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OBJETIVO. 

Proporcionar una guía clara y sencilla del procedimiento a seguir en el 

cálculo y determinación de las liquidaciones laborales, tomando en cuenta todos 

los faétores que· inciden en éstas, desde los conceptos teóricos básicos hasta la 

det~~i~a~ió~ práctica de las mismas. 



JUSTIFICACIÓN. 

Dadas las obligaciones contractuales y la carga tributaria que debe asumir 

cualquier patrón que cuente con trabajadores a su servicio, se ha impuesto la 

necesidad de tener un conocimiento más detallado y preciso de lo que marcan las 

distintas legislaciones en lo que al pago de salarios se refiere. 

En la pr~ctica es; muy:' .común .encontrar deficiencias en el cálculo y 
¡-··,·, '¡ ~-:: i··~ 

determinación, tanto'. de las diferentes prestaciones laborales, como en el pago 

mismo de las. obligaciones tributarias, pues muchas veces esto se realiza sin 

apegarse a lo que· marcan las leyes respectivas. 

Esto es, en gran medida, por el desconocimiento de la reglamentación y no 

por constituir un beneficio para la parte patronal. Lo anterior provoca 

consecuencias nocivas para el patrón, ya que además de perjudicar los derechos de 

sus trabajadores, redundando en menor productividad, nos ocasiona problemas con 

las autoridades correspondientes, es decir, Sistema de Administración Tributaria 

(SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (lMSS) y la Junta de Conciliación y 

Arbitraje. 

Lo anterior es el motivo principal que nos lleva a desarrollar este trabajo, 

ya que constituye una oportunidad de plasmar nuestros conocimientos y 

experiencia en el ramo, esperando sea de ayuda para cualquier persona que se vea 

en los supuestos antes mencionados. 



INTRODUCCIÓN. 

A lo largo de la historia, el hombre a librado constantes batallas contra lo 

que considera injusto; o que perjudica sus intereses. En un principio fue contra las 

adversidades de la naturaleza, después evolucionó y desarrolló el concepto de 

·propiedad privada: Lo anterior ocasionó que una parte de los seres humanos 

tr~~ajar~n p~talosqUeyoselan los medios de producción, cosa que parece normal. 

.. ··.• L6 ~a16·fii~· c~~ndo l~s primeros explotaron inmisericordemente a los trabajadores 
'. ¡-:. ,, . - ~ '' 

· ·cor:i jornadas"de más de 14 horas al dla, sin dla de descanso y con una paga 

irrisoria. Por lo que inició una lucha peleando por sus derechos elementales, 

teniendo como resultado la legislación laboral existente, en donde se plasman las 

necesidades mlnimas que un trabajador debe satisfacer para desarrollar 

adecuadamente sus labores. Como vemos es de suma importancia determinar los 

antecedentes que dieron como resultado las leyes que protegen a los trabajadores, 

debido a esto, es que en el Capitulo 1 detallaremos lo que hemos mencionado de 

manera somera. 

·En el Capitulo 11 abordaremos los conceptos básicos que intervienen en la 

relación laboral, comenzando con las figuras principales que son "trabajo, patrón y 

trabajador", para que una vez comprendida la relación de subordinación, 

estudiemos otros puntos de igual importancia como son: las condiciones trabajo, 

los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, los diferentes 

tipos de contratos y en cuanto a las relaciones individuales de trabajo nos 

enfocaremos a definir de una manera más amplia los conceptos de "Suspensión, 



Rescisión y Terminación de Ja relación de trabajo, asl mismo estudiaremos 

detenidamente las obligaciones que tiene el patrón para con el trabajador en cada 

uno de los supuestos mencionados anteriormente. 

Un punto muy imponante que tocaremos en el Capitulo III, es en relación 

al Régimen Fiscal de Sueldos y Jo que establece al respecto la "Ley del Impuesto 

Sobre la Renta", es decir; comenzaremos con la definición de salarios, 

señalaremos que ingresos se consideran gravados y cuáles se consideran exentos. 

También analizaremos el tratamiento fiscal que se debe dar a algunas de las 

prestaciones que otorgan a los trabajadores las empresas, y que por su naturaleza 

en muchas ocasiones existe duda o controversia en cuanto a su determinación, 

como es el caso de Ja previsión social, las despensas, el fondo de ahorro y el 

tiempo extraordinario, sólo por mencionar algunas. Además hemos creído 

necesario incluir en este capitulo, los aspectos que establece Ja "Ley del Seguro 

Social" en lo referente a la ·integración del salario y el tratamiento fiscal que se 

debe obse!"ar e~· 1as~r~~t~cion~s mencionadas anteriormente ya que nos serán de 
''¡' 

gran ayuda p~ra' J~ d~tei'.ffiinación del "Salario Base de Indemnización". 

