiares, propiedades que se fueron -

incrementando ya sea por necesidad o por ir adquiriendo p~ 

der y de esta forma surge la necesidad de encontrar hom

bres que alquilaran su fuerza de trabajo por algún pago. 

Este aparente progreso aunque incipiente va formando una 

sociedad que va ~ dar origen a la producci6n individual, y 
que por 1a misma raz6n le corresponde una propiedad en i

gual forma individual. 

Durante los siglos V y IV A.C. los romanos ya maneja-
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ban el concepto de salario entendiendolo corno aquel que de 

ber:l:a satisfacer las necesidades más indispensables y apr~ 
miantes del trabajador junto con toda su familia. 

Posteriormente (siglo IX al XIV), surge la sociedad -
feudal caracterizada por lo que conocemos como servidumbre 

misma que de hecho no percibía salario alguno debido a que 

estaba obligada a trabajar para un señor feudal, el cual -
era dueño de las tierras, y el siervo estaba obligado a 

trabajarlas; del fruto obtenido s6lo se llevaba lo supues

tamente indispensable para su mantenci5n y lo de su farni-
lia, y lo demás era para el señor feudal quien a su vez le 
daba al siervo la protección social necesaria. 

Como todo sistema, con el tiempo fu§ incapa:: de satis 

facer las necesidades requeridas por lo que hubo muchos 

cambios y problemas sociales, de esta for:na surge en la se 

gunda mitad del siglo XIV, la clase obrera asalariada, el~ 

ro que esos asalariados sólo representaban una porción muy 

pequeña de la población oxiste~te ya para entonces. 

La introducci6n del maquinismo en la producci.6n tiene 

grandes repercusiones en la Historia del munclo. Con el a-

rribo de la Rcvol.uci6n Industrial a [inales deJ. siglo 
XVIII, "el trabajo del hombre es sustituido por la apari-

ci6n de las primeras máquinas destinadas a la producción; 

entre ellas sobresalen las textiles, reduciendo los traba
jadores en m~s de un 50%, siendo el paso decisivo en 1790, 

con la sustituci6n de la fuerza hidráulica por la de vapor 

en el servicio de las f!lbricas, alcanzando en poco tiempo 
dimensiones colosales, esto no s6lo en la industria textil 

sino tambi~n en la miner!a, la locomoción, la navegaci6n y 
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otras muchas industrias". (2) 

En primer lugar el antiguo artesano es sustituido por 

el obrero moderno; en segundo la máquina al desplazar al -
hombre crea el problema del desempleo; los salarios paga-

dos se deprecian por el exceso de oferta de trabajo. 

Además, los industriales para pagar salarios m~s ba-

jos y en vista de la sencillez de algunas máquinas en cuan 

to al manejo, ocupan a numerosas mujeres ~· niños, incrernen 

t~ndo el prnblema de los hombres desocupados. 

Por otra parte los métodos de producción cambiaron 

por completo, las máquinas requertan de obreros especiali

zados, poniendo en gran medida fin a la producción hasta -
antes artesanal. 

Cabe mencionar que en esta ~poca la jornada de traba

jo se extendía hasta 16 6 miis horas di'1rias, haciendo bre

ves pausas para tomar sus alimentos, como vemos las con~i

ciones bajo las cuales laboraban los obreros eran infrahu

manas. 

ºLas consecuencias social.es no se hicieron esperar, 

.los obreros reaccionaron y se unieron buscé:.tndo mcjor¿i:; e-n 

sus relaciones de trabajo, siendo los obreros ingleses, 

quienes lograron reducir la jornada laboral a 12 horas di~ 

rias, esto por el año de 1833, lo que constituyó uno de 
los mejores triunfos de los obreros y posteriormente en O

tros países tambi~n los obrero~ consiguen ~cjoras labora-

les". (3) 
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Hasta aqu1 hemos mencionado algunos de los hechos his 
t6ricos más relevantes acontecidos en el Continente Euro-
peo, sin embargo,¿que es lo qué suced1a en México respecto 

a las relaciones laborales?. 

Pues bien, sabemos que en nuestro pa:í.s en la época de 
la conquista existían ya trabajadores de los diferentes o

ficios, que esperaban en mercados y lugares p6blicos quien 
los alquilara por sus jornales; !labia también una especie 

de pirámide en cuanto a las actividades a desempeñar, pues 
los plebeyos se dedicaban a J.as artes mecánicas ,dependien
do de las industrias para su sustento, los labradores que 

eran junto con los plebeyos quienes trabajaban la tierra -
de los nobles mismos que no pod1an dedicarse a esta labor. 

Una vez consumada la conquista los iberos establecie

ron tres sistemas de trabajo a saber: 

l.- La encomienda 

2.- El repartimiento o Cuatequil 

3.- El peonaje o trabajo voluntario 

La encomienda funcionaba como una impcs1ci6n de tra~ 
jo al indio, pues los encomenderos cubrían todos sus gas-
tos por medio de los tributos y servicios personales que -

les proporcionaban los naturales. 

Al término de la encomienda, aproximadamente en los -
finales del siglo XVI, surge el Cuatequil o repartimiento 
del trabajo que consist:í.a en llevar a los indios de sus 
pueblos a otros lugares como las minas y el campo donde se 
requer1a cubrir las necesidades de trabajo existentes. 
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Casi simultáneamente al Cuatequil, aparece el peonaje 

en el cual el indio acudirfa a las plazas a alquilarse con 

quien ~l quisiera. Para este entonces nacen los gremios y 
los obrajes. Los gremios estaban integrados por asociacio

neE> de artesanos de un mismo oficio, sujetos a las ordena!!. 
zas que dictaron para su regulaci6n y que, al igual que en 
Europa, eran organizaciones religiosas que recibían el nom 
bre de Cofradías. 

Los ob~ajes fueron un tipo especial de trabajo indus
trial, que tuvo relevancia durante la Colonia, pues a pe-

sar de la promulgaci6n de una extensa legislaci6n acerca -
de la libertad de trabajo en estas fábricas, existi6 den-
tro de ellas una dura servid'.llTibre. Los trabajadores vivían 

encerrados en panader1as, tenerías, etc. Generalmente los 
trabajadores eran retenidos por el sistema de deudas, aun

que tambi~n hab!a quienes ingresaban por causas penales. 

Toda esta serie de injusticias sociales aunadas a pr~ 

blemas de tipo político, propiciaron la guerra de Indepen

dencia, la cual no cambi6 en mucho el panorama para el tr~ 
bajador, pues la creciente influencia econ6mica de la Igl~ 
s:La y la exp!.ota~i6n por parte <lo los criollos incremen·ta

ron aan más la pobleza del trabajador. 

Con la promulgaci6n de la primera Constituci6n Mexic~ 
na (la de Apatzingan) en 1814, se di6 un gran avance en 

materia de leyes que protegieran al hombre en sus aspira-

cienes de libertad en el trabajo, pues se hablaba de libe~ 
tad de industria, de trabajo y de reuni6n para asuntos po-
11ticos; as! como la abolici6n de trabajos forzados, de tf 
tulos de vasallo, de encomiendas y repartimientos, de la -
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inquisici6n y de la existencia de los tribunales de la fé; 

supresi6n de la Compañia de JesGs; prohibici6n de cargos 

ptlblicos al clero, etc. Sin embargo, poco se logro en la -

protecci6n a los derechos del trabajador, situaci6n que se 

empeor6 al ser los criollos quienes tomaron el mando y ac

tuaron con más voracidad que los propios españoles. 

En el lapso transcurrido entre 1853 y 1873 no hubo 

cambios de trascendencia en el campo lecris1at.ivo. 

La economta mexicana se ve sumida a principios del 

siglo XX en una situaci6n bastante desfavorable, pues és

ta se basaba principalmente en la explotaci6n de la tierra 

lo que se hacia en forma deficiente ya que eran pocas las 

familias quienes posc'.1an grandes extensiones y además ha-

b!a una desmedida oferta de mano de obra. 

La industria era débil y como no hab!a infraestructu

ra no exist:Ca el desarrollo de la misma; además la poca -

industria quedaba en manos de extranjeros. 

En 1906 con el regreso de su exilio de Norteamérica 

por motivos politices, "Ricardo Flores MagOn funda el Par

tido Liberal Mexicano, que entre otras cosas exigta el pa

go de un salario m!nimo al obrero, una jornada laboral de 

ocho horas y la confi.scaci6n de tierras improductivas".(4) 

Con las huelgas de Cananea y Rio Blanco se impulsa el 

nacimiento de la Revoluci6n de 1910 y la catda de Don Por

firio otaz. Fruto de estos acontecimientos es la-Declara-

ci6n de Derechos Sociales, fuente del Derecho --Agrario y 

del Derecho del Trabajo. 
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El 8 de agosto de 1914, se decret6 en Aguascalientes 

la reducci6n de la jornada de trabajo a nueve horas, se ~ 
puso el descanso semanal y se prohibi6 cualquier reducci6n 
en los salarios. El 15 de septiembre tle ese mismo año, en 

San Luis Potosí se dict6 un decreto fijando los salarios -
mínimos. El 19 de septiembre en Tabasco se reduce la jorn~ 
da de trabajo a ocho horas diarias y se cancelan las deu-

das de los campesinos. 

El 28 ele dicie;ubro ele 1915 en Jalisco se publicó un -
decreto que señala, la prohibición del trabajo a los meno
res de nueve años, salarios mínimos en el campo y en la 
ciudad, protecci6n al salario, reglamentaci6n del trabajo 

a destajo, aceptaci6n de la teoría del riesgo profesional 
y creaci6n de las juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

En ese mismo año el General Salvador Alvarado expidi6 
junto con las leyes Agraría, de Hacienda, del Municipio L! 
bre, la Ley del Trabajo, misma que reconoci6 y declaró al

gunos de los principios b§sicos que más tarde integrarían 
el Artículo 123 de la Constituci6n. 

Consideramos que al igual que en el C"ont:.i'!"iente Euro-

peo, el sistema seguido para la retribuci6n nl trabajador 

en nuestro país, guarda cierta similitud, ya que la histo

ria nos demuestra que cuando aumentan las necesidades de 
un grupo social ~stas deben ser cubiertas por lo que cono
cemos como el trabajo, apareciendo necesariamente la rela

ci6n patr6n-trabajador, viendose esta relación afectada 
por el con~epto que conocemos como salario. 
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I.2 ANTECEDENTES DE LAS PRESTACIONES. 

Buscar e1 origen de 1as prestaciones es un tanto in-

cierto ya que a1 igua1 que con el sa1ario no se precisa e1 

surgimiento de éstas. Sin embargo se sabe que las presta-

ciones se daban de alguna manera desde que aparece la pro

piedad privada, pues a1 tener la necesidad de trabajar la 

tierra, los dueños de ~sta requerían de una fuerza de tra

bajo para realizar dicha labor, lo cuo.l inplic::ib::i ¡::-:::-opor-

cionar aunque fuera en mínimas can~idades comida y habita

ci6n; siendo éstas posib1emente el origen primario de lo 

que ahora conocemos como prestaciones. 

Con el feudalismo, las prestaciones camb:i 'lll e!1 f¡¡vor 

del siervo, ya que por lo menos es dueño de su vi~a y cue~ 

ta con 1a tierra para trabajarla (aunque no podía separar

se de e1la), era dueño de sus aperos. El señor feudal bri~ 

daba ciertas garantías al siervo como: 

a) Habitaci6n (chozas de paja y barro) 

b) Protecci6n contra poeibler; ataques de los bái:·baros 

y otros feudos. 

e) Le daba parte de las cosechas. 

d) E1 uso de ciertas máquinas (horno, molino y lagar) 

A1 inicio de la Revoluci6n Industrial no podemos de~

cir que haya habido un avance en 1as prestaciones ya que 

er. ese entonces 1as condiciones de trabajo eran no menos -

des~avorab1es para los trabajadores que en épocas anterio

res, pues éstas eran en extremo desventajosas. 



Los capitalistas cre1an más productivo para ellos te

ner a los trabajadores la mayor parte del tiempo dentro de 
sus talleres o fábricas, aunque a cambio de esto les tení

an que dar alojamiento y comida,. sin embargo eran definit.f. 

vameñte viviendas insalubres y la comida en muy poca cant.f. 
dad y calidad, provocando todo esto que la vida de los tr~ 
bajadores se hiciera más miserable. 

La situación imperante motivó la reacción de los tra

bajadores que pronto "" dieron cucnti1 que de.fen<liendo sus 
derechos en grupo podrían obtener mejores condiciones lab2 
rales. 

Los trabajadores vieron en la máquina su principal 

competidor y descontentos porque ~sta los eotaba sustitu-
yendo, adcrnns que el antiguo maestro artesano conocia to-

das las fasetas de la producción ahora veían, que se limi

taban hacer una parte del bien producido, por lo que a fi
nes del siglo XVIII, y principios del XJ:X, se organizan p~ 

ra hacer huelgas y a la vez, destruir las reáquinas e ince~ 
diar las f5bricas, movimiento que se extendió y obligó al 

parlamento ingl~s, a promulgar una Ley que castigaba a 
quienes destruyeran las máquinas, imponiendoles la pena de 

muerte. 

Las luchas entre obreros y patrones continuaron, lo 
que trajo como resultado en el siglo XIX, la primera Orga
nización Obrera, llamada Sindicatos de Artes y Oficios. En 

1836, se fundó la Asociación Obrera de Londres, que se 
creo con la finalidad del mejoramiento de la clase trabaj~ 

dora. 
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La miseria de las masas populares era preocupante y -

algunas gentes reclamaban al gobierno leyes protectoras 

del obrero y por la amenaza que significaban las agitacio
nes de los trabajadores, el parlamento dict6 diversas le-

yes, que vienen a dar el Derecho Obrero. En 1802, se expi
di6 un decreto que reglamenta el trabajo de aprendices, en 
1822 se consider6 legal el Sindicato de los Trabajadores y 
en 1833, se prohibi6 la jornada de diez horas para adoles

centes y mujeres, y podemos concluir que como producto de 
estas acciones encontramos, la reducción de la jornada la

boral, un l.l'.mite m!nimo de edad para empezar a trabajar, -
mayor retribuci6n econ6mica, entre las más s~~nificativas. 
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Cabe mencionar que no sólo los trabajadores se preoc~ 
paban por obtener mejoras en las condiciones laborales; 
también hab!a una nueva corriente de pensadores que def en
d!a la teor!a de que dándole al trabajador mejoras, éstos 
tender!an a hacerse más productivos. Entre estos autores -
podemos cit'ar a Roberto Owen, quien ... "trilt-0 ~e 11.evar a 

la prlictica sus ideas sobre organizaciór. de trabajo y dis
tribuci6n de la riqueza, estableciendo el Seguro Social, -
una biblioteca, escuela para niños y ~dultoP, atención m~
dica y otras prestaciones~. (5) 

A esta corriente de pensamiento se le conoce como So

cialismo Ut6pico. 

Con lo ante:tior"cxpuesto y el avance c;ue hubo en mate 

ria legislativa laboral poco a poco se va normando lo que 
al Clerecho del trabajo se refiere, contribuyeHdo esto al 
desarrollo y fortalecimiento de lo que actualmente conoce
mos como prestaciones. 
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I.3 DEFINICION DE SALARIO Y PRESTACIONES. 

SALARIO. 

Etimológicamente hab1ando el t~rmino salario, deriva 
de sal. aludiendo al hecho hist6rico de que alguna vez se -
pag6 con ella. 

Sueldo proviene de "Solidus", moneda de oro de peso 
cabal. 

Encontramos varias definiciones acerca de lo que es -
el sueldo y el salario, no sin antes mencionar que la dife 
rencia en los t~rminos sueldo y salario se basa en el uso 
común que indica al salario como la compensaci6n del traba 
jo del obrero, ordinariamente manual o mecánico, pagada en 
forma diaria o semanal y sueldo se refiere a la compensa-
ci6n pagada por el trabajo intelectual o de oficina pagado 
ordinariamente quincenal o mensualmente. Entre las defini
ciones citamos las siguientes: 

Según el Maestro Reyes Ponce, refiriéndose tanto al -
sueldo como al salario se puede decir que es "toda retribu 
ci6n que percibe el hombre a cambio de un servicio que ha 
prestado con su trabajo. Más concisamente la remuneración 
por una act;.vidad productiva". (6) 

La Oficina Internacional del Trabaje ha definido al -
salario como "La ganancia, sea cual fuere su denominaci6n 
o m~todo de cálculo siempre que pueda evaluarse en efecti
vo, fijada por acuerdo o por la Legislaci6n Nacional, y d~ 
bida por un empleador a un trabajador en virtud de un con-



trato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que és
te Ültimo haya efectuado o deba efectuar o por servicios -
que haya prestado o deba prestar". (7) 

Segün la Ley Federal del Trabajo en su articulo 82 
"Salario es la retribuci6n que deba pagar el patr6n al tra 
bajador por ::;u trabajo". (8) 

15 

De las definic:l.ones antes mencionadas, consideramos -
que la que hace la Ley Federal del Traba3o es más acertada 
por su generalidad, comparada con la que hace Reyes Ponce, 
ya que ~l limita el concepto a un nivel meramente product! 
vo, sin embargo creemos que no necesariamente se debe pro
ducir al.ge para deYengar un salario. 

PRESTACIONES. 

"Son aportaciones financieras con las que la Organiza
ci6n incrementa indirectamente el monto que por concepto -
de salario percibe el trabajador. En otras palabras, son a 
quellos elementos que, en forma adicional al salario nomi
nal, recibe.el trabajador en metálico o en especie y que -
van a representar un ingreso, o el ahorro de un gasto que 
de otra manera él hubiera tenido o se hubiese visto a rea-
lizar~ (9) ,... 
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I.3.1 TIPOS DE SALARIO QUE EXISTEN. 

La prin=ipa1 preocupaci6n del trabajador es la retri

buci6n que recibe por sus servicios. Esta retribuci6n rel~ 
tivamente sencilla, se complica cuando nos damos cuenta 
que existe no un solo tipo de salario que aunque esta div~ 

si6n es con fines te6ricos pr§cticos es necesario conocer
la. Por ejemplo: para el Maestro Reyes Ponce, hay dos cri
terios bajo los cuales clasificar el salario. 

I. De acuerdo a su capacidad adquisitiva el salario 
puede ser: 

al Nominal.- Es la cantidad de unidades moneta
rias que se entregan al trabajador a cambio de 
su labor. 

bl. Real.- Es la cantidad de bienes y servicios -
que el trabajador puede adquirir con el sala-

rio total que recibe. I~s salarios reales re-

presentan el poder de compra del pago moneta-
rio. Se calcula dividiendo las cantidades en -
pesos entre \tn indice apropiado de costo de vi 
da o precios al con!:untidor. 

II. Por su capacidad satisfactoria, el salario puede 

ser: 

a) Individual.- Es aquel que basta para satisfa-

cer las necesidades del trabajador. 

b) Familiar.- Es aquel que requiere la sustenta--



ci6n de la familia del trabajador, 

Este se subdivide en absoluto y relativo, 

Absoluto,- Es aquel que basta para la susten
taci6n de una familia (suele hablarse de cin
co o seis personas). 

Relativo.- E:; aquel que es necesario para su~ 
tentar a familias concretas que pueden ser 
m.1s numerosas. 

La L~y Federal del Trabajo en su Art!culo 84; Determ! 
na que el salario se integra por los pagos hechos en efec
tivo por cuota diaria, gratificaciones~ percepciones, hab! 
taci6n, pr:f.mas, comisiones, prestaciones en especie y cual 
quier otra cantidad o prestaci6n que se entregue al traba
jador por su trabajo. Contintta especificando en los si--~
guientes art!culos: 

Art!culo 8 5. 

Art!culo 90. 

Salario remunerador.- El salario debe -
ser remunerador y nunc~ menor al fijado 
por la Ley. 

Salario m!nimo.- Es la cantidad menor -
que debe recibir en efectivo el traba'j~ 
dor por los servicios prestados en una 

jornada de trabaja. 

El salario m!nimo debera ser suficiente para satisfa
cer las necesidades normales de un jefe de familia en el -
orden material, social y cultural. Para proveer a la educ~ 

17 
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ci6n obligatoria de los hijos. 

Art!culo 91. Los salarios mínimos podrán ser genera
les para una o varias zonas econ6micas, 
que pueden extenderse a una, dos o más 
entidades federativas o profesionales -
para una rama determinada de la Indus-
tria o del comercio o par4 profesiones, 
oficios o trabajos especiales, dentro 
de una o varias zonas econ6micas. 

Art~cuio 93. Los trabajadores del campo, dentro de -
los lineamientos señalados de un sala-
ria mínimo adecuado a sus necesidades. 

Art!culo 96. Los salarios mínimos regirán para todos 
los trabajadores de la rama de la indu~ 
tria o del comercio, de la profesi6n, ~ 
ficio o trabajo especial considerado 
dentro de una o varias zonas econ6n1icas 
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I. 3. 2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LAS PRESTACIONES'.• 

A grandes rasgos podemos decir que los principales 
facto~66 que intervienen en el otorgamiento de las presta
ciones son de tipo: Legal, Econ6mico, Administrativo y So
cial., 

Legal, Con el fin de resolver los probl.ernas económi
cos de los trabajadores, el gobierno permite "Mediante un 
trato fiscal favorable, los empleados pueden recibir más -
prestaciones libres de impuesto, mientras que los patrones 
pueden deducir el costo de las prestaciones corno gasto~. 

(101 

Econ6mico. La capacidad financiera influye decisiva
mente en las prestaciones y el grado de ~stas que la empr~ 
sa est~ en condiciones de proporcionar a sus trabajadores. 

Administrativo, Las prestaciones son beneficios des
tinados a elevar directamente el nivel de vida de los em-
pleados, pero al implantarlas, la Organización deberá te-
ner cuidado. de no hacerlo de manera paternalista, ya que -
correrta el riesgo de ser mal interpretada por parte de 
los trabajadores y sentirse forzados a incrementar su de-
sempeño. 

Un manejo adecuado de las prestaciones por parte de -
la Organizaci6n puede asegurarle l.a permanencia de sus me
jores empleados, ast como la creaci6n de una imagen posit;!:_. 
va hacia los posibles candidatos a ocupar algún puesto de~ 
tro de ella. 
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Socia1. Uno de ios prob1emas actua1es quizá ei más -
importante para muchas empresas, es ei de remunerar a sus 
emp1eados y trabajadores con equidad, de tai forma que se 
sientan motivados a contribuir con su esfuerzo ai ~xito de 
1a empresa. 

"Las prestaciones y 1os servicios proporcionan a mu-
ches emp1eados seguridad financiera contra 1as enf ermeda-
des, ia incapacidad y ei retiro". (11) Tema que ana1izar~ 
mos m4s amp1iamente en 10 reiacionado a ia Ley de1 Institu 
to Mexicano de1 Seguro Socia1. 
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II TIPOS DE PRESTACIONES 

II.1 ASPECTOS GENERALES. 

Consideramos de acuerdo a nuestro tema que la f inali
dad en el otorgamiento de las prestaciones es la obtenci6n 
de una mayor productividad e incrementar la calidad de vi
da de los trabajadores. Y de alguna manera el mejoramiento 
de l.as relaciones de los trabajadores con la organizaci6n. 

22 

Ahora bi~n, para entender y profundizar acerca de las 

prestaciones, diremos que son beneficios adicionales al s~ 
lario, representan ventajas tanto para el empleado corno p~ 

ra el patr6n. 

Generalmente son otorgadas a todos los trabajadores -
por el solo hecho de pertenecer a la organizaci6n¡ aunque 

ca!Y.? ~eñalar que algunas prestaciones son obligatorias de 
otorgarse desde el momento en que el trabajador es contra
tado y otras precisan de un determinado tiempo para que el 
trabajador pueda disfrutar de ellas. 

Las prestaciones son financiadas en mayor proporci6n 

por el patr6n, evitando con esto un gasto adicional al em

pl.eado. 

Lo que pretendernos en este cap1tulo es conocer las 
prestaciones y citar las más importantes. 

Cada autor clasifica las prestaciones de diferente 

forma¡ nosotros las clasificamos en dos: 
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Prestaciones Legales y Complementarias. 

Prestaciones Legales son aquellas que estan conternp1~ 
das dentro de las leyes de nuestro pa!s en materia laboral 

Prestaciones Complementarias son todas aquellas que -
otorgan las organizaciones por su cuenta a los trabajado-
res o que amp1!a las ya establecidas por 1a Ley. 



II.2 MARCO LEGAL DE LAS PRESTACIONES. 

Las prestaciones, como ya lo señalamos, han estado 
condicionadas a la evoluci6n y logros de los trabajadores. 

24 

Los constantes conflictos laborales surgidos entre p~ 
trenes y trabajadores dieron origen a que el Estado inter
viniera legislando en esta m.:i.teria. 

Lo cual implica que las prestaciones asten sujetas n~ 
cesariamente a un contexto legal que es indispensable con~ 
cer para estar en condiciones de manerjarlas. 

En primer t~rmino tenemos el Articulo 123 de la Cons

ti tuci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, donde -
se establecen las bases fundamentales de las relaciones l~ 
borales. De ella emanan las leyes que reglamentan más eSP!:_ 

c!ficamente lo relativo al trabajo, siendo éstas: Ley Fed~ 
ral del Trabajo; Ley del Instituto Mexicano del Seguro So
cial, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para l.os Trabajadorcn, Ley del. Fondo de Fomento y Garantía 
para el Conswno de los Trabajadores, Ley del Impuesto so--

bre l.a Renta. 



II. 2 .1 AR'l'ICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

25 

La Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexic~ 
nos legisla la actividad productiva por medio de su art!c~ 

lo 123, el cual es apl~cable precisamente al trabajo y a -
1a previsi6n social. En este Articulo se contemp1an dos t~ 
pos de relaciones laborales; las que se dan entre los tra
bajadores en general y los patrones particulares, es decir 

el apartado "A"; y las relaciones que se presentan entre -
el Estado y sus trabajadores; que es lo que regula el apa~ 
tado "B". 

Para fines de nuestro tema, nos dedicaremos al apart~ 

do "A", corno a continuación anotamos" 

Jornada laboral m§xima de ocho horas. 

Jornada laboral nocturna de siete horas. 

Prohibido el trabajo a menores de catorce años. 

Por cada seis días de trabajo habrá un día de 

descanso. 

Las mujeres dUrante el embarazo gozar~n de un -
descanso de seis semanas anteriores y seis pos

···teriores a. la fecha del parto, debiendo recibir 
salario integro y conservando su empleo. 

Tóda empresa agrícola, industrial, minera o de 
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cualquier otra clase de trabajo, estará obliga
da a proporcionar a los trabajadores habitacio
nes c6modas e higi~nicas. Esta obligaci6n se -
cumplirá mediante las aportaciones que las ero-
presas hagan a un fondo Nacional de la Vivienda 
a fin de constituir dep6sitos en favor de sus -
trabajadores y a establecer un sistema de fina~ 
ciamiento que permita otorgar a €stos cr~dito -
barato y suficiente para que adquieran en pro-
piedad tales habitaciones. 

Las negociaciones situadas fuera de las pobla-
ciones, están obligadas a establecer escuelas, 
enfermer:!:as, y demás servicios necesarios a la 
comunidad. 
Además, en estos mismos centros de trabajo,cua~ 
do su población exceda de doscientos habitantes 
deberá reservarse un espacio de terreno, que no 
será menor de cinco mil metros cuadrados, para 
el establecimiento de mercados públicos, insta
laci6n de edificios destinados a los servicios 
rc.uni.cip~les y centros recreativos. 

Las empresas, cua1quiera que sea su actividad~ 
estarán obligadas a proporcionar a sus trabaja
dores, capacitación o adiestramiento para el 

trabajo. 

Los empresarios ser~n responsables de 1os acci
dentes de trabajo y de 1as enfermedades profe-
siona1es de 1os trabajadores, sufridas con moti 
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vo o en ejercicio de la profesión o trabajo que 

ejecuten¡ por lo tanto, los patrones deberán p~ 
gar la indemnizaci6n correspondiente incapaci-

dad temporal o permanente para trabajar, de a-
cuerdo con lo que las Leyes determinen. Esta 

responsabilidad subsistirá aún en el caso de 

que el patrón contrate el trabajo por un inter
mediario. 

Es de utiliG·'l.d· pliblica la Ley del Seguro social 
y ella comprenderá seguros de invalidez, de ve

jez, de vida, de cesación invo1unt'1ria de trab::;_ 
jo, de enfermedades y accidentes, de servicios 
de guarder!a y cualquier otro encaminado a la -
protección y bieneGtar de los trabajadores, ca!!!. 
pesinos, no asalariados y otros sectores socia

les y sus familiares. 

Corno vemos, a trav~s de estas fracciones conte

nidas en el Articulo 123, relacionadas directa
¡q.ente con las prestaciones, la Ley est.o.blece 

los m!nimos a observarse por los patrones en el 
manejo de 1as rel.:i.ciones lahorale::;, <lej.::.n.::.c ;:cr 

supuesto que esas son las b~scs. a partir de las 

cuales se pueden negociar mejores ventajas para 
los trabajadores, sin que ~stas sean obligato-
rias, es decir, son sujetas a un coman acuerdo; 
pero, en ningtln caso aquellas bases m1nimas de
ben ser marginadas. 



II.2.2 PRESTACIONES QUE OTORGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

a) AGUINALDO 

El aguinaldo es una prestaci6n que deben recibir to-

dos los trabajadores antes del d1a 20 de diciembre, no im

portando el tiempo que hayan laborado dentro de la Organi
;:aci6n, <leben recibir 15 d!as o la parte proporcíonal de -
acuerdo ~l tienpo que hayan trabajado, 

El Articulo 87. Nos dice que los trabajadores tendrán 

derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 

d!a 20 de diciembre, equivalente a quince d!as de salario, 
por lo menos. Adem~s nos menciona, que los que no hayan 

cumplido un año de servicio, independientemente de que se 

encuentren laborando o no en la fecha de liquidaci6n del ~ 
guinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte pro

porcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren traba 

jade, cualquie~a que fuere Gste. 

b) Vl'.C.l\CIONPS 

Es obligaci6n de las empresas otorgar un periodo de -

vacaciones a sus trabajadores cuando hayan curnpl ido un año 

de laborar dentro de ella, deberá s~r de 6 d!as al primer 

año y hasta el cuarto año aumentar dos d~as por año~ de~-

pués del cuarto año ca.da quinquenio awnentnr§ dos d!as. 

El Articulo 76. Dice que los trabajadores que tengan 

~4s de un año de servicio disfrutar~ de un per!odo anual -

de vacaciones pagadas, que en ningdn caso podrá ser infe-
rior a seis d!as laborales, y que aumentar~n en dos d!as -
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laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente 
de servicios, 

Despu~s del cuarto año, el periodo de vacaciones se -
aumentará en dos días por cada cinco de servicios. 

El A:i:·t!culc 77. Mc:ociona que los trabajadores que 
presten servicios ñi.scr.)nti.nU('.'IS 1' 1.on c:c t..c...~por.:l.dil tendr5n 

derecho a un per!odo anual de vacaciones en proporci6n al 

número de días trabajados en el año. 

En su Artículo 78. Nos dice que los trabajadores deb~ 
rán disfrutar en forma continua seis dias de vacaciones 

por lo menos. 

El Articulo 79. Las vacaciones no podrán compensarse 

con una remuneraci6n. Si la relaci6n de trabajo termina a~ 
tes de gue se cumPla el año de servicios, el trabajador 

tendrá derecho a una remuneraci6n proporcionada al tiempo 

de servicios prestados. 

El Art1cu1o 81. Hos dice quf~ las vacaci.ones deberán -

concederse a los trabajadores dentro de los seis meses si

guientes al cumplimiento del año de servicios. Los patro-

nes entregarán anualmente a sus trabajadores una constan-

cía que contengan su antiguedad y de acuerdo con ella el 
periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha en 

que deberán d1sfrutarlo. 

c) PRIMA VACACIONAL 

La prima vacacional es una prestaci6n que todos los 
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trabajadores deben gozar y el Artículo 80. De la Ley Fede

ral del Trabajo nos dice que los trabajadores tendrán der~ 

cho a una prima no menor de veinticinco por ciento sobre -

los salarios que les correspondan durante el período de va 
caciones. 

d) PARTICIPACIOH DE UTILIDADES 

La Ley Federal del Txabajo en sus Ar~í~ulos del 117 -

al. 131, nos señala l.:is determ~nüciones para la participa-

ción de los trabajadores en las utilidades de las empresas 

El Artículo 117. Dice que los trabajadores participa

rán de conformidad con el porcentaje que determine la Coml 

si6n Nacional para la Participaci6n de los Trabajadores en 

1as Utilidades de las Empresas. 

El Art!culo 118. Nos dice que para determinar el por

centuje la Cornisi.6n Nacional p:i...·acticará las investigacio-

nes y real.izar& los estudios necesarios y apropiados para 

conocer las cond~cjonco generales de la economia nac~onal 

y tomará en consideraci6n la necesidad de fomentar el des~ 

rrollo j,ndustrial del país, el derecho del capital a obte-

pi tales. 

El Artículo 120. El porcentaje fijado por la Comisi6n 

constituye la participaci6n que corresponderá a los traba

jadores en las utilidades de cada empresa y no::; menciona -

que: Para los efectos de esta Ley, se considera utilidad 

en cada empresa la renta gravable de conformidad con las 

normas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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E1 Art!culo 121. Establece el derecho de los trabaja

dores para formular objeciones a la declaraci6n que prese~ 

te el patr6n a la Secretaría de Hacienua y Crédito Público 
se ajustarg a las siguientes normas: 

l... El patr6n, en -11n t~rtni.no de diez días contados a 

partir de la fecha de prcscntaciSn de su declara

ci6n. anual, cntrega"t:.1 a los trab'"'i.j<J.dorc.s copia de 

la rnisrna, los ü.H....::~...::-::, ::;u0 I1r.~s ... ~nturá a la Secrctu

r1a de Uaci~nJn y c~6dito ~üblico quedarán a dis

posici6n de los trGbajadores durante treinta días 

en las oficina.e de la empresa y en la Secretnr!a 

y 1os trabaj~dorcs no podrán dar a conocer a ter

ceras personas de los datos contenidos en la dc-

c1araci6n y anexo~. 