En el Capitulo IV, se estudiarán los pasos a seguir para realizar el cálculo 

de los impuestos que se deben retener al momento de pagar Jos salarios, 

especlficamente el procedimiento que establecen Jos aniculos 113, 114 y 115 de Ja 

Ley de Impuesto sobre la Renta y el procedimiento que se utiliza en la 

determinación del impuesto por concepto de gratificación anual, PTU y primas, de 

acuerdo al aniculo 86 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 



Por último en el Capitulo V desarrollaremos detenidamente algunos casos 

prácticos sobre finiquitos y liquidaciones laborales de acuerdo a las diferentes 

causales de Ja suspensión rescisión y terminación de la relación laboral que es el 

tema principal que nos ocupa, e incluiremos en dichos casos las distintas formas de 

retención, dependiendo de las caracterlsticas de cada ejemplo y específicamente de 

las prestaciones que se otorguen. 



CAPÍTULO! 



Capítulo 1 

Antecedentes 

Los derechos laborales son el resultado de una larga lucha que el sector 

obrero mundial ha venido realizando desde hace ya bastante tiempo en contra de 

los patrones, quienes no han comprendido del todo que una relación sana 

redundará en un mejor desempeño del trabajo realizado. 

A finales del siglo XIX empezó a nacer un movimiento social que pugnaba 

por los derechos más elementales de los trabajadores, quienes realizaban jornadas 

de trabajo realmente inhumanas de más de 14 horas diarias y una paga irrisoria. 

Los orlgenes 

Desde su fundación en 1864, la Asociación Internacional de los 

Trabajadores (Primera Internacional) exigió la jornada laboral de ocho horas. Dos 

años más tarde, en su Congreso celebrado en Ginebra, Suiza y, en 1866, en el 

Congreso Obrero de Paris, Francia, se fijó la lucha por la jornada legal de 8 horas. 

Más de dos décadas después, las uniones norteamericanas y canadienses, se 

organizaron para, en un plazo de 2 años, iniciar una huelga general con el objetivo 

de hacer efectiva esa reivindicación laboral. 

El 1 º de Mayo de 1886 inició la Huelga General por las 8 horas de trabajo 

y, hasta nuestros días, seguimos conmemorando esa fecha como el "Día 
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Internacional del Trabajo" o de los "Mánires de Chicago". El 1° de Mayo tuvo 

como cuna el Movimiento Sindical en los Estados Unidos. 

La preparación de la huelga general 

Durante su IV Congreso, la Federación de Gremios y Uniones Organizadas 

de Estados Unidos y Canadá, celebrado en 1884, los sindicalistas señalaron que la 

"duración legal de la jornada de trabajo desde el 1° de Mayo de 1886, ~erá de 8 

horas". 

En marzo de 1866, los sindicato.s _ de. e~anistas, maquinistas, gasistas, 

fontaneros y estibadores de Chicago se s~~i~¿n a la ini~iativa. Al mes siguiente se 
. . . \· :·: '.-:.~.<·{';.~·;.;:·,<'..~::.:·: ·.' ... 

unieron 35 mil trabajadores:. de i· los)cárrales,·: Poco después, los albañiles, 
_·: -~ - : .-:_-·,'_:··,"·'.·_¡}: f~\é~i~~;;~;~{~~-}~f'{i~:: ~ 

carniceros, juguet~ros,' zapatcfros;~:~mpleados ·del comercio y los tipógrafos 

sumaron susfüerzas ª. ~'.'.r.~.'.d~~~.:·,:~0;0·.\' : · ' . 
' ~ ' ~, 

·.('.:-·: ~,; .' {" 
''.',.'. ... ;:· ·;-. "1/:: 

El I ~ de May~/de)8~G. Unos 340 mil trabajadores desfilarian por todo el ., 
. paf s.' Cerca de Í 90 ~il s'é hablan plegado a la huelga. En Chicago alrededor de 80 

mil obreros'se habian lanzado a la calle para conquistar la jornada de ocho horas. 

En la ciudad de Milwaukee, Illinois, se produjo un choque entre la policia y 

los huelguistas, 6 obreros cayeron muenos. La represión apareció en las ciudades de 

Filadelfia, Louisville, San Luis, Ballimorc y Chicago. Los patrones reaccionaron con \'iolencia y 

contraatacaron: 



En Chi.cago declaran Jock out patronal contra Jos obreros, ya que estaban 

aterrorizados por el despertar del movimiento. Los activistas convocaron a más 

protestas con el fin de parar Ja represión. 