2. En los treinta días sis1uient<Js, c.l ~;i.n..clica.ta o la 

mayorfa de le~ t~abajadores de la err.prcsa, podr§n 

formular ante la SccretarS..:..:. de H;:icienda y Crédito 

Pübli.co, las obs.:~rvacione:::; qu~ juzgue con,~-enie.rtte 

3. La ·re!:;vl.·..¡c.iSr. ii~finítiva dictada por la Secreta-

ria no podrá Dcr rocui.~rid~ r:or los t::rebt.!j¿.J.orc!':.'. 

4. Dentro de los treinta d!as siguientes a la resol~ 

ci6n dictada por la Secretaría, el patr6n dará 

C\uoplimiento a la misma independientemente de que 

la impugne. Si como resultado de la impugnacHSn, 

fuera a su favor los pagos hechos podr~n deducir

se de las utilidades correspondientes a ios trabe_ 

jadores en el siguiente ejercicio. 
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El Artículo 122. Nos dice que el reparto de utilidades 

entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los se-

senta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el im

puesto anual, aun cuando esté en trámite objeci6n de los 

trabajadores. 

El Articulo 123. I:-<os habla del procedimiento para el -

reparto y nos dice que la utilidad repartible se dividir~ -

en dos partes iguales: 

La primera se repartirá por igual entre todos los tra

bajadores, tomando en consideraci6n el número de días trab~ 

jades por cadü uno en el año, independientemente del monto 

de los sw.lurios. L.:<. ::;cgund~ se rcpn rt.j4~~ en proporci6n al -

monto de los salarios devengados por el trabajo prestado du 

rante el afio .. 

El Artículo 124~ t:os dice q~c ~l salario p~ra ~stc 

efecto, se enti~nde por salnr~c la ca1\tidad que perciba ca

d;;;.. trabajador 1 en efecti.,.i·o por cuota diaria ... 

En los ca:::os de-". ~alario por unidad (Je obra ~, en gene-

ral, cuando la retribución se.:::.:. Vü.ri....11.:l~, ae tora.::ir~ .Cc?':'lo sa

lario d1ario el promedio de 1as percepciones obtenidas en -

e). año. 

El Articulo 125. Nos habla de lan normas para determi

nar la participaci6n y dice que debe integrarse una comi-

si6n de representantes por igual número para los trabajado

res y el patrón, !!sta formulará un proyecto que det.ermine -

la participaci6n de cada trabajador y lo fijará en lugar v.!_ 

sible del establecimiento, desde luego el patr6n proporcio-
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nara la lista de asistencia y de raya de los trabajadores, 

y demas elementos de que disponga la Comisi6n; en caso de -

no ponerse de acuerdo los representantes decidirá el Inspes_ 

tor del trabajo y los trabajadores podr~n hacer las observ~ 

ciones que crean convenientes en un término de quince d1as, 

en caso de que se formulen objeciones serán resui.?ltas por -

la misma cornisi6n que yu señalamos dentro de un término de 

quince d:l'.as. 

El Art:í.culo 126. Nos <lü~e que quedan excentas de la 

obligaci6n de repartir utilidades: 

LaR empresas de nueva creación durante el primer año 

de funcionamiento, las empresas de nueva creaci6n de

dicadas a la elaboración de un producto nuevo, durante 

l.os dos primeros años de funcionamiento, las empresas 

de industria extrw.ctiva de nueva creaci6n, la~ Insti't:!::.. 

cienes de asistencia privada, reco~ocidas por las le-

yes que su propósito no sea el lucro ~, sin desi1:.1nar i!},_ 

dividualmente a los beneficiario3, el Jnsti tuto Mexi"C!.:, 

no del ~eguro Social y lQs Instituciones Públicas Des

centra1izadas con fines culturales, o de beneficencia 

y las empresas que t-2.ngan un cap.!.~;::l ~c>no:':" del que fi
je la Secretar:l'.a del Trabajo y PreviEi6n social, por -

ramas de la· industria. 

El Articulo 127. Establece las normas para la partici

pación por parte de los trabajadores en el reparto de uti·l1:_ 

dades y nos dice: 

Los Directores, Administradores y Gerentes Generales 

de l.a empresa no participartin en las utilidades, los 
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trabajadores de confianza participarán si el salario -

que perciben es mayor que el del trabajador sindicali

zado de más alto sala~io dentro de la empresa o a fal

ta de éste al trabajador de planta, con la misma caras 

ter~stica, se considera este salario aQ~entado en un -

veinte por ciento, como salario máximo; para los trab~ 

jadores que dependan de personas que los ingresos sean 

de su trabajo, el monto a repartir no debe de ser más 

al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro -

de créditos y sus intereses; se consideran trabajado-

res en servicio activo a las madres trabajadoras, du-

rante los periodos pre y posnatales y los trabajadores 

durante el período de incapacidad temporal. En la in-

dustria de l.a construcción habrá que determinar que 

trabajadores tienen derecho y la Comisi6n adoptará las 

med~das pertinentes parn su situaci6n; los trabajado-

res dom~st.icos no tendrán derecho al reparto de uti1i

dades y los trabajadores eventuales para tener derecho 

debert!n de l-..aber ti:aLajado por lo rnenos sesenta días -

en el año. 

El Artrculo 12B. No~ tiic~ que quedan pr0hibidas las 

compensaciones da loa años de pérdida con los de ganancía. 

El Articulo 129. Señala que la participaci6n de utili

dades, a que se refiere el capitulo "º se computará como 

parte del sa.lario para los efectos de las indemnizaciones -

que deban pagarse a los trabajadores. 

El Art!culo 130. Nos dice que las cantidades por con-

cepto de utilidades quedan protegidas al igual que los sal~ 
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rios ya que los trabajadores dispondrán libremente. 

El Art1cu1o 131. Se refiere al derecho de los trabaja

dores a participar en las utili.<lades no implica la facultad 

de intervenir en la direcci6n o administraci6n de las empr~ 
aas. 

e) SERVICIOS MEDICOS EN I.A EMPRESA 

Todas las empresas por pequeña~-; que sean tienen la 

obligaci6n de tener en lugar visible un botiquín con medica 

mentes necesarios para los primeros auxilios. 

El Articulo 504. De la l.cy Federal <lel Trabajo. Los P!:, 

trenes tienen la obligaci6n de mantener en el lugar del tr~ 

bajo los medicamentos necesarios y material de curación pa

ra primeros auxilios y adiestrar !:Jt!rsonal para que los pre.:! 

te. 

Cuando tenga más de 100 personas trabajando debe esta

bl.ecer una enfermería con todo lo necesari_o, at"8ndida por -

personal competente, bajo la dirección de un médico ciruja

no y cuando haya al.gan problf2ffia con algün tr;ibaja:!or, si el 

m~dico considera trasladarlo por su peligrosidad, deberá h~ 

cerlo al Hospital más cercano para su atención. 

Cuando tenga más de 300 trabajadores deben instalar un 

Hospital, con el personal médico y auxiliar necesario y pr~ 

vio acuerdo con los trabajadores los patrones podrán celc-

brar contratos con Sanatorios u Hospitales cercanos que pe~ 

mita el traslado rápido y oportuno de los trabajadores. 
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Si hay accidentes deben de avisar por escrito los pa

trones antes de las 72 horas a la Secretaria del Trabajo y 

Previsi6n Social, al Inspector del Trabajo, a la Junta de 

Conciliaci6n Permanente o a la de Conciliaci6n y Arbitraje 

proporcionando: 

Nombre y domicilio de la empresa, Nombre y domicilio 

del trabajador; as! como su puesto y el monto del sa-

1ario, lugar y hora del accidente, con expresi6n suc~ 

tada de los hechos, noml.H:t! y .:10r.1ici.1..io ::!e 1.:is perso-

nas que presenciaron el accidente y lugnr en que se -

haya prestado atención al accidentado. 

f) BECAS 

El Articulo 132. En su Fracción XIV, nos dice que los 

patrones tienen la obligación de hacer por su cuenta cuan

do empleen m5.s de cien y menos de mil trabajadores, los 

gastos indispensables para scstener en forma decorosa los 

estudios t~cnicos, industriales o pr~cticos, en centros es 

pecialen, nacional<Cs o extrunjcros, de u:-io de sus trabaja

dores o hijo de 6stos designado en atenci6n de sus aptitu

des, t.:ual;¡d.ii..:.c:.s y dc:d::.cc.::-it.:-n,. ror lns mismos trabajadores 

y el patr61l. 

Cuando tenga a su servicio más de mil trabajadores d~ 

ber5n sostener tres becarios en las condiciones señaladas. 

Bl patrón sólo podrá cancelar la beca cuando sea re-

probado el becario en el curso de un año o cuando observe 

mala conducta; pero en estos casos ser~ substituiuo por 

otro¡ los becarios, que hayan t.errninado sus estudios debe-



rán prestar sus servicios al pa_tr6n que los hubiese becado 

durante un año por J.o menos. 

g) CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 
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El Articulo 132. En su fracci6n XV, nos dice que es -
obligaci6n de los patrones, proporcionar capacitaci6n y a

diestramiento a sus trabajadores, en los términos que est~ 

blece el Capítulo III Bis, de este Título Cuarto, el cual 
nos dice en su Artículo J.53-!\. Que todo trabajador ti.ene -

derecho a que su patr6n le proporcione capacitaci6n o a--

diestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel 
de vida y productividad, conforme a los planes y programas 

formulados, de coman acuerdo, por el patr6n y el sindicato 

o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trab~ 
jo y Previsi6n SociaJ.. 



h) OTRAS PRESTACIONES 

1. JORNADA DE TRABAJO 

Es rnuy importante señalar la jornada de tr~ 

bajo debido a que es una prestaci6n que los tra
bajadores han logrado a trav!!;s de sus luchas por 
conseguir conJiciones !'lá!: humanas y por hacer un 
equilibrio del día en cuanto al trabajo, descan
so y preparaci6n. 

El Artículo 61 de la Ley Federal del Traba
jo dice que la duración m.'.íxima de la jornada de 
trabajo ser1i; ocho lior.-1s la diurna, siete la noc 

turna y siete horas y media la mixta. 

Cabe señalar que la jornada diurna est.!i coro 

prendida entre las seis y las veinte horas. La -

jornada nocturna est-1 comprendida entre veinte y 
las seis horas. Y la jornada mixta es la que com 

prende período entre diurna y ~~c~c=~~, pero el 

t.i.empo nocturno debe ser menor d>::! tres horas y -

media sino se considerará nocturno. 

Es importante mencionaz que una de las pre~ 
taciones en jornadas continuas, el trabajador d~ 
be descansar media hora computada dentro de las 

ocho y el Art!culo 63. No::> 1.0 explica de 1a si-

guiente forma: Durante la jornada continua de 

trabajo se concederá al trabajador un descanso -
de media hora por io menos. 

38 
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2. PAGO DE HORAS EXTRAS 

El Articulo 67. Nos dice que las horas ex-
tras o de trabajo extraordinario se pagarán con 

un ciento por ciento más del salario que corres
ponda a las horas de la jornada. 

El Z\.:::t!culo 68, B!'lt'lblece que la prolonga-

ci6n del tiempo extraordinario que exceda de nu~ 
ve horas a la semana, obliga al patr6n a pagar -
al trabajador el tiempo excedente con un docien

tos por ciento más del salario que corresponda a 
las horas de la jornada, sin perjuicio de las 
sanciones establecidas en esta ley, pero ningún 

trabajador est~ obligado a trabajar más del tiem 
po establecido anteriormente. 

3. DIAS DE DESCANSO A LA SEM>"\NA . 

El Articulo 69. Señala que por cada seis 
d1as de trabajo disfrutará el trabajador de un 

d1a de desc<tnso, por lo menor;, con goce de sala

rio 1ntegro. 

4. DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO 

Durante el año hay siete dias de descanso 
obligatorio y cada 6 años, ocho dias, cuando co
rresponda la trasmisiOn del Poder Ejecutivo Fed!!_ 

ral.-- Estos d1as son: 

El 1° de Enero 
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El 5 de Febrero 

El 21 de Marzo 
El J. o de Mayo 

El 16 de Septiembre 
El 20 de Noviembre 
El 1º de Diciembre cada seis años y 
El 25 de Diciembre 

En caso de que el trabajador tenga que pre

sentarse a sus labores, el patrón tendrá que pa
gar un salario doble por el día de descanso. 

S. UIOEMNIZACION 

Para determinar el monto de indemnización 
que debe pagarse a los trabajadores, el Artículo 

89. Nos dice que se tomar~ como base el salario 
correspondiente al día en que nazca el derecho a 
la indemni:zaci6n, incluyendo en §1 la cuota dia
ria y la parte propnrcional de las prestaciones 
que noz ~enciona él Art1cu1o 84. Que nos dice: -

el salario se integra con los pagos hechos en 
efectivo por cuota diaria, gratificaciones, per
cepciones, habitación, primas, comisiones, pres

taciones en especie y cualquier otra cantidad o 

prestaci6n que se entregue al trabaj~dor por su 
trabajo. 

En los casos de salario por unidad de obra, 
y en general, cuando la retribución sea variable 

se tomar~ como salario diario el pro~cdio de las 



percepciones obtenidas en los treinta d1as efec

tivamente trabajados antes del nacimiento del d~ 
recho, Si en ese lapso hubiese habido un aumento 
en el salario, se tomará como base el promedio -

de las percepciones obtenidas por el trabajador 
a partir de la fecha de aumento. 

Cuando el sa:Lario 58 fije por una semnna o 

por mes, se dividirá entre siete o entre treinta 

según el caso, para determinar el salario diario 

6. MEDICINA PROFIL.l\.CTIC/\ 

Los pat.roaes cst§.n obligados a tomar medi-

das preventivas p~ra la salud de sus trabajado-

res y el Articulo 132. En su Fracci6n XI)-. nos -

dice que proporcionarán a sus trabajadores los -
medicamentos que deter~ine la autoridad sanita-
ría en los lugares donde existan enfermedades 
tropicales o encié.iuicas, o cu~.ndo P.xista peligro 

de epidemia. 

7. FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

El Articulo 132, En su Fracci6n XXV, nos d.!_ 
ce que es obligaci6n de los patrones contribuir 
al fomento de las actividades culturales y del -
deporte entre sus trabajadores y proporcionarles 
1os equipos y ~tiles indispensables. 
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8, HABITACION 

En cuanto a la habitaci6n para los trabaja

dores, la Ley Federal del Trabajo en sus Art1cu

los del 136 al 153. Nos dice las condiciones de 

ésta prestaci6n, aunque para efecto de éste tema 
s6lo mencionaremos el Articulo 136, y los otros 

l.os señalaremos a..""1pli:i...'1'.cnte Cl.1ando hablemos del 

I.N.F,O.N.A.V.I.T. 

El Articulo 136. Nos dice que toda empresa 

agricola, industrial, minera o de cualquier otra 
clase de trabajo, est5 obligada a proporcionar a 

los trabajadores habitaciones c6modas e higiéni
cas. Para dar cumplimiento a esta obligaci6n, 
1as empresas deber§.n aportar al Fonao !iacional -

de la Vivienda el cinco por ciento sobre los sa

larios de los trabajadores a su servicio. 

La prestaci6n del cinco por ciento que debe 

aportar el ¡:'?-trón <ll I.N.F.o.N.A.V .. I.T. sobre el 

salario de los trabajadores, cntr6 en vigor el -

24 de abril de 1972. 

Refiriéndonos al tema de la habitaci6n tal 

y como lo estamos haciendo en este punto, el Ar

ticulo 151. Nos dice, cuando las habitaciones se 
den en arrendamiento a los trabajadores. La ren

ta no podrá exceder del medio por ciento mensual 

del valor catastral de la finca y se observarán 
las siguientes normas: 
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I. Las empresas están obligadas a mantenerlas en 

condiciones de habitabilidad y hacer oportuname~ 

te las reparaciones necesarias y convenientes. 

Dentro de esta prestaci6n y refiriéndose a 

las obligaciones del trabajador en cuanto a las 

normas que establece el l\rt:l'.c•1lo 151. Nos dice -

lo siguiente: 

:I:I. Los trabajadores ciant:::n la:; obl tgaciones siguie.!!, 

tes: 

a) Pagar las rentas 

b) Cuidar de la habitaci6n como si fuera propia 

c) Poner en conocimiento de l<t empresa los defes_ 

tos o deterioros que observen. 

d} Düsocupar las habitaciones a la tarminación 

de las relaciones de trabajo, dentro de un 

ttirmino de cuarenta y cinco d:l<>s. 

III. Está prohibido a los trv.bajadores: 

a} Usar la habitación para fines distintos de -

los que se hayan señalado. 

b) Subarrendar las habitaciones, 

9. PRIMA DE ANTIGUEDAD 

El Art!culo 162, Nos dice que los trabajad2. 

res de planta tienen derecho a una prima de ant~ 

guedad, de acuerdo a las siguientes normas: 



=· La prima de antiguedad consistirá en el importe 
de doce d1as de salario, por cada año de servi
cio. 
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II. Para determinar el monto del salario, observare

mos lo dispuesto en los Articules 495 y 486 de -
la Ley Federal del Trabajo, y refiriéndonos al -

Articulo 485. Nos dice; la cantidad que se tome 
como base para el pago de las indemnizaciones no 

podrá ser ~nierior ül sdlci~lv nl1niffiO. 

El Articulo 406. Describe la determinación 
de las indemnizaciones a que se refiere este Ti
tulo, si el salario que percibe el trabajador e~ 

cede del doble del salario m1nimo de la zona ec~ 

n6mica a la que corresponda el lugar de presta-
ci6n del trabajo, se considera esa cantidad como 

salario máximo. Si el trabajo se presta en luga
res de diferentes zona:.=; econ6micas, el salario -

máximo será el doble del pro~edio de los sala--

rios respectivos. 

Si el ::!obl~ del salñ~io mínimo de la zona -

económica de que se trata es inferior '" cincuen
ta pesos, se considerará esta cantidad como sal~ 
rio :m!ximo¡ como podemos ver esto es obsoleto a 

todas luces, refiriéndonos a este párrafo que 
nos habl.a de ci.ncuenta pesos. 

III. La prima de antiguedad se pagará a los trabajad~ 
res que se separen voluntariamente de su empleo 
siempre que hayan ctunplido quince años de servi-



cios por lo menos, asimismo 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 desp! 
do. 

IV. Para el pago de la prim.:.i. en los casos de retiro 

voluntario de los trabajadores, ~e observar~n -

l.as normas siguicnces: 

a) Si GL nümero de trabajadores que se retire -
dentro del t6rmino de un año no excede del -

diez por ciento del total de los trabajado-
res de la empresa o estn.blecimíento, o de 

los de una categoría determinada, el pago se 

harii en el mor.iento del retiro. 

b) Si el nümero de trabajadores que se retire -

excede del die3 por ciento, s" pagará a los 

que primeramente se retiren y podrá diferir

se para el año siguiente el pago a los trab~ 

c) Si el retiro se efectüa al mismo tiempo por 

nümero de trabajadores mayores del porcenta
je mencionado, se cubrirá la prima a los que 

tengan mayor antiguedad y podrá di.fer.irse p~ 

ra el año siguiente el pago de 1a que corre::._ 
penda a los restantes trabajador·~s. 

v. En caso de muerte del trabajador, cualquiera 
que sea su antiguedad, la prima que corresponda 

se pagará a las personas mencionadas en el Art. 
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501, que nos dice: Tendrán derecho a recibir la 
indemnizaci6n en los casos de muerte. 

al la viuda, o el viudo que hubiese dependido e
con6micamente de la trabajadora y que tengan 

una incapacidad de cincuenta por ciento o más 
y los hijos ~enores de dieciseis años y 1os -

mayores de esta edad si tienen una incapaci-
dad de cincuenta por ci,ento o res. 
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bl A falta de c6nyuge supérstite, se presentará 
la persona con qui~n el trabajador vivi6 como 
si fuera su c6nyuge durante los cinco años 

que precedieron inmediatamente a su muerte, 
o con la que tuvo hijos, siempre que ambos h!:!_ 

bieren permanecido libres de matrimonio duran 
te el concubinato. 

el Previendo que no hubiese personas con derecho 
a cobrar la indemnizaci6n el que la recibirá 

ser/! el Instituto Mexicano del Sequro Social. 

VI .. r .. a prima rle antisueC2d se cu!:!:i.r.'.:i ~ los traba.ja-

doras o a sus beneficiarios, independientemente 

de cualquier otra prestaci6n que les corresponda 

10. PROTECCION ESPECIAL A LAS TR.l\BA,TADORAS EN LOS PE 

RIODOS PRE Y POST NATAJ, 

El .!\rt!culo 166. Nos dice que cuando se po!!. 
ga en peligro la salud de la mujer o la del pro
ducto, ya sea durante el estado de gestaci6n o -

el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su 



salario, prestaciones y derechos, no se podrá 

utilizar su trabajo en labores insalubres o pel~ 

grasas, trabajo nocturno industrial, en estable
cimientos comerciales o de servicio después de ~ 
las diez de la noche, así corno en horas extraor

dinarias¡ son labores peligrosas e insalubres: 

Las que por ndturaleza del trabajo, por las 

condiciones físicas, químicas o biol6gicas del -
medio en que se presta, o por la composici6n de 
la materia prima que se utilice, son capaces de 
actuar sobre la vida y la, salud física y mental 
de la mujer en estado de gestaci6n, o del produs 
to. 

El Artículo 170. Nos dice que las mujeres 
trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 

a) En el período de embarazo, no realizarán tra
bajos que exijan esfuerzos considerables y 

signifiquen un peligro para su salud en rela
ci6n con la gestaci6n. 

b) Disfrutar de un descan'so de seis semam1s an-
tes y seis semanas despu~s del parto, en caso 

necesario los períodos se prorrogarán cuando 
se"8ncuentren imposibilitadas para trabajar a 

causa del embarazo o del parto. 

e) En el período de lactancia, tendrá derecho a 
dos reposos extraordinarios por d!a de media 
hora cada uno para alimentar a sus hijos en -

lugar adecuado e higii;nico que designe la em
presa. 
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d) Durante los periodos de descanso a que nos re 

ferimos, recibirán su sueldo integro y en ca

so de pr6rrogas por su embarazo o parto ten-
drán derecho al cincuenta por ciento de su sa 

lario por un periodo no mayor de sesenta dias 

e) Al regresar a su puesto tendrán derecho a se
guirlo desempeñando como lo venian haciendo -
siempre que no haya transcurrido más de un a

ño de la fecha del parto y a que se computen 
en su antiguedad los periodos pre y posnata-

les. 

11. PRESTACIONES A LOS MENORES DE EDAD 

El trabajo a mayores de catorce años y men~ 
res de dieciseis queda sujeto a condiciones muy 

especiales como son: 

Estar vigilados peri6dicamente en los serv! 
cios médicos. 

No desempeñar labores en horarLos nocturnos 

No desempeñar labores peligrosas e insalu-

blres entre otras. 

El Articulo 177. Nos dice que la jornada de 

trabajo de los menores de dieciseis años no po-
drá exceder de seis horas diarias y deberá divi
dirse en periodos máximos de tres horas. Entre -

los distintos per1odos de la jornada, disfrutará 
de reposos de una hora por lo menos. 
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El Artículo 179. Establece que los menores 
de dieciscis años dis;rutar~n de un per1odo a- -
nual de vacaciones pagadas de dieciocho d!as la
borables, por lo menos. 



II.2.3 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

En virtud del alto costo que representaba para los em 
presarios, el brindarlé atención m~dica a sus empleados y 
familiares, por iniciativa del Gobierno Federal nace un 
Instituto encargado de la seguridad de los trabajadores em 
pleados por la iniciativa privada. Este Instituto con per
sonalidad Jur!dica y con patrirnoni.o propio es el encargado 
de sati.sfac~r esa preocupación de las empresas a un bajo -
costo. Su patrimonio se consti.tuye de las aportaciones de 

los trabajadores, de los patrones y del Estado. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social comprende dos 

modalidades, el obligatorio y el voluntario. El obligato-
rio es el que surge de una relaci.6n laboral entre un pa--
tr6n y un trabajador. Y el voluntario es cuando una perso

na decide obtener las prestaciones que el Instituto otorga 

mediante el cumplimiento de la aportación de su cuota. Pa
ra fines de nuestro temu nos enfocaremos unicamente a1 o-

bligatorio por ser el que nos inter.esa, ya que se deriva -
de un derecho del trabajador. 

son: 

Este rl:!gimen comprende cuatro tipos de seguros que 

1. Riesgo de trabajo 

2. Enfer111e<lad y maternidad 

3. Invalidez, vejez, cesant!a en edad avanzada y 

muerte 

4. Guarder!as para los hijos de las aseguradas 
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De éstos seguros cabe destacar: 

a) La atenci6n médico-quirrtrgica-farmaceútica que o
torgar~ el Instituto a los asegurados y benefici~ 

rios de éstos (esposa o concubina, hijos y padres 
cuando estos dependan directamente de1 trabaja--
dor). Dentro de este punto se incluye la previ--

si6n de enfermedades, do riesgo de trabajo, educ~ 
ción social y familiar, otorgamiento de aparatos 
ortopédicos y de pr6tesis, rehabilitación y conv~ 
lecencia del enfermo, planificaci6n familiar y e
ducaci6n sexual, y otros que marca la Ley del Ins 
tituto Mexicano del Seguro Social. 

b) Subsidio por accidente de trabajo y por enferme-
dad. Esta prestaci6n en dinero s61o se le otorga 

al trabajador cuando sufra algrtn accidente en su 
centro de trabajo, por alguna enfermedad ocasio~ 
da por su trabajo o bien por enfermedad natural, 

esta incapacidad por accidente de trabajo o por -
enfermedad s6lo la podrá declarar el Instituto M~ 
xicano del Seguro Social. ~1 subsidio que corres
ponda a1 trabajador en el lapso de su incapacidad 

si es por accidnete de trabajo será de un cien 
por ciento de su salario (con que cotiza el Segu

ro Social), y de un setenta por ciento en el caso 
de enfermedad a partir del primero y cuarto d!as 
respectivrunente. 

el Seguro de maternidad, éste comprende la atención 

Gineco-Obstetricia, hospitalizaci6n, atenci6n mé
dica al recién nacido, canastilla para el bebé, -
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y la leche del lactante durante sus primeros seis 
meses de vida. Además la madre disfrutará de un -

descanso de cuarenta y dos días antes de la fecha 
del parto y cuarenta y dos días despu~s, con der=. 
cho al cien por ciento de su salario según el Ar
tículo 103. 

d) Guarderías para los hijo~ de las aseguradas, para 

aquellas madres que no pueden brindar los cuida-
dos al reci~n nacido por estar laborando, tendrán 
derecho a partir de los cuarenta y tres días has
ta los cuatro años, a que sus niños permanezcan -
bajo el cuidado de las guarderías del Instituto. 
Las prestaciones deber~n tender a cuidar y forta

lecer al niño a su buen desarrollo para el futuro 

as! como la formaci6n de los sentimientos de adh~ 
si6n familiar y social; incluyendo el aseo, ali-
mentaci6n, la educaci6n, y la recreaci6n de los -

hijos de las trabajadoras aseguradas. Estas apor
taciones serán totalmente pagadas por los patro-

nes, sobre el uno por ciento de los sueldos paga
dos a los trabajadores. 

e) Pensi6n de invalidez, vejez, cesantía en edad a-

vanzada, esta prestación consiste en la atenci6n 
m~dico-quirúrgica-farmaceútica, ayuda asistencial 
asignación de familiares y subsidio en dinero. La 
invalidez la determinará el Instituto cuando el -
trabajador por enfermedad o por accidente de tra
bajo ya no pudiera realizar su labor, oficio o 
profesión. Se comprende por vejez cuando el trab~ 
jador haya cumplido los sesenta y cinco años de 
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edad y l.a cesant!a en edad avanzada, cuando .. cum-
pl.a l.os setenta años, según l.os Art!cul.os l.28, 
137, 143. 

f) Ayuda para gastos de funeral.,cuando fal.l.ezca un 
pensionado o un asegurado que tenga reconocido 
cuando menos doce cotizaciones semanal.es en los 
nueve meses anteriores al fallecí.miento, el. Inst! 
tuto pagar§ a sus beneficiarios un mes de salario 
m1nimo que rija en l.a zona. 

g) Otras prestaciones que otorga el. Instituto Mexic~ 
no del. Seguro Social, entre las más importantes -
figuran: 

Pensi6n por viudez a l.os beneficiarios del ase
gurado o pensionado (esposa o concubina), en d! 
nero y atención médico-quirúrgica-farmaceútica. 

Pensi6n por orfandad, esta se otorga al huérfa
n? de padre en un veinte por ciento y cuando es 
de ambos el treinta por ciento de lo que reci-
b1a el pensionado. 

PEinsi6n de ascendencia, a J.os famil.i2.res ascen
dentes que dependieran directamente del. asegur~ 
do o pensionado, recibirán un veinte por ciento 

cada uno •. 

Dote matrimonial, a los asegurados que presen-
ten su acta del. registro civil, recibirán l.a 
prestaci6n unicamente. una sola vez. 



Campañas de vacunaci6n, están emprendidas por -
el Instituto en coordinación con la Secretar!a 
de Salubridad y Asistencia, para la erradica--
ci6n de enfermedades en el pais. 
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- Otras ayudas a los pensionados son¡ aguinaldo, 
derecho a comprar en las tiendas del Seguro So
cial para empleados de la misma. 

- Escuela o Instituto, donde se imparten conoci-
mientos para poder desarrollarse en una profe-
si6n u oficio o simplemente alcanzar un mayor -
nivel socio-cultural. 

Teatro o centro social, fomentando la diversi6n 
y la integraci6n de la familia. 

Centros deportivos y recreativos, estos funcio
nan en su mayoría para asegurados o pensionados 
y sus familiares, y en algunos casos al pdblico 
en general. 



rr.2.4 LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACrONAL DE LA VIVIEN
DA PARA LOS TRABAJADORES 

Para cumplir el mandato Constitucionai de proveer a 
los trabajadores de habitaci6n y vivienda, el Estado ha 
creado lo que conocemos como Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, organismo de servi-
cio social con personalidad jur!dica propia, cuyos objeti
vos segdn la propia Ley que lo rige son: 

r. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la 
Vivienda. 

rr. Establecer y operar un sistema de financiamiento 
que permita a los trabajadores obtener cr6dito ba 
rato y suficiente para: 
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a} La adquisici6n en propiedad de habitaciones c6 
modas e higi6nicas. 

b} La construcci6n, reparaci6n, ampliaci6n o mej~ 
.ramiento de sus habitaciones. 

e) El pago de pasivos contra1dos por los concep-
tos anteriores. 

rrr. Coordinar y financiar programas de construcci6n 
de habitaciones destinadas a ser adquiridas en 
propiedad por los trabajadores. 

rv. Los demás a que se refiere la Fracci6n XrI del A
partado "A "del Art:i'.culo i2·3 Constitucional y el Tj'. 
tulo Cuarto, Cap:i'.tulo rII de la Ley Federal del -
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Trabajo, asi como lo que esta Ley establece. 

Este organismo esta integrado por representantes del 
Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones. 
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Las aportaciones de las empresas al Fondo, son del o~ 
den del cinco por ciento del monto del salario de sus tra

bajadores de acuerdo con la reforma a la Ley Federal del -
Trabajo en vigor. También tienen la obligación de enterar 
los descuentos que realicen en dichos salarios para el pa
go de 1as amortizaciones correspondientes a los préstamos 

concedidos por el Instituto. A estas obligaciones se les -
da el carácter de fiscales con el prop6sito de asegurar la 
adecuada operación del Fondo y en virtud de que represen-

tan contribuciones destinadas a la realización de un serví 
cío socia1 a cargo del Instituto. 

E1 Articulo 29 de la Ley, establece concretamente las 
obligaciones de los patrones que son: 

I. Proceder a inscribirse e inscribir a sus trabajad~ 
res en el Instituto j' cld.r los avisos a que se re-

fiere el Articulo 31 de esta Ley. 

II. Efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en 

los términos de la Ley Federal del Trabajo, de la 
presente Ley y sus reglamentos. 

III. Hacer.los descuentos a sus trabajadores en sus sa
larios, conforme a lo previsto en los Art1culos 97 
y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que se desti-
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nen al pago de abonos para cubrir préstamos otor

gados por el Instituto y a la administraci6n, op~ 
raci6n y mantenimiento de los conjuntos habitaci~ 
nales, as1 como enterar el importe de dichos des
cuentos en la forma y t~rminos que establece esta 
Ley y sus reglamentos. 

La recaudación y el cobro de los recursos se har~ a -
trav~s de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de 
las oficinas autorizadas por ~sta, lo que permitirá el a-
provechamiento del sistema bancario nacional y que las op~ 
racione~ del Instituto se lleven a cabo con la mayor segu
ridad y econom1a. 

Para que las aportaciones de los patrones permitan o
torgar el cr~dito barato y suficiente que señala la Const~ 
tuci6n, los dep6sitos que se hagan tienen un plazo fijo de 
diez años, sin causa de intereses, y a fin de que benefi-
cien en la mayor medida posible a los trabajadores, se pr~ 
ponen queden exentos de toda clase de impuestos y que no -
pueden ser objeto de cesión o embargo, ex~epto cuenda se -
trate del cobro de cr~ditos otorgados a, sus titulares por 
el Instituto. 