2 de mayo: 40 mil huelguistas siguen en lucha. 

3 de mayo: 6 mil obreros de Ja fábrica de maquinaria agrícola McCorrnick 

Harvester efectuaron un mitin pacifico, la policla abrió fuego contra Jos obreros 

desarmados: 6 murieron, 50 quedaron heridos. 

4 de mayo: El alcalde Carter Harrison autorizó una manifestación en Ja 

Plaza Haymarket In, cual resultó pequeña para la multitud. Muy cerca estaba la 

Cómisaría d~ Policía de Ja calle Desplaines, bajo el mando de John Bonfield, quien 

aparddó· co~ :el capitán Ward, provocando a los manifestantes con su presencia y 
::-:': 

. su escciJtá de 180 agentes. 

mano anónima lanzó una bomba, un policía murió. La respuesta 

policiaca fue instantánea: dispararon contra Jos asalariados. Siete obreros más 

cayeron abatidos. 

l S de mayo: Un Gran Jurado fue convocado para llevar a juicio a los 

obreros involucrados en los actos violentos 

21 de junio: El juicio comenzó contra de Jos lideres del movimiento 

obrero, quienes eran acusados de la violencia suscitada. 



9 de octubre: La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó 

el caso: siete de Jos acusados fueron condenados a morir en la horca, sus nombres: · 

Albert Parson, August Spies, Samuel Fielden, Michael Schawab, Adolph Fisher, 

Louis Lingg y George Engel. Otro más, Osear Neebe, fue condenado a 15 años de 

prisión. Más tarde, EU se apiadó de Jos condenados a Ja horca, Fieldem y Schawb, 

a quienes condenaron a prisión perpetua. 

El 11 de noviembre de 1887 fue Ja fecha fijada para Ja ejecución de Jos 

mártires de Chicago . 

. · \ ; . ·, 

Este es el principio de la lucha que lo~ tr~b~jad~r~~ hicieron a favor de sus 

derechos más elementales, pero en Méxic~ t~mlli~~ s~;~ie~cin hechos similares, Jos 

cuales fueron el inicio de una larga lucha que aún en nuestros no ha desaparecido. 

Cananea, Sonora 

La noche del primero de junio de 1906, Ja población de Cananea, Sonora se 

conmovió profundamente a consecuencia de un suceso desconocido hasta entonces 

en Jos anales del gobierno del General Porfirio Diaz. Cerca de dos mil trabajadores 

de Ja Cananea Consolidated Copper Company, S.A., propiedad de William C. 

Greene, inconformes porque sus salarios eran menores que los que devengaban sus 

compañeros norteamericanos, al recibir Ja negativa de Ja empresa de 

aumentárselos, decidieron ir a huelga. 



Abandonando sus labores se dirigieron a las oficinas de negociación a 

invitar a los empicados a que secundaran su movimiento, encabezados por los 

trabajadores Juan José Ríos, Manuel M. Diéguez, Esteban Baca Calderón, entre 

otros, pero al llegar a la maderería en donde la mayor parte de los trabajadores 

eran norteamericanos, fueron recibidos con una descarga de fusilería que mató a 

dos huelguistas e hirió a otros mas. 

Ante aquella cobarde agresión los obreros repelieron el feroz ataque con 

piedras y mataron a los hermanos George y William Metcalf, Conrad Kubler y a 

otro norteamericano llamado Bert Rusler. 

Los demás norteamericanos se reunieron violentamente y viendo que los 

huelguistas estaban inem1es, los persiguieron por las calles de la población 

obligándolos a buscar refugio en la sierra cercana. Sin embargo, los obreros en su 

precipitada fuga tuvieron tiempo para incendiar cinco depósitos de madera, un 

depósito de semillas, otro de forrajes y el edificio de la maderería. Enormes 

lenguas de fuego se levantaban hasta el cielo y pudieron verse peñectamente desde 

la vecina población de Douglas, Arizona, en donde creyeron que se trataba de una 

catástrofe de otra lndole. 