El Art!culo 32 de la Ley del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores señala; en ca
so de que el patrón no cumpla con la obligaci6n de inscri
bir al trabajador o de aportar al Fondo Nacional de la Vi
vienda las cantidades. que deba enterar, los trabajadores -
tienen el derecho de acudir al Instituto, proporcion~ndole 

los informes correspondientes, sin que ello releve al pa-
tr6n del cumplimiento de su obligaci6n y 1o exj.ma de las -



sanciones en que hubiere incurrido, 

El Art!culo 33 nos continüa diciendo, que el Institu
to podrá inscribir a los trabajadores sin previa gesti6n -
de ~stos o los patrones, 

El Art!culo 34 señala, que el trabajador tendrá dere
cho en todo momento, a solicitar y obtener información di
recta del Instituto a trav~s del patr6n al qua preste sus 
servicios, sobre el monto de las aportaciones a su favor, 
asi como de los descuentos a que se refiere la Fracci6n 
XII del Art!culo 29 de ~sta Ley, 

Al terminarse la relaci6n laboral, e1 patr6n deberá -
entregar al trabajador una constancia de la clave de su r~ 
gistro, 

Cuando un trabajador, titular de dep6sitos constitui
dos a su favor en el Instituto, se jubile o deje de estar 
sujeto a una relaci6n laboral, pueda optar por recibir de 
inmediato el total de los dep6sitos que le correspondan o 
permanecer dentro del sistema. Esto perruitirá al tr?.baja-
dor el régimen que más estime conveniente según su situa-
ci6n y necesidades y propiciará que el Fondo cuente con ma 
yores recursos facilitándole el otorgamiento progresivo y 

creciente de préstillllos, 

En el supuesto de que un trabajador quede incapacita
do de manera total y permanente o muera, el monto de los -
dep6sitos se entregarán, en su caso, al propio trabajador 

o a sus beneficiarios. 
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En la segunda hipótesis, se considera que tratándose 
de ahorros a favor de los trabajadores, debe prevalecer su 
libre voluntad para señalar a las personas que disfrutarán 
de los inismos. En relaci6n a lo anterior, se establece un 
rl!gimen de prioridades que tiende a proteger a los fam:i.lia 
res o a las personas que hubiesen hecho vida conyugal o d~ 
pendiendo económicamente del. trabajador. 

Para no poner en peligro el patrimonio familio..i: deri
vado de 1.os derechos que se otorgan a los trabajadores, ~~ 
tos quedaran asegurados de modo que, en caso de incapaci-
dad total o de muerte, cesen las obligaciones contra!das 
con el Instituto. Todos los gastos de este aseguramiento 
correran a cargo de la Institución. 

Los recursos de1- Instituto deberán desti11arse al otar 
gamiento de cr~ditos a los trabajadores titulares de depó
sitos, para la adqu:i.sici6n, construcci6n, reparaci6n, am-
pliaci6n o mejoras de habitaciones o para el pago de pasi
vos adquiridos por estos conceptos asi como a la concesi6n 
de crédito~.ª promotores o constructores, destinados a la 
edificaci6n de conjuntos habitacionales, cuyas viviendas 
sean adquiridas en propiedad por los trabajadóres. 

En atenci~n al carácter financiero del organismo, su 
control y vigilancia quedan encomendados a la Comisi6n Na
cional Bancaria y de Seguros y a la Sccretar!a de Hacienda 
y Cr~dito Püblico. 

En lo relativo al cobro de los importes, estos se en
terar4n bimestralmente y a trav~s de las oficinas recepto
ras de la Secretar~a de Hacienda y Crédito Pttblico, la 



cual concentrará las aportaciones y las entregará peri6di

camente al Instituto, en plazos ciertos y fijos. 
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La p~rdida de la calidad de asalariado y sus efectos 
han sido determinados con precisi6n con objeto de extender 

dentro de límites posibles, los beneficios del sistema. 
As!, s6l.o al transcurrir doce meses desde el momento de de 
jar de prestar servicios a un patrl'.ln, se entenderá que ha 

terminado la relaci6n de trabajo, salvo que exista litigio 
pendiente ante las autoridades laboral.es. 

La Ley contiene un sistema de recursos para sol.ucio-
nar las posibles controversias que pudieran surgir con el 

funcionamiento del Instituto. 

En primer lugar, se instituye un recurso de inconfor

midad para resol.ver cualquiera actos del Instituto que le

sionen a los trabajadores y a sus beneficjario3 o a los p~ 
trenes. Por la naturaleza de este recurso, se ha estimado 
conveniente dejar a opci6n de los interesados el agotarlo 

o acudir directamente a los tribunales para sustanciar su 
recl.amaci6n. Agotado dicho recurso, o en caso de desestj.-

marl.o, será a la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje 
a l.a que corresponda conocer de las controversias que se -
susciten entre los trabajadores y el.. Instituto; el Tribu--

· nal. Fiscal de la Federacil'.ln conocerá a su vez, de l.as que 

se planteen entre los patrones y el propio Instituto y, 
por l'.Utimo, serán los tribunal.es ordinarios l.os competen-
tes para resoiver las controversias derivadas de adeudos -
de los trabajadores por cr~ditos que les haya concedido el 

propio Instituto. 



El s.istema de :infracciones abarca tres aspectos: el 
que se ref :l.ere a las que se cometan a la presente Ley en 
su cal:l.dad de conjunto de normas de trabajo, el relat:l.vo 
al incumpl:l.miento de cargas fiscales; y el que considera 
la comisión de actos que nuestras leyes penales catalogan 
como del.itas. 
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Corresponderá a la Sccretar1a del Trabajo y Prev:l.si6n 
Soc:l.al la facultad de imponer, en su caso, las multas por 
infracciones a esta Ley que cometan los patrones en pEorju!_ 
cio de sus trabajadores o del Instituto. 

En su Art!culo 67 la Ley del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores establece, que 
los dep6sitos constitu!dos en favor de los trabajadores en 
los t~rminos del Art!culo 123 Apartado A, Fracci6n XII, de 
la Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos y 
del Art!culo cuarto, Cap1tulo III, de la Ley Federal del 
Trabajo, asi como la cantidad adicional a que se refiere 
dicho t!tulo, no podran ser objeto de cesión o embargo, 
excepto cuando se trate de los cr~ditos otorgados por el 
Instituto a 1os trabajadores. 

En cuanto a las caractcr1sticas de los cr~ditos que -
concede el Instituto a los trabajadores, según el Art!culo 
tercero de las reglas generales para el otorgamiento de 
créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda -
para los Trabajadores establece que deberán: 

a) Devengarán un interés del cuatro por. ciento anual 
sobre saldos insolutos. 



b) Tratándose de créditos para adquisici6n y/o cons-

trucci6n de sus habitaciones, el plazo no ser~ me
nor de diez años, pudiendo otorgarse hasta un pla
zo máximo de veinte años. 

e) En el caso de créditos para reparaci6n, ampliaci6n 
o mejoramiento de habitaciones, o del pago de pas! 
vos a que se refiere la regla que antecede, podrán 
fijarse plazos menores a los señalados a propuesta 

del consejo adm1niotrativo. 

dl Los trabajadores podrán ejercer el crédito que se 
les otorgue en la localidad que ellos designen. 

e) Los trabajadores que obtengan créditos del Instit~ 
to no estarán obligados a pagar enganche alguno. 

f) Cunado un trabajador reciba un crédito, del Insti
tuto, el cuarenta por ciento del importe de los d~ 
pc5sitos que en su favor se hayan acumulado hasta 

esa fecha, se amplicarán de inmediato, como pago 
inicial del crédito concedido. 
Durante la vigencia de los cr~ditos concedidos a -
los trabajadores, se continuar~ aplicando el cua-
renta por ciento de las aportaciona::: patronales 

hechas a ou favor, al pago de los abonos subsccue!!_ 
tes que deba hacer el traoajador. 

g) Los descuentos o abonos que se hagan a los trabaj!:!_ 
dores con salarios m!nimos para el pago de los cr!_ 

ditos que les haya otorgado el Instituto, deberan 
haber sj.do aceptados por escrito por los propios 
trabajadores y no podrán exceder del veinte por 
ciento de sus salarios ordinarios mensuales. 

h) Los descuentos o abonos que se hagan a los trabaja 
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dores con salarios superiores a los mínimos para -
el pago de los cr~ditos que les haya otorgado el -
Instituto, deber~n haber sido aceptados por escri

to por los propios trabajadores y no podr~n exce-

der del veinticinco por ciento de sus salarios or-
- dinarios mensuales. 

i) Los descuentos a que se refieren los incisos g y h 
que anteceden deberán ser hechos por los patrones 
y enterados junto con las aportaciones del cinco 
por ciento sobre loe salarios ordinarios de los 
trabajadores. 

j) Los descuentos o abonos que se hagan a los trabaj~ 
dores _se calcular~n sobre la base de la cantidad -
que perciba cada trabajador en efectivo por cuota 

diaria, sin que se pueda considerar dentro de ella 
cualquier cera prestaci6n adicional. 

k) Los cráditos que el Instituto otorgue a los traba
jadores estarán protegidos por un seguro para los 

casos de incapacidad total permanente o muerte, 
que libere al trab~j~dcr o ~ sus bcane.ficiarios de 

las obligaciones derivadas de los mis~os. Sl costo 
de este seguro quedará a cargo del Instituto. 

l} El. plazo para redimir los préstamos se1'á volunta-
rio para los trabajadores y obligatorio para el 

Instituto, de tal suerte que los acreditados po--

drán en cualquier momento hace= pagos sobre el sal, 
do·· insoluto del capital que tengan hasta la fecha 
en que lo liquiden, estando por su parte el Insti
tuto obligado a recibir el pago parcial o total 
del capital. Cuando el trabajador liquide el cr~d~ 
to, el Instituto deberá librar de gravamen, si 
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fuere el caso, al irunueble correspondiente. 

m) Los trabajadores que ya hubieren recibido algún 

crédito del Instituto, no podrán recibir otro del 
propio Instituto mientras no hayan liquidado el an 
terior. 

En el Art1.culo s~ptimo de ~stas mismas reglas genera
les se precisa que puede haber un vencimiento anticipado -

del crédito otorgado, a saber: 

Los créditos que otorgue el Instituto a los trabajad~ 
res deberán darse por vencidos anticipadamente, si los de~ 
dores, sin el consentimiento de aqu~l, enajenan las vivie.:::. 
das, gravan los inmuebles que garanticen el pago de los 

créditos concedidos por el Instituto o incurren en las ca~ 

sas de recisi6n que se consignen en los contratos respecti 
vos. 

En cuanto a los factores que se toman en cuenta para 
el otorgamiento de los créditos, el Articulo noveno de las 

reglas generales nos dice que: 

En el otorgamiento de los créditos a los trabajadores 
el Instituto tomar& en concideraci6n lo siguiente: 

a) El nivel de ingresos de los trabajadores, dando 

preferencia a los de más bajos salarios. 

b) El grado de necesidad de vivienda de los propios -
trabajadores. 

c) El nümero de aportaciones realizadas al Fontlo. 

d) El no.mero de dependientes econ6micos de los traba-



jadores que vivan en el mismo domicilio. 

el El salario o el ingreso conyugal si hay acuerdo 
por los interesados. 

f) Las caracter!sticas y precios de venta de las hab.f.. 
taciones disponibles. 

g) La ce~can!a del centro de trabajo con la vivienda 
que se desea adquirir. 

·h) En el caso de grupos de trabajadores que se pudie
ran claaificé\r en forr.-¡u. .:;cmcjante, si hay var.ios -

con el mismo derecho, se deber~n asignar entre ás
tos los cr~ditos individuales mediante un sistema 
de sorteos ante notario ptlblico. En los lugares 
donde haya delegaciones o comisiones consultivas -
regionales, el sorteo se realizar~ con asistencia 
de ~stas. 
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II.2.5 FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS 
TRABAJADORES 
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La incl.usi6n de esta prestaci6n se hace a partir del 
año de l.974, a iniciativa del. Estado¡ su creaci6n tiene e~ 

mo finalidad, hacer que los trabajadores tengan mfis fácil 

acceso a los satisfactores que requieren como jefes de fa

milia en orden materiai, social, y culturul; también se 
pretende que esta prestaci6n ayude en la protccci6n de su 

salario y con esto defender su poder adquisitivo; as! mis
mo que se con1:ribuya a proveer a sus hijos como a t;l mismo 
de la educaci6n necesaria. 

El. Fondo de Fomento y Garant!a para el Consun,o de los 
Trabajadores otorga cr~dito a los trabajadores para la ad
quisici6n de bienes mueble¿ y servicios¡ de los bienes que 
se pueden comprar a travt;s del Fondo, podemos señalar, ar
t!cul.os de l.!nea blanca, recámaras, estufas, ropa, etc. 
Aparte podr~n adquirir uniformes y útiles escolares para 

sus hijos durante el período de inicio de clases aún te--
niendo otro crédito. 

El interés que cobra es del treinta y ocho por ciento 
anual., haciGndose los pagcs sobre el total del monto del -

cr~dito m~s los intereses, en un plazo de doce meses. Sie~ 
do obligación del patr6n hacer los descuentos correspon--
dientes semanal o quincenalmente seglln se le pague al tra

bajador y debiendo enterar de tal.es descuentos al Fondo. 

En el caso de que el. trabajador quedara imposibilita
do por incapacidad permanente o muerte su cr6dito quedar!a 
saldado, no siendo obligaci6n de sus dependientes cubrirlo 
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Otra de las funciones del Fondo de Fomento y Garantta 
para el Conswno de los Trabajadores, es la de fungir como 
mediador en los posibles desacuerdos entre el vendedor y -
el consumidor. 
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II.3 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 

II.3.1 ASPECTOS GENERALES 

Las prestaciones complementarias. Son todas aquellas 

que los patrones otorgan a sus trabajadores, con la final:!:_ 
dad de hacer a~r::tcti-.,.r.:i .::;u empres.:i. a su propio personal y a 

los trabajadores potenciales. Obteniendo con esto un índi

ce reducido en la rotaci6n de personal, tenerlo mejor pre
parado y capacitado entre otros, y por lo mismo que exista 

un mejor rendimiento en su productividad. 

Debemos decir de ~ste tipo de prestaciones ,que exis-

ten tantas como necesidades en la~ empresas surjan, pues -

aqui no hay un l:Lmite establecido, ya que son las mismas -
empresas y empleados quienes las fijan de común acuerdo. 

Tambi6n es import~nte señalar que del desarrollo de -
este tipo de prestaciones depende la competitividad en el 

mercado de los recursos humano~ que tendr~ l?. cr::prc!'.:;.n,, 

pues a mejores prestaciones, mejor personal. 

les: 

A continuaci6n mencionaremos algunas de las más usua-

a) JORNADA DE TnABAJO 

La jornada de trabajo est~ considerada dentro 

de la Ley Federal del Trabajo, de ocho horas dia.-
rias para el turno diurno, siete la nocturna y si~ 

te y media la mixta; algunas empresas no respetan 

esa jornada de trabajo, pero otras lo respetan y -



io adaptan a sus trabajadores que tienen el deseo 
de superaci6n y estép estudiando o tienen alguna -
actividad recreativa, brindándoles un horario pre
ferencial que les dé la oportunidad de cumplir su 
objetivo. 

b) AGUINALDO 
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El aguinaldo es una prcstaci6n que también 
considera la Ley Federal del Trabajo, pero, muchas 
empresas haciendose más atractivas, consideran mu
cho más que lo que marca la Ley, como otorgar 
treinta, cuarenta o más d1as de salario por este -
concepto a sus trabajadores y dándolo más oportun~ 
mente que la fecha que la Ley señala. 

e) VACACIONES 

Las vacaciones, la Ley Federal del Trabajo, -
dice que los trabajadores deben gozar de seis d1as 
el. primer año de labores, con un :incre1nento de dos 
d'.tas por año ha.st.n. el ~uarto y después c.:J.da quin-
quenio awnentarll dos d1as, algunas empresas incre
mentando esta prestaci6n a su reglamento interior 
de trabajo, otorgan un periodo más atracti,o, como 
por ejemplo: en una Instituci6n Bancaria gozan de 
veinte d1as caaa per!odo los primeros diez .años, 
después de diez hasta 1.os qi.1ince de veinticinco 
d!as y de los quince en adelante de treinta días 
hábiles pagados por adelantado, esto demuestra que 
es una prestaci6n bastante atractiva que le permi
te al trabajador estar contento y motivado dentro 



de la organizaci6n por este concepto entre otros. 

d) PRIMA VACACIONAL 

La prima vacacional, es otra de las prestaci2 
nes que algunas de las empresas mejoran de acuerdo 
a las condiciones legales y es otro motivador cua~ 

do el trabajador lo sabe apreciar y ve las venta-
jas en su empresa razonadamente. 

e) REPARTO DE UTILIDADES 

Es otra de las prestaciones que considera la 

Ley, pero que tiene mucho que ver can la seriedad 
de la organizaci6n, la tecnolog!a, la competitivi
dad y la adaptací6n a los cambios, cuando existe 

todo lo anterior mencionado, las utilidades son 
abundantes y es otro factor para que la empresa se 
torne atractiva para el trabajador. 

f) SERVICIO llEDICO 

La Lay Federal del Trabajo, menciona las con
diciones de la empresa para gue tP-n0a un servicio 
médico, punta que ya tocamos, pero que en la mayo

r!a de las veces es violado por las organizaciones 
ya sea por desconocimiento, por falta de preven--
ci6n o por negligencia, pero algunas empresas 

preocupadas por la salud de sus trabajadores, para 
el mejor funcionamiento de la misma, paga el serv~ 
cio en sanatorios particulares, previo convenio y 

establecen un servi.cio m!!dico dentro de la misma 
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organi.zaci6n. 

g) COMEDORES 

ED una prestaci6n que tambi~n nos señala la -

Ley Federal del Trabajo, algunas empresas dan esta 

prestaci6n a sus trabajadores totalmente gratuita, 
dandoles una comida bi~n balanceada y en horarios 
adecuados, en otras les cobran una cantidad simbó

lica que a veces. es molesto para los propios trab.:::_ 
jadores por desconocer el mecanismo de la opera--
ci6n. 

h) DESPENSAS 

Las de~pensas son prestaciones que rec~ben 

los ~rabajadores por parte de la empresa, algunas 

1a dan gratni ta. y ct.ru:; p.::..r ur.Lct mí.nimu cant.idad, 

muchas veces esa des~enaa se lns d~n en C3pecie, 
de acuerdo a las políticas de la empresa, pero o-
tras se las dan en vales para que la surtan en al
gGn almac~n con el que la empresa tiene convenio, 
esta 1lltima forma re~ulta ;n§~ .:ttr:ictiv.:i porque el 

trabajador va adquirir lo que en real!d.a.:1 le hace 

falta y es una prestaci6n muy atractiva ya que de 
alguna manera incrementa el salario sin afectarlo 
por concepto de impuestos. 

i) CAPACITACION Y .l\DIESTRAMIE"N'.I'O 

La capacitaci6n y adiestramiento, es otra de 
las prestaciones que la Ley contempla, pero sin 
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embargo pocas empresas la dan o pocos trabajadores 

la aprovechan, aunque hay empresas que tienen un -

centro de capacitaci6n y tratan de mantenerlo si~ 

pre funcionando al máximo, con diversos cursos, 

con el deseo de que su personal tenga mejores con~ 
cimientos y por lo mismo un mejor desempeño en sus 

labores. 

j} BECAS 

Las becas son prestaciones que también cent~~ 

pla la Ley Federal del Trabajo, pero que muy pocos 

trabajadores aprovechan por falta de conocimiento 

o deseo, por ejemplo: hay empresas que ofrecen las 

becas a sus trabajadores que esten estudiando sie~ 

pre y cuando den un rendimiento arriba de ocho en 
sus materias y con el comproir.iso de que no reprue

ben ninguna de sus materias y de esa manera el tr~ 

bajador se ve obligado a dar su m~yor esfuerzo. 