El dla 2 de junio el cónsul de Estados Unidos en Cananea pidió ayuda a su 

pals, e inmediatamente rangers de Arizona annados persiguieron a los huelguistas. 
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El Gobernador Rafael lzábal y el General Luis E. Torres, Jefe de Ja Primera 

Zona Militar de Sonora, dificil mente lograron establecer el orden, 

El día 3 la población se encontraba bajo la ley marcial; el saldo trágico 

habla sido de 23 muertos y 22 heridos de ambas partes, y fueron aprehendidos mas 

de 50 individuos a quienes se acusó de ser los agitadores del movimiento 

El dfa 4. s~ ~olucionó el movimiento y se reanudaron los trabajos. 
:·::'-. _, 

Lo.s criticaban y reprochaban al Gobierno que 

tolerara la Ín~ig;~~i¿n'i~ n'~#eaá~ricanos, que solo venlan a quitar el trabajo a 
, -.:,;;' ,'\¡:,; ~ -:T: 

nuestros óbre~~s y a llen'arl~s.de élprobio, y sugerían por primera vez, que hicieran 
, . .,.,.-: :·/: -.. ·:.:.<· "'":]-~ ,· (;;~--·'. .. ;_·r,,:;:.';:,~<,< :;~· 

una' ~egiariientaéÍÓri dél ÍiabáJci en la República Mexicana. También se dijo en 

aqu;Jia oéá~ión ~~~ Jos s~éesós de Cananea constituian el primer chispazo de Ja ··--·- ·, .,,-_, ,,-" ·,· ;-·, : 

· .. • Revoluclón. 

El 22 de junio de 1906, Jlegó a Ja capital del país el Gobernador de Sonora, 

lzábal, a responder de su actitud sobre la huelga de Cananea. Se creyó que iba a 

ser procesado y que se haría justicia en tan sonado asunto, pero después de dos 

meses regreso a Sonora a seguir gobernando. 

Río Blanco, Veracruz 

"La armonía entre Jos intereses de la clase obrera y Jos de Jos industriales 

constituye actualmente un problema delicado que por desgracia explotan algunas 
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personas mal intencionadas; pero el gobierno está pendiente de la situación y si, 

contra todas las previsiones y contra todos los antecedentes de la clase obrera 

mexicana, llegasen a producirse nuevos disturbios, el ejecutivo continúa dispuesto 

a hacer respetar los derechos de todos y a mantener el orden público". 

Con estas palabras concluyó Porfirio Diez su .informe presidencial acerca 

de los acontecimientos sucedidos en Río Blanco, Veracruz, el 7 de enero de 1907. 

Durante los treinta años del Porfiriato se dio un fuerte impulso a la 

industria manufacturera en México. Esto, al costo de que muchos mexicanos 

fueran explotados en las fábricas, las cuales estaban fundamentalmente en manos 

de extranjeros. Los trabajadores cumplfan jornadas de doce y catorce horas diarias, 

en las que realizaban gigantescas cargas de trabajo en condiciones insalubres. 

No obstante, al mismo tiempo, la concentración de miles de trabajadores 

· · bajo un mismo techo permitió que éstos se organizaran en la lucha por sus 

reivindicaciones de clase. 

La industria textil fue una de las más importantes y desarrolladas; 

asimismo fue quizá la que conservó a los obreros más combativos, aún años 

después de la revolución de 191 O. La lucha de los obreros textiles en 1906 

cristalizó en una huelga nacional de la industria en la que se vieron involucrados 

los estados de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco y el Distrito Federal. 
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Como-podemos ver;· la lucha por los derechos laborales no ha sido para 

nada fácil, por el. contr~rio ha costado la vida de miles de personas, el arresto y 

tortura 'de otras t~ntas y 1.a persecución de algunos lideres alrededor del mundo. 

·En nuestrn. pals, después de la Revolución, y con la aparición de la 

Constitución de 1917, los derechos de los trabajadores quedan plasmados en su 

· .. · ártlcul~ 123, y post~riormente en el año de 1970 surgió la Ley Federal del Trabajo, 

la cual ·señala específicamente los derechos y obligaciones que tanto al patrón 

co~o al Írabajador le asisten, regulando en su totalidad las Relaciones de Trabajo 

en todo lo largo y allcho del piÍls: 

Si pudiéiamoii"enterid~~.que un trabajador contento puede producir mucho 

más que uno que nd'~:{~i~n;~~a; gusto o piense que está siendo explotado, nos 

daríamos cuenta. q~e·· ~I· :respeto a los derechos elementales de los obreros en 

general es más,bi~n~na iri~ers;ón que un sacrificio. 

tJ 
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CAPÍTULO 11 



Capítulo 11 

Aspectos de la Ley Federal del Trabajo relacionados con 

salarios y la terminación de la relación laboral. 