El incentivo de puntualidad es una prestaci6n 

que motiva al trabajador para que siempre est~ o-

portunamente dentro de su centro de trabajo ~· haya 
menos ausentiRmo en las organizaciones, esto se -
torna m~s importante para la empresa si aunado a -

la puntualidad de los trabajadores hay una buena -

supervisión que va encaminada a que el trabajador 

no cumpla con llegar temprano, sino que se ponga -

de inmediato a trabajar, lo que trae consigo un m!:_ 
yor rendimiento en la productividad que beneficia 
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a la empresa y a la comunidad. 

1) BONOS DE PRODUCCION 

Los bonos de producci6n son un atractivo para 

el trabajador y un beneficio para la empresa, debi 

do a que el trabajador entre m~s produce m~s ve in 

crernentacio su salario y la empresa se ve benef ici!!. 

da por la producci6n tan elevada con el mayor es-

fuerzo del propio trabajador, esto resulta un reto 

para ambas partes; por un lado el trabajador va a 

desear tener siempre en buenas condiciones su equ! 

po de tr'1bajo y por ello exigir<.'\ mayor -,r.tgilancia 

y mantenimiento y la empresa tratar~ de sat~sfacer 

ln. nece;sidv.d en beneficie propio, nCcm5s de csta-

bleccr parámetros razonables. 

m) FONDO DE AHORRO 

Es una pre:'.ituci6n que tambi~n resulta atracti 

va para los ~rabajadores, debido a que algunas em

p~esas lo manejan de la siguiente forma: 

Sl t::-ñ.bi..tjudor npo:?:ta un cincuentCt p0r ciento 

y l.a empresa ot.ro cincuenta por ciE·n.to, el trabaj!:,. 

dor consciente de ello y seguro de que cuando se -

lo den rec:i.birá el doble de lo que 61 aport6, lo -

manti~ne motivado y habla orgulloso de su empresa, 

lo que de alguna manera la haee atractiva para los 

trabajadores potenciales. 



n) CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL 

Algunas empresas dando una prestaci6n m~s a -

sus trabajadores, los afilian al Seguro Social cu

briendo sus cuotas fnte9rns, para nuestro tema es 

otro factor muy importante para que el trabajador 

se mantenga motivado dentro de la organización. 

o) PRESTAMOS PERSONALES 

Son prestaciones que tienen las empresas con

ternpiadas dentro de su rcglamenco interior de tra-

bajo. Y .se refieren i.i. p.r.:;;.::;t.:i.mos '...it..:.L z..::.: le. ?1.:i.:::en al 

trabajador por cierta cantidad de dinero, pagade-

ros en determinado tiempo y sin r_rue ca 1.ise incremcn 

to por concepto de intereses en alguncs casan~ con 

sus respectivos descuentos nominales, con el fin -

de que no se vea muy afectado c:l salario real del 

trabajador. 

p) CAJ!I. DE ;,HORRO 

Es la aportaci6n que h.:i.ce el tr,;.ba:.iador y que 

es manejada por la empresa, con el fin de obtener 

cr~dito en un momento de urqencia. 
Generalmente la aportaci6n más los int~reses 

generados los recibe el trabajador a fin de año, 

q) RECREl'.CION y cut.TURA 
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Algunas empresas preocupadas por el mayor re!:. 



dimiento de sus trabajadores, apoyan a su personal 

en cuanto a recreaci6n y cultura se refiere; las 

prestaciones que les brindan entre otras son las -

siguientes: 
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Les proporcionan el lugar adecuado y equipo -

necesario para d:rnza en sus diferentes especialid~ 

des. 

En deport8.S les dan luCJar y equipo necesario 

para que lo puedan practicar; para determinar el -

lugar, las empresas hJcen convenios con deportivos 

donde sus trabajadores puedan practicar su deporte 

favot:i to, y para hacerlo m~s atractivo, se hacen -

competencias defendiendo su propia organizaci6n o 

los colores de su camiseta y es una motivaci6n más 

para aquel tra>Jajador que satisface su necesidad -

deportiv;:i y le da mejor fortalecimiento y vigor P.':!_ 

ra trabajar producti vatn~nte. 

r) TRANSPORTE DE PERSONAL 

Esta es una prestaci6n que: algunas empresas -

proporcionan a sus trabujadores, aunque 6sta pres

tac16n generalmente se da en zonas indu::>t:i:ializa-

daS y el tr~nsportc ~rndicion~J...me~t~ trensita por 
a1guna avenida a la cu.:i.l se tiene que concentrar 

e1 trabajador, parn. que sea trasladado al centro -

de trabajo. 

s) F:INANCIAMIE!;jTO l'l\RA Ll' 1\DQUIS ICION DE BIENES MUE

BLES E INMUEBLES 

Algunas empresas considerando las necesidades 
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de sus trabajadores y tratando de que tengan un me 

jor nivel de vida, les hacen préstamos para que 

puedan adquirir muebles, que permitan decorar me-

jor su casa,para que adquieran automovil y présta

mo hipotecario para la compra de terreno, casa. o -

departar.1ento; estos préstamos están condicionados 

n cierto ticm~o <l~ trabajar en la organización o a 

cierta cantidad de acuerdo al ingreso del traba:ia

dor, con una cantidad de intereses muy c6moda y 
con un plazo razonable para s~ liquidaci6n, los p~ 

gos de los mencionados préstamos lo realiza el tra 

bajador a través de n6mina que la empresa se enea~ 

ga de deducirlos scman'11, quinccn.:i.l o r:H?nsnalmente 

segan las pol!ticas establecidas. 

t) DihS DE DESCANSO NO CONSIDERADOS EN I,1\ LEY 

Algunas cmprc~~s además de los d~as señalados 

en la Ley Federal del Traba:io, descansan otros 

dí.as como son: 

Jueves y vi0rncs d~ s~~una s3nta, el cinco y 

diez de Tt".ayo, primero de sept.iern..f..lre, Goc~ de octu

bre y algunos otros, también el dos de noviembre y 

el. doce de diciembre y que de alguna manera resu1-

ta atractivo para los trabajadores y algunas empr~ 

sas que trabajan de lunes a viernes y en caso de -

que el d!a de descanso llegue a caer en jueves o -

martes, hacen convenio con sus trabajadores da la

borar algún s5bado o quedarse una hora más tarde -

durante cierto tiempo, para cubrir el viernes o l~ 

nes y de esa manera poder tener un descanso m~s 

prolongado y que es atil en much~s ocasiones al 
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trabajador para arreglar algGn problema que requi~ 

ra del d!a hábil sin perjuicio en sus propias act! 
Vidades, 

u) SEGURO DE VIDA 

El seguro de vida es otra prestaci6n que no -
cor.templa la Ley Federal del •rrabajo, sin Cl':lbargo 

las empresas preocupadas buscanclo el bienestar de 
sus trabajadores y de su familia, contratan segu-
ros de vida con paquetes muy atractivos y muy eco

n6micos con ventajas para los beneficiarios, 

V) OTRAS PRESTACIONES 

1, Seguro de gastos m~dicos mayores. Cuando -
el trabajador no acepta el servicio que 

presta el Instituto Mexicano del Seguro S2 
cial, y como prestaci6n adicional al mismo 
funciona este tipo de seguro, cuyo servi-

cio se da en insti"!:.uciOf""""-S hospitalarias -

particulares. 

2. Ayuda para renta. Con la finalidad de que 
el empleado obtenga un ingreso adicional a 
su salario, se otorga esta prestación cuya 

finalidad es la de aminorar la erogación -
que por concepto de renta hace el trabaja

dor. 

3. Pago de incapacidad de los tres primeros -
d!as de enfermedad. Generalmente el Insti-
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tuto Mexicano del Seguro Social, paga al 

trabajador cuando está incapacitado s6lo -

a partir del tercer dia de incapacidad, 

sin embargo en algunas empresas, se da el 

caso de que esos tres primeros d!ao; de in

capacidad se los pagan al trabajador, con 

el fin de que obtenga su salario en forma 

normal y de ~s;i manera mantenerlo motivado 

4. Ayuda a pensionados y jubilados. Con ei 

prop6sito de que los trabajadores ya jubi

lados obtengan un ingreso más real con que 

hacer frente a la crisis,las empresas otor 

gan esta ayuda. 

S. Tiendas de descuentos o cooper.:!.tivns. Las 

empresas en su afán de proteger el poder -

adquisitivo de sus trabajadores, forman 

tiendas. en las cuales ofrecen los produc

tos necesarios a precios más econ6micos 

que los del mercado. 

6. Pago de cuotas sindicales. Con el .fin de -

proteger los ingresos de los trabajadores 

y de que no se vean afectados por la erog~ 

ci6n de estas cuotas, el patr6n las absor

ve en su totalidad. 

7. Pago de primas de antiguedad con anticipa

ci6n, Cuando llegan a un arreglo el patr6n 

y los trabajadores, éstos pueden obtener -

su prima de antiguedad antes de su retiro. 
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B. Fago de d!as especiales. En los casos de -

que no le es posible al trabajador presen

tarse a laborar, la empresa le otorga el -
.permiso de faltar con goce de sueldoi como 
ejemplo de esos d!as podemos citar, los s.f. 
guientes: casamiento, onom~stico, pérdida 
de algún familiar, etc. 

9. Reuniones sociales. Con el fin de relajar 

a sus trabaJadores, las empresas organizan 
reuniones sociales, excursiones, o algunos 

otros tipos de eventos encaminados a la d.f. 
versi6n de sus trabajadores y familiares. 

10. Premios de antiguedad. Una forma más de o
torgar al trabajador un ingreso extra, son 
los premios por antiguedad al cumplir de-
terminados años con la empresa. 



III VENTAJAS DE LAS PRESTACIONES 

EN EPOCA DE CRISIS ECONOMICA 
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El mundo atraviesa por momentos difíciles en sus di-
versos aspectos que van desde lo econ6mico hasta lo moral; 

esta problemática mundial provoca una serie de repercusio

nes en nuestro país tales como: cr€citos poco favorables -

para el país, baja de los precios del petr6leo (el cual es 

nuestro principal producto de exportación), dependencia C2_ 

mercial con otros paises tambi€n afectados por la criRis, 
magnitud de la deuda externa, etc. 

Este conjunto de problemas aunados a la crisis inter
na por la que atravesamos nos situa en difícil posición p~ 

ra alcanzar un desarrollo conveniente para el pais. Cuando 

hablamos de crisis interna nos referirnos a todos aquellos 
problemas que nos afectan tales como: 

Alza constante en precios de artículos de consumo 

básico 

.Incremento en el costo de los servicios pCibl:icos 

Alza de precios en materias primas 

Incremento constante de impuestos 

Devaluación constante del peso frente al d6lar 

Enfrentar una creciente deuda externa y además los 

intereses generados por €sta 

Cierre de empresas 

Mayor oferta de mano de obra que demanda 

Incremento del ej€rcito de desempleados así como 
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del subempleo 

Bajos !ndices de productividad 

Creciente irunigraci6n del campo a las ciudades 

Ante tan clif!cil situaci6n, las organizaciones que d!::, 
seen cont.i.nuar f'unc:ionando, deberán necesariamente, reali
zar esfuerzos muy grandes en todas sus áreas de trabajo, -
hasta logre.r hacer -=~ ella~ pcqut:Zi1as unidades productivas 

y eficientes. 

Una de aquellas ~reas es la de los recursos humanos, 
que viene a representar nada menos que el personal que ma
neja los demás recursos materiales de la organizaci6n. co
nociendo la importancia de esta área resulta obvio que s! 
la organizaci6n desea ser progresista, deberá mantener el 
~rea de recursos humanos en un nivel óptimo y para alean-
zar tal nivel cuenta además de ofrecer un salario competi
tivo 1a opci6n de ofrecer paquetes de prestaciones que lo
gren una permanencia m4s prolongada de los mejores emplea
dos que a ella sirvan. 
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III.1 PARA LA EMPRESA 

Como hemos dicho anteriormente una de 1as alternati-
vas que tienen las empresas para alcanzar mejores niveles 
productivos es la implantaci6n-ejecuci6n de paquetes de 
prestaciones que funcionen no como un fin en si mismas, s! 
no que busquen elevar los indices de productividad; con e~ 
to querernos decir, que desde el punto de vista empresarial 
las prestaciones se han de otorgar no nada más por otorga~ 
las o bién por imitar a otras empresas, por el contrario -
las prestaciones que se otorguen deben ser planeadas y ej~ 
cutadas con la intencidn de que ~stas provoquen mejoras en 
la productividad y tiendan a mejorar las rel~ciones entre 
empresa y trabajador. 

Siendo esta ventaja uno de los principales beneficios 
que a la empresa produce el otorgar prestaciones a sus tra 
bajadores, ya que sabemos que el ~xito de las organizacio
nes se debe en gran medida a la eficiencia de sus emplea-
dos. 

Además con el otorgamianto de las prestaciones más 
all4 de las legales, las orqanizaciones pueden mejorar sus 
relaciones humanas, y con esto ganarse la disponibilidad -
de los trabajadores para la cooperaci6n y mejorar el desa
rrollo de sus funciones. Tambi~n le permitirá a la organi
zación contratar y retener a los empleados mjs capaces, 
provocando todo esto la reducci6n en los gastos originados 
por contrataci6n y entrenamiento de personal, representan
do esto una ventaja m~s. 
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ai PRODUCT¡VIDA,D 

Una de las palabras de mayor resonancia en 
nuestros d1as es precisamente "productividad"¡ qu.:!:_ 
z~ sea porque ella encierra en cierto sentido el -

deseo de bonanza que tanto las organizaciones como 

los individuos desean; sin embargo, el alcanzar n!. 

veles elevados de productividad ya sea que hable-

mas de individuos o de organizaciones es una meta 

muy dif!cil de lograr, 

La productividad ha sido definida de multi--
ples maneras, pero todas ellas guardando una rela
ci6n que sE refiere a hacer m~s con menos. Si tra!!. 
ladamor-i ~sto al ámbito que nos· ocupa, dirc.-nos que 

pa.ra r.JUé una organizaci6n pueda hablo.r de que es -

productiva, debe decir que está cumpliendo con sus 

objetivos satisfactoriarientc con base en un número 
m1nimo de personal, pero que ese personal está pr~ 
duciendo resultados (materiales o no) óptimos para 

sus fines. Es decir que la productividad no es re
sultado de algo casual u ocasional, más bien es el 
producto de planes bien elaborados. Ahora bien, si 

nos estamos refiriendo al factor humano (el factor 
m4s importante para la empresa) esos planes deben 
contemplar necesariamente un motivador constante -
que permita a los empleados o trabnjadores mante-
nerse en un nivel productivo satisfactorio, siendo 
las prestaciones (adicionales a las de la Ley), el 
impulsor que lleva al empleado a dar su mejor es-
fuerzo en el desarrollo del trabajo y que a su vez 
le brinda a éste una serie de beneficios que difi-
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cilmente podr1a obtener con su esfuerzo individual 
Es por esta ráz6n que afirmamos que las prestacio
nes tienen una serie de consecuencias positivas 
tanto para el trabajador como para la empresa, ya 
que por un lado, permite al empleado alcanzar ben~ 
ficios que vienen a apoyar directamente su ingreso 
y por otro, la crr.presa se ve beneficiada porque a 
corto plazo 1ograra mejores y mayores nivel.es pro
ductivos y como consecuencia de esto loqrará una -
estabilidad en el mercado en el que se desenvuel.ve 

b} ESTABILIDAD EN EL MERCADO 

Ya que la situaci6n por la que atraviesa el -
pais es muy difícil., dada la problemática actual, 
es ésta una raz6n muy poderosa para que las organl 
zaciones que quieran continuar funcionando formen 
estructuras bien cimentadas, que les pennitan com
petir dentro de su mercado¡ es decir que en lo in
terno de sus 8mpresas debe existir un ambiente de 
cordialidad y }!:::-cgre"o entre patr6n y trabajadores 
relaoi6n que se ve facilitada con la ejecuci6n de 
paquetes de prestaciones bien planc,adus. 

Desde luego no son s61o el otorgamiento de 
las pres~aciones lo que favorece un clima organiz~ 
cional propicio para el buen funcionamiento de la 
empresa, pues sabernos que debe existir tambi~n una 
comunicaci6n muy abierta, ambiente f!sico agrada-
ble, etc., pero tambiÉln que son las prestaciones -
las que contribuyen a mantener 1ndices de productL 
vidad elevados, bajos índices de rotaci6n de pers~ 
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cilmente podr.1a obtener con su esfuerzo individual 

Es por esta raz6n que afirmamos que las prestacio

nes tienen una serie de consecuencias positivas 

tanto para el trabajador como para la empresa, ya 

que por un lado, permite al empleado alcanzar ben~ 
ficios que vienen a apoyar directamente su ingreso 

y por otro, la ~mpresa se ve beneficiada porque a 

corto plazo logrará mejores y mayores niveles pro

ductivos y como consecuencia de esto lograr;i unil -

estabilidad en el mercado en el que se desenv11el\•e 

b) ESTABILIDAD EN EL MERCADO 

Yil que la situaci6n por la que atraviesa el -
país es muy dificil, dada la problemática actual, 

es ésta una raz6n muy poderosa p~ra que las organ! 

zaciones que quieran continuar funcionando formen 

estructuras bien cimentadas, que les permitan com

petir dentro de su mercado; es decir que en lo in

terno de sus empresas debe existir un ilmbiente de 
cordialidad y progreso entre patr6n y trabajadores 

relaci6n que se ve facilit~da con 1~ cjecuci6n de 

paquetes de prestaciones b~en planeadas. 

Desde luego no son s6lo el otorgamiento de 

las prestaciones lo que favorece un clima organiz~ 
cional propicio para el buen funcionamiento de la 

empresa, pues sabemos que debe existir también una 

comunicaci6n muy abierta, ambiente f:i.sico agrada-
ble, etc,, pero también que son las prestaciones -

las que contribuyen a mantener indices de productL 

vidad elevados, bajos 1'1dices de rotaci6n de pers.2. 



na1, etc., haciendo todo esto en conjunto que 1a 

empresa a1cance un grado de competitividad y por 

ende una estabi1idad en el mercado. 

c) AMBIENTE DE TRABAJO 
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t:na de las formas de a1canzar mayor producti
vidad dentro de las empresas, es e1 crear un am--

biente laboral en el cual e1 trabajador se sienta 
contento, n~n que tenga v~eccupaciones las cuales 
distraigan su atención, as1 podrá desarrollar un 

nive1 ml!ls a1to de trabajo y dar siempre su mejor -
esfuerzo. Desafortunadamente en los momentos en 
que actua1mente se encuentra nuestro pa!s, este de 
sahogo de1 trabajador es muy dificil de lograr.. Le 
emFresa debe de tratür de ayudar a solucionar es-
tos problemas de una manera general a todos sus ~ 

p1eados, vi~ndose que tambi~n no es una tarea fá-
cil, pues 1a mayor1a de mecanismos representa un -

desembolso mu}' grande a la empresa sin l1!1 rápido -

beneficio tangible. 

Los constantes aumentos de salarios y de pre

cios hacen dificil mantener el equilibrio entre 1._!l 

gresos y las necesidades de los trabajadores. Las 
prestaciones que la empresa otorgue adicionales a 
1os salarios, darán un.desahogo a la satisfacción 
de estas necesidades y asf al no pensar ya tanto -
·en.estas situaciones e1 emp1eado se dedicará más -

a su trabajo o lo desarrollará de mejor manera. Si 
además de estas hay algunas otras prestacinnes que 
ayuden a que el trabajador y su familia se divier-
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tan, la sensaci6n al presentarse a trabajar será -

en fo=ot agradable, liberado de las tensiones, te!!_ 

diendo más a la cooperaci6n, reflejando el optim.i~ 
mo, la alegr~a y el buen humor, que a su vez se re 

flejará en la imágen de la empresa, corno una orga

nizaci6n dinámica, entusiasta y con confianza en -

sus empleados. 

El trnbajudor vu u se~ el rctr~to de l~ cmpr~ 
sa, lo que estos representen será la presentaci6n 
de aquella. Cuando en una empresa el ambiente de -
trabajo es muy tenso, la gente tenderá a salir de 
la forma más rápido posible o a no trabajar debid~ 
mente, repercutiendo esto muy seriamente en los 

gastos de contrataci6n, entrenamiento y en el pre~ 

tigio de la empresa. 

Es tan grande el reng16n de las prestaciones 
y la forl'la de aplicarlas, para que el trabajo sea 
efectuado de la mejor manera posible, o con la ma

yor rapidez y a un costo más bajo que esta aplica
cic'.Sn estará en funci6n a la clase de organizaci6n 
de que se trate y del tipo de empleados que tenga. 

Es por esto que las organizaciones no deben descu.!_ 
dar las prestaciones, pues el otorgamiento de ~s-
tas es un factor fundamental para <tlcanzar las me
tas fijadas. 

d) ASPECTO FISCAL 

El desconocimiento de las leyes por parte de 
las organizaciones, ul igual que su aplicaci6n es 
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un problema muy serio en nuestro país. Las peque-

ñas y medianas empresas ven limitados sus presu--
puestos en el área fiscal o en muchas ocasiones o 

no se cuenta con el personal capacitado para opti

mizar esta funci6n o no se recurre al asesoramien
to de personas competentes en la materia; todo lo 
cual acarrea que no se aprovechen adecuadamente a

que11u3 vcnt~jUJ fi~c~~c~ q~c el Gobierno permite 

reali=ar. Esto es un grCTve error., pues nctualmente 

el Estado intenta cubrir sus crecientes gastos a -
base. de incrementos en los impuestos tanto a pers~ 

nas f~sicas como morales, 

Cuando tratamos el aspecto f~scal en materia 

laboral nos damos cucnt:.a. que es factible nprove--

char ciertas oportunidades de ahorro en el pago de 

impuestos tanto para la empres~ como para el traba 

jador. Así pues si liga.'nos el increment.o del suel
do con las prestaciones adicionales a las de la 
Ley, nos podremos dar cuenta de las ventajas que 
representa e1 hacer una combinaci6n de ambas: es 

decir, que es más económico en la medida de las p::_ 

sibilidades dar un incremento proporcioLal entre 
sueldo y prestaciones, que so1amente en sueldos, -

pues de esta manera se evitaría pagar una cuota 
más alta de Seguro Social, Infonavit, de impuestos 

para la educaci6n, etc., puesto que al incrementar 
unicarnente el sueldo a1 empleado, automaticamente 
se le hace cotizar en una taza más alta. 

Más claro se puede ver en el siguiente ejem-
plo, en el que la empresa "X" decide otorgar un 
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25% u~ aumento a sus empleados, exclusivamente, y 

la empresa "Y" decide otorgar el mismo porcentaje 

de aumento, s6lo que en un 15% en salario y el re~ 
to en prestaciones. 

EMPRESA "X" 

N6mina mensual 

Incremento (25%) 

cuota del I,M.s.s. 

I.N.F.O.N.A.V.I.T. (5%) 

Impuesto (1%) para educación 

Gasto por concepto de Impuestos 

N6mina mensual 

Incr"emento (15%) 

EMPRESA "Y" 

Incremento en r=cztaciones 

cuota del r.;.:.s.s. 

I.N,F.O.N.A.V.I.T. (5%) 

r:mpuesto (1%) para educaci6n 

Gasto por concepto de Impuestos 

$ 

$ 

10 1 000,000 

2'500,000 

372,325 

125,000 

25,000 

522,325 

10•000,000 

1'500,000 

1•000,000 

223,410 

75,000 

15,000 

313,410 



La diferencia mensual es de 208,915 entre una 

y otra empreGa; en realidad esa cantidad es un aho 

rro para la empresa que decide otorgar prestacio-

nes- además de un salario. 
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Podemos conclu:i.r de este ejen,plo, que ambas -

empresas otorgan un incremento de 2.5 millones, s~ 

lo que la empresa "X" lo hace a un gasto más eleva 

do; la empresa "Y" está obteniendo un ahorro consl. 

derable en sus gastos. 

En este ejemplo, tratamos con una empresa pe

queña en la cual el ahorro puede ser no muy consi

-derabl.i=, sin embargo cuando estemos ante una orga

rtizacilSn <le mayor tamaño, el bcmeficio scr:i de 

grandes proporciones. 

Deben tomarse en cuenta tambi!ln, para el est.e_ 

blecimiento de las prestaciones, las exenciones o 

cargas fiscales que impliquen. 

"Con mucha frecuencia los sistemas permiten d~ 

ducir de impuestos lo gastado en prestaciones para 

beneficiar a 1os traLajaOorcs¡ algunos otros, sin 

embargo no necesariamente libran de la carga fis-

cá.1; por otra parte, se han dado casos de que de-

terminadas exenciones otorgadas desaparecen con u
na pol!tica fiscal que tienrla a aumentar graváme-

ne>:<. Todo esto debe tomarse en cuenta antes de la 

r.;!opci6n o aplicaci6n de paquetes de _prestaciones" 

(12) 



e) RO~ACION DE PERSONAL 

"Es el nGmero de trabajadores que salen y 

vuelven a entrar en relaci6n con el total de una -

empresa, sector, nivel jerárquico, departamento o 

puesto". (13) 

En otras palabras, podemos decir que es todo 

aquel personal que sale de una empresa u organiza

ci6n y que es sustituido por otro y para nuestro -

tema que estamos tocando, esto es incosteable para 

J.a empresa. 

Pigors y Myers nos señalan los inconvenientes 

en la rotaci6n de personal. 
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1. Costos del departamento de empleo-tiempo y fac~ 

lidades-usadas para seleccionar al solicitante, 

preparar los registros necesarios, hacer los 

exarnenes m~dicos entre otros. 

2. Costos de entrenamiento, tiempo que va empledr 

la empresa para preparar al nuevo trabajador •. 

3. El pago al nuevo empleado será superior a su 

rendimiento, debido a que esta en una etapa de 

aprendizaje, de adaptaci6n dentro de la organi

zaci6n y esto sucede en todos los niveles al 

principio de las actividades. 

4. En el caso de trabajadores que van a producir, 

desperdiciarán materiales por la mala utiliza--
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ci6n o están expuestos a rupturas de alguna pi!::. 

za de trabajo o del bien producido. 

S. Posibles costos por concepto de accidentes al -
trabajador o a otros trabajadores por falta de 
habilidad necesaria para desempeñar sus labores 

6. Pos1b1e costo d~ t~cmpo extra necesario para 
mantener el rendimiento rniontras que el nuevo 
trabajador pueda producir lo suficiente. 

La rotaci6n de personal, adernás de acarrear 
costos a la organización, tambi~n puede originar 
descontento en el resto del personal por la raz6n 
de que los jefes empezarán a exigir más rendimien
to a los trabajadores para mantener el nivel de 
producci6n. 

Tambi~n habrá falta de integración y coordin~ 

ci6n en el personal cuando exista una constante r~ 
taci6n de p"'r<;on,.11 consideramos que en época de -
crisis, lo que se debe buscar es un~ mayor colabo
raci6n de todos los integrantes de la organizaci~n 

Consideramos que 1a rotaci6n de personal es -
un gran riesgo para la empresa por todo lo antes -
señalado, por lo que el personul se debe de estim~ 
lar en las medidas de las posibilidades para mant~ 
nerlo en la empresa, tambi~n estamos conscientes -
que e1 trabajador se debe estar renovando razona-
blernente por gente joven y con nuevas ideas, que -
incluso devengue menores salarios que una persona 
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que tiene mucho tiempo en la empresa, pero que en 

este momento tan dificil se debe cuidar tambi~n al 

personal que tiene la experiencia y que con menos 

esfuerzo producirá más y causará menos costos para 

la propia empresa. 

f) PERSONAL CALIFICADO 

"Es aquel de quien s~ reconoce que tiene las 

aptitudes físicas necesarias, que posee la requer! 

da inteligencia e instrucci6n y que ha adquirido -
1a des~rcza y conocimientos necesarios para efec-

tuar el trabajo en curso, seg6n normas satisfacto

rias de seguridad, cantidad y calidad". (14) 

En la actualidad tener el personal idoneo pa

ra la realización de las funciones en una organiz~ 
cí6n, es hablar de contar r.on personal calificado 

en cualquier área de que se trate; sin embargo,es

te tipo de personal por desgracia no es tan abun-
dan Le cc!l".Q :;e quisj_era. Esto hace que el poco per

sonal calificado que cxi.ste sea ¡auy codiciado y 

buscado ~or :as empresas que saben que el contar -
con personal hábil y experimentado es condición n= 

cesaría para su desarrollo y prcgrc~c·. De aqui se 

desprende la necesidad de que las organizaciones -
que deseen contar con eficiente equipo de trabajo 

en base a su personal en sus dis.tintas áreas, de-

ben diseñar paquetes de prestacio~es muy atracti-
vos con el fin de retener a su mejor personal. y 

atraer aquellos que en alguna forma se sabe pueden 
ser competitivos en beneficio de l.a organizaci6n •. 



III.2 PARA LOS TRABAJADORES 

a) ASPECTO ECONOMICO 

Al ser las prestaciones un incremento real y 

directo al poder adquisitivo del trabajador o em-

pleado, necesariamente vienen a representar tam--

bién un factor impulsor de la econ6mia de aqu~llos 
ya que es a trav6s de las prestaciones que los tr~ 
bajadores se hacen llegar bienes y servicios que -
de otra manera les sería rnlis difícil contar; como 
ejemplo de ellos: las prestaciones recreativas, 
ios seguros colect~vos, cte. 

Hablamos de incremento ~n el poder adquisiti
vo porque cuando el trabajador cuenta con presta-

cienes bien planeaaas y cuyo objetivo sea el de 
proporcionarle un mayor bienestar, evitando caer 

en un paternalismo inccesario, su nituaci6n econ6-

m~ca se ver§. favorecida siendo esto determinante -
pura logra.:t.~ un cambio en el pensar-actuar del tra

ba.jador que p~=a de un nivel individualista a un -

nivel grupal; contribuyendo todo esto para que su 

participaci6n sea rn§.s cnnstructiva dentr·o de su or 

ganizacH5n. 

Ante una situación tan vel.ozmente cambiante y 
por las propias características del mercado labo-
ral (no menos acelerado y conplejo), los trabajad2 
res buscan mantener su fuente de trabajo a toda -

costa y en mayor medida si en sus trabajos se ven 
favorecidos con prestaciones, aan siendo estas m!-
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nimas, pues ~stas en la mayor!a de los casos se 

ven libres de gravámenes. 

b) ASPECTO LABORAL 

Ya habíamos mencionado antes que toda empresa 

sea cual sea su o sus objetivos organizacionales, 

sí desea alcanzarlos eficientemente deberá contem
pl.ar dentro de sus planes en el tirea de Recu.rsos -

Humanos paquetes de prestaciones bien 0laboradoz, 

ya que <:;stos le permitir.1n en gran medida lograr-
l.os. Pues bien,, es obvio que si las empresas cuen

tan con dichos paquetes los trabajadores podrán 
mantenerse establ0s dentro de ella y con mejor di.::_ 

posici6n hacia el desempeño de sus labores, produs 
to de la confianza que les da saberse respaldados 

por la empresa a trav~s de las prestaciones. 

Corr.o ve.mes, otro de los ben~ficios de las 

prestaciones se da en la relaci6n patr6n-empleado, 
ya que ~sta se ver~ suavizada, es decir que el tra 

bajador tendr~ otro concepto de su patr6n o <le la 

c) ASPECTO SOCIO-CULTURAL 

El respaldo que sienten los trabajadores al -

contar adcm.1s de su salario con prestaciones, es -
un motivo m1!s para permanecer dentro de la organi
zaci6n y con esto lograr primero el llegar a una -
mejor situaci6n social (un nivel de vida determin~ 

do) y luego permanecer en ella o tambi~~ mejorar--

94 



95 

1a, pero en ningan caso caer en otra inferior. 

Refiriéndonos al ¡:,spcct.o cultural y como ej€!!!. 

plo del apoyo que le brinda la empresa al trabaja

dor, podemos decir qtu.:~ las prestacio11es en este 

senti.do lE.! rermiten am?liar ~;u capacidad_ .. prt=L->ará:.:_ 

dese ~'or t·c·cio de capacitación constante en siste

mas de becas o brin<lánJ.clc oportunidad de asistir 

a inst!tucfones en donde obtengan un~ mejor prepa

raci6n y aR'.Í. estcn er. posibilidad de ocupar mejo-

res puestos dentro de la organizaciC.n que nc.cesa-

riamente le traer1an incremento en sus :.i.ngrcsos y 

mayor tranquilidad. 

De los Lres as~ ,~ctos nntes señalados podemos 

deducir que las prt":!.:.~ .:.:1c io~tes para el tr..:lbaj ador r~ 

presentan no solo ur. 1;-c~eCi.ci.o rraterial, también -

vienen a ser un impulsor de su <lesn.l.·rol1o personal 

y desde luego social. 

d) EXENSION DE LAS PRE~'>'l'J,CIONES 

Según la Ley dc-1 "Impuesto sobre l¿:t. Ticr .. ~:?. e~ 

su Art1culo 24 Fracci6n :<II, nos señ:)l::?i <!Ue-; 1as 

prestaciones no causar~n iropucstos, cuando se tra

te de gastos de previsi6n soci~l; y pnra e110 1 las 

prestaciones correspondientes se destinen a jubil~ 

ciones, fal.le.cimientos, invalidez, ~c;r-.:_,.icjos m~di

cos y hospitalarios, subsidios por incapacidad, b; 

cas educacionales para los trabajadores o sus hi-

jos, fondos de ahorro, guarderías infantiles o ac

tividades culturales y deportivas y otras de natu-
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raleza análoga. 

Dichas prestaciones debor~n otor~arse en for

ma general en beneficio de todos los trabajadores. 

En tocos los casos deberán establecerse pla-
nes conforme a las plazos y requisitos que se fi-

jen en el rec;l.::u:1t:.:!nto de esta Ley .. 

En Lusa ~ lo ccmGnCado ~ntcriornente podemos 

deducir que las prestaciones para que queden eYce:;, 

tas.de impuestos, deben ser de carácter general p~ 

ra todos los trabajadores y además cumplir con o-

tras dos requisitos que son: 

l. Que se otorguen a todos los trabajadores -

sobre las ~ismas bases {a excepci6n de las 

señaladas en el Artículo 19 del Reglamento 

de la Ley del Im::iuesto Sobre la Hcnta). 

2. Que trat~ndosc de planes de seguro de vida 

_Segün el Artículo 22 del Rc~lamcnto de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta nos dice: 

Q1!e lE.;s apcrt?.cion~s que efectu12n los contri

buyentes a fondos de ahorro serán deducibles cuan

do cumplan con los siguientes requisitos: 

La máxima aportaci6n que efectuen los traba 

jadores no debe exceder del 13% de sus sal~ 
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ríos JpiH~l1;¡ Í'~ =o e=ceda de diez veces el sala

rio ~liJ¡l:i\wlt:1l1> "'-'Sene>ral de la zona económica. 

Las t¡iiWt~ll1~1lac iones ,;6J..o se pod1;.'.\n retirar al 

ttirrol'ilhil(ll1,.,ole la r eluci.6n de trabajo o una vez 
al al:, 

1!••1 

Que i!l!nl\¡i!Lione5o se destine a otorgar préstamos 
a loi:1¡1!:\ 

X6~ t1U:i~jadores pctrL.;..cipilnt:c:.; y ~1 rema-
nenl!l.Jl!l:¡~ll 11 :ianvierta en t!tulos do vnlores de 

ren~\1111111(11 llj a autorizados por Hacienda. 

e) ASPECTO FIW; ¡¡¡;¡¡ 

Una dtWl:o¡il1I 111 ¡;=rlnc ipal.es preocupaciones por Pª!. 
te de l.os ll~/~·:l<:lta:-1Hjn=.dores es el constante incremento 

de impues~l,I l:t;~ie::liPO= los cual.es tienen que pagar ta-

sas cada \llr,lli~.~l"l/.t:¡=res • El cual es establecido e im

puesto poii:1:il:11a1slCs-:-t:ado mismo que señal" en la Lev 

del. J:mpuei!ll!IH1¡¡¡¡0¡~b=e l.s. Renta en sus Art!culos 8~ y 

1 4i, que lllJH'~1~001f<l.r .. a cu.brir los gastos que hace el Go 

bicrr.o, eil,
111111

1i¡ 1u1¡,r .astz:.,:::i6r: de ,1""'" .servicios püblico; 

El. 9ll'jtl¡l<11-v~e= de los descuentos es superior en 

cuanto eluo:~tn1!~1i:::11bci c:;ado:r obtiene una percepci6n mlis al 
ta, pues niki\ - · -•ll1tt(r.i=ie11do en mayor porcentaJe según -
sea el. ctil~llG\lu:::~l!l=1to 6el monto de los ingresos¡ as! 

l.o podemcm~ll1111 !ti" ecn los ejemplos de la "Empresa X Y 

La Empreill,(Gll.\,'¡ 111 -cuando hay aumento en el. salario -

únicamenl1pii·!:·~1¡ ¡c:u •. andc el mismo trabajador recibe in

cremento¡i¡ai%1:¡;.11ir:L.al y eri prestaciones vernos l.as ven
tajas al11'Af, , 1~:uilil1Lt1.s, 
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Otro de l.os gravámenes que afectan al salario 

y que tanlbién decreta el gobierno, es la cuota del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, equivalente 

al 3.75% de su percepci6n, que representa un gasto 

muy fuerte, sobre todo, cuando ~ste no da l.os re-

sul.tados que deber1a, muchas veces por el mal fun

cionamiento o ncgl.igencia de los empleados. 

A continuaci6n presentamos una tabla que nos 

muestra el. ingreso anual por persona, l.a afecta--

ci6n en pesos por concepto de impuestos y l.o que -

representa en porcentaje al salario. 

PERCEPCION 
ANUl\I. 

$ l. 1000,000.00 

l. 1 300,000.00 

1'500,000.00 

l.'800,000.00 

2' 000, ººº·ºº 
2,500,000.00 

3 1 000, cco.oo 

41000, 000.00 

5•000,000.00 

l.0 1 000,000.00 

_.20' 000, ººº· 00 

$ 

IMPUESTO 

l.6,633.00 

46,632.00 

69,208.00 

l.29,373.00 

l.45,373.00 

244,055.00 

360,625.00 

620,626.00 

931.,079,00 

2'844,572.00 

8'263,1.60.00 

PORCENTAJE 

SOBRE EL 

SALARIO 

l.. l.6 % 

3.58 

4.61. 

7.18 

7.26 

9.76 

l.2.02 

l.5. 51. 

l.8.62 

28.44 

41.31. 
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Para estar en condiciones de hacer determinadas' comp!!_ 

raciones que nos ilustren el comportamiento en los ültimos 
diez años de la relaci6n precios-poder adquisitivo, a con

tinuaci6n anotamos una serie de tablas que nos muestran ·d!!_ 

tos muy interesantes acerca de dicha relaci6n: 
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TABLA I , 

SALARIO MINIMO EN EL D,F, Y AREA METROPOLITANA 

PERIODO 1975-1985 Y 1986 

AAO DIARIO MENSUAL 

1975 43.42 1,302,60 

1976 78,60 2,358.00 

1977 106.40 3,192.00 

1978 120.00 3' 600. 00 

1979 138,00 4,140.00 

1980 163.00 4,890,00 

l.Slll 210.00 6,300.00 

1982 280,00 8,400.00 

1983 523.00 15,690.00 

1984 680.00 20,400.00 

1985 1,250.00 37,500.00 

1986 2,065,00 61,950.00 
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TABLA 2. 

PRECIOS DE ALGUNOS ARTICULOS 
DE PRIMERA NECESIDAD AL MENUDEO 

ARTICULO 1976 1901 1902 1985 1986 

Arroz Super 
Extra Caja 9.02 36.60 36.00 147.00 358.00 

Carton 

AzG.c<~:x: 

Granulada 2.50 13.00 30.00 N.O 1.28. ºº 
Refinada 

Aceite 
Comestible 16.85 33.90 N.D N.D 590. ºº 
Huevo 15.40 32.60 44.50 240.00 460 ·ºº 
Pan Bol.:1.llo 

o Telera .40 .70 1.00 ª·ºº l.9 ·ºº 
Tortil.la 2.90 5.50 5.50 45.00 so.oo 

Nota: Las siglas N~D. significan No Disponible. 
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Segün el Banco de Mé)cico en su informe anual, has.ta 
el año de 1983 lleva un registro de los índices de pre--
cios al consumidor, los cual.es estan determinados tornando 
como base el Ültimo mes de cada año; a continuaci6n señal~ 
mos estos !ndices a partir de 1975. 

TABLA 3. 

1\1'10 

t HASTA DICIEMBRE 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

19BC 

1981 

1982 

l.983 

PORCENTAJE DE INCREMENTO 
EN RELACION AL A~O ANTERIOR 

11 

27 

21 

16 

20 

30 

29 
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A partir del año 198~, el. propio Banco da M§xico en -
su informe anual comienza a manejar el indice nacional. de 
precios al. consumidor midiendo ~ste en periodos mensuales 
y haciendo una dívisi6n entre aquellos productos que son -
controlado~ en cuanto a su precio, y aquel.los cuyos pre--
cios no catan sujetos a control. 



TABLA 4. 

1984 

1985 

l?ORCENTAJE DE INCRB.MEN'J:O 

EN RELAC!ON AL l\.flO ANl'ERIOR 

66 

61 

Nota: Los !ndices de precios correspondientes a los 
años 1984 y 1985 se refieren unicamente a los 
productos de precios controlados. 
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NOTAS ; 

( 12 l REYES, P. A. Adrnini·straci6n de personal.. 
M~xico: Limusa. 1985. ( la. parte l p. 189 

13 ~· p. 163 

14 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

Introducci6n al estudio del trabajo. 

Ginebra. 1981. p. 242. 
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CONCLUSIONES 

Con l.a finalidad de culminar e:;te estudio y en base -
en todo lo anteriormente expuesto, hemos llegado a las si
guientes concl.~lsior .. es, que sintetizan los puntos medulares 

del mi:Jmo: 

El surgimiento de las prestaciones está ligado oblig~ 
toria.mente a las necesidades, condicionen, deseos, etc., -

de los trabajadores; y a la capacidad econ6mica,posíbilid~ 
des y desarrollo de las empresas. Conforme 6stas variantes 
se transformen, ya sea para los trabajadores o para las €>!!!, 

presas, naceran otr~s prcstacionc~ acord~s a tales cambios 

En muchas empresas nil.cioaalcs (pequeñas y r.1cdianas) 

no se ha desarrollado una adecu~da administraci6n de pres

t.aci.ones que les permita otorgar beneficios a sus emplea-

dos de forma que cubran verdaderamente sus necesidades y -

contribuyan a elevar su nivel econ6mico, nocial y cultural 
esto debido "'" gran medida a que su organización en gene-
ral (nQ s6lo ·1a de sus recursos humanos) esta aün ~n un ni 

vel emp:trico. 

Las empresas que pagan unicamente las prestaciones 1~ 
gales, se ven mayormente afectadas por una constante rota
ción de personal1 con el fin de reducir ~stc problema alg~ 

nos patrones, con visión administrativa, se han preocupado 

por incrementar el ingreso real de los trabajadores por me 
dio de prestaciones complementarías. 
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Las prestaciones en muchos de los casos ínfluir~n pa

ra que el trabajador determine quedarse en una u otra ero-

presa; pues es más atractivo para el personal, trabajar p~ 
ra una empresa en particular donde los sueldos son prome-

dio, pero donde numerosas prestaciones constituyen una a-

tractiva cornpensacién·total, a otra en la cual el sueldo -

sea mayor pero el monto de las prestaciones sea bajo. 

Las prestaciones contri.huyen a mejorar la salud y el 

bienestar del trabajador, lo que se traduce en una mayor a 

daptací6n de 1\ste en su tarea, por mejores relaciones de -

trabajo y por un aumento en la productividad. 

La perspectiva que tienen las prestaciones en paises 

en crisis econ6mica, como lo es el nuestro, es de creci--

miento, ya que su establecimiento se justifica plenamente 

tanto por el deterioro del nivel de vida y del poder adqu~ 

sitivo que sufren los trabajadores, corno por las dificult~ 

des y iimitaciones de las empresas medianas y pequeñas, p~ 

ra solventur el pago a sus Recursos Humanos. 

U~a e~prcs~ fi~unc~era~entc s~n~ podr~ Cesnrrcllarsc 

mejor y obtener mayores utilidades, lo cual le permite 

bríndar mejores prestaciones a sus trabajadores, con el 

consiguiente au.-nento en la productividad. Es decir la si-

tuaci6n ccon6mica en la ql.le se encuentra la o.:.:ganizaci6n -

ser:! determinante para el otorgamiento de las prestaciones. 

Un paquete de prestaciones 6ptimo será el que equili

bre las ventajas tanto para el empleado, como para la em-

presa, y deber~ revisarse periódicamente a fin de saber si 

est~ cumpliendo su objetivo. 
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E1 desconocimiento de las prestaciones lega1es por 
parte de 1os trabajadores continGa accntGandose a pesar de 
ser derechos propios; tambi~n y en mayor proporci6n las 
prestaciones complementarias para gran parte de emp1eados 
permanece ignorada, lo cual acarrea que ~stas sean poco a
ceptadas y se tenga la idea de que es preferible un aumen
to en salario y no en prestñcionc~. 
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RECOMENDACIONES 

Que las empresas pequeñas y medianas cumplan con e1 -

otorgamiento de las prestaciones legales y en su oportuni

dad1 real:f.c~n estudios tendientes a incrementarlas; basan

do estos estudios tanto en su situación econ6mica y del l~ 

gro de sus objetivos, por parte de la empres¿¡ as1 como de 

las necesidades y requerimientos de su personal. 

Que las empresas se hagan llegar de asesoramiento o -

personal especializ¡:¡do en ln Administraci6n de Recursos H~ 

manos, cuando carezcan de ello, con la finalidad de pla

near, implantar y controla~ paqu~tcs de prestaciones que 

respondan a los intere~es de ambas partes. 

Que las empresns difundan las ventajas que oirecen ias 

prestaciones que se otorgan, a fin de concientizar a los -

trabajadores de sus beneficios, para que logren su má.ximo 

aprovechamiento. 

Dentro del conjunto de especialis~és en materia de R~ 

cursos Humanos, el. Licenciado en Administraci6n por su fo!,. 

ma academica, cuenta con los conocimientos necesarios para 

el desarrollo de esta materia; consccuen•~emente podrá. jun

to con otros profesicnistas participar en la elaboración -

de paquetes de prestaciones 6ptimos. 



B r B L r o G R A F r A 

ALVEAR, A. C. El mundo 
Contempor~neo. México: 
.:rus. 1976. 

ARIAS, G. F. ( Coordinador 
~nistra·c.16n de recursos· humanos 
M~xico: Trillas 1981. 

ARIAS, G. F. rntroducci6n a la 
tl!cnica de investigaci6n en ciencias 
de la administraci6n y del c~mporta
~· M~xico: Trillas 1982. 
( 3a. ed. l 

ARrAS, G. F. Lecturas para el =so 

de metodolog!a de la ·investiqaci6n. 
Ml!xico: Trillas 1980. 

l!ANCO DE MEXrco. Informe anual. 
Ml!xico: 1975 - 1985. 

CONSTrTUcroN POLrTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEX:.:t:Júms. Doz editores. 
Ml!xico: 1986. 

109 



GONZALEZ Blackaller, C. E y 

GUEVARA, R. L. 

S:!'.ntesi·s de historia universal. 

M~xico: Herrero. 1973. 

KOONT' Z, l!AROLD y O' DGNELL, C. 

Curso de administraci6n moderna. 
M~xico: Me, Graw Hill. 1981. t 6a. ed. ) 

LEY FEDERAL DEL 'rRABAJO. 
Doz editores. M~xico: 1986. 

LEY DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA 

l.>ARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAJXJlIBS. 
Doz editores. M~xico: 1986. 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LJ\ RENTA. 

Doz editores. M~xico: 1986. 

LEY DEL INSTITU'J'O DEL FONDO NACIONAL 

~.,A VIVIENDA PAPA LOS TRABAJADORES. 
Doz editores. M~xico: 1986, 

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO socrAL. ooz editores. 

M~xico: 1986. 

110 



Ml:RANDA, José, 1 et, al. Historia 
de México, México: EcJ.asa. 1979. 

( l.Oa •· ed. ) 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

Intro<'h1cci~n a J estudio del traba 1o. 
Ginebra. 1981. 

REGLAMENTO DE LA r.EY DEL IMPUESTO 

~~~· Doz editores. 
Hl:'lxico: 1906. 

REYES, P. A. Adrninistraci6n de 
personal. México: Limusa. 1985, 

( la. parte l 

REYES, P. A. Administraci6n de 

eersona1. México: Limusa. 1985, 

( 2a. parte l 

R, 'IERRY. G. Princinios de 
admini·straci6n. México: Cecsa. 
1961. 

111 



WERTHER, B. W y KEITII, D. 

Direcci6n de personal y recursos 
humanos. Nueva York; 
Me. Craw Uill. 1984. 

YO·DER, Dale. Manejo de personal 
y relaciones ~ndustriales. M~xico: 
Cecsa. 1970. 

112 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. Prestaciones y Salarios
	II. Tipos de Prestaciones
	III. Ventajas de las Prestaciones en Época de Crisis Económica
	Conclusiones
	Recomendaciones
	Bibliografía