1.1. Patrón 

Definición 

Uno de los dos actores jurídicos más importantes en materia laboral es el 

denominado "Patrón", ya que éste es el encargado de proveer empleo a otro con el 

fin de que éste último realice un servicio personal subordinado a cambio de una 

remuneración económica. 

La Ley Federal del Trabajo otorga la siguiente definición: 

"Articulo 10. -'Patrones la Persona Fisica o moral que utiliza los servicios 

de uno o , variós \~ab~J~dores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la 
' 1 • 

. costumbré, utiliza .los servi.cios de otros trabajadores, el patrón de aquel, lo será 

también de éstos." 

Como podemos ver, la Ley considera al Patrón como, primeramente, una 

persona, para después clasificarlo como Fisica y Moral. 

Para fines didácticos es necesario definir, a su vez, el término "Persona", 

ya que antes de ser patrón se es Persona, con todos los derechos y obligaciones que 

la Ley le otorga. Para tal fin nos remitimos al Artículo 22 del Título Primero (De 

14 



las personas fisicas) y Articulo 25 del Titulo Segundo (De las personas morales), 

ambos del Libro Primero del Código Civil, que indican: 

"Artículo 22. - La capacidad juridica de las personas fisicas se adquiere por 

el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un 

individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se tiene por nacido 

para los efectos declarados en el presénte código. 

"Articulo 25. - Son peison.~s morales: 

I. La Nación, los Estados y los Municipios; 

II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; 

III. ' Las Sociedades Civiles o Mercantiles; 

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se 

refiere la Fracción XVI del articulo 123 de la Constitución federal; 

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas, y 

VI. Las Asociaciones distintas a las enumeradas que se propongan fines 

políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin licito, 

siempre que no fueren desconocidas por la ley 

VII. Las 'personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los 

términos del artículo 2736." 

Una vez que revisamos el citado Código nos damos cuenta de que no hay 

una definición clara y concreta del término, en cambio sólo hace mención de sus 

caracteristicas y las enumera, por lo tanto intentaremos redactar un concepto. 
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Para nosotros una Persona es un ser humano o el conjunto de éstos, capaz 

·de ser titular de derechos y sujeto de obligaciones. 

Cabe mencionar que todas las personas tienen inherentes atributos que las 

mismas leyes les reconocen, y que son: 

a) Capacidad 

b) Patrimonio 

c) Nombre 

d) Domicilio 

e) Nacionalidad 

!) Estado civil 

a) Capacidad: Esto quiere decir que las personas pueden actuar por sí mismas 

o por medio de representantes, todo con el fin de ejercer sus derechos o de 

contraer obligaciones con terceros. La única límítante es que no sea 

catalogado como incapaz, ya sea natural o legalmente. 

En los contratos laborales no es necesario que el patrón o sus 

representantes se identifiquen como tal, ya que la Ley Federal del Trabajo 

establece la presunción de que la relación laboral existe entre el que presta el 

servicio y el que lo recibe (Articulo 21) dejando en segundo término el hecho de 

acreditar su identidad, por lo tanto el hecho de que el representante del patrón no 

se acredite como tal ante el trabajador al momento de contratarlo no afectará la 
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.relación laboral si esta se llevo a cabo, ya que Jos directores, administradores y 

gerentes, entre otros, serán considerados representantes del patrón. 

b) Patrimonio: Cuando los derechos de una persona se pueden valuar 

económicamente, esto es, cuando es posible asignarles un valor en dinero, 

se dice que es su patrimonio. 

En lo que respecta a la relación laboral tenemos que el patrón responderá 
' 

con su patrimonio las obligaciones laborales ya contraldas con los trabajadores. 

Estos últimos tendrán preferencia de cobro en relación con otras personas en caso 

de quiebra (Articulo 123 Fracción XXXIII de la Constitución y Articulo 1 13 de la 

·Ley Féde~al del Trabajo) 

· : 'c) · N~·~llre: El nombre es el medio del que nos valemos para distinguimos e 

id~ntific~mos de las demás personas. 

•'':-:/''.:-_" 
-·.,\-· 

Para ~fect~s de la relación laboral tenemos: Según el Articulo 712 de la 
,.:•: ·:::'-

L~y, F~d'e°r'al '.d~l· Trabajo no es indispensable que el trabajador conozca el nombre 
. ·., .·: ".,' ' ' .. "~ . ' \ ,. ' 

·. del patrón;·~¿¡~ basta ubicar el domicilio para iniciar alguna acción en contra de 
. . ·-::·::':'·, . 

. éste. 

"Articulo 712. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la 

denominación o razón social de donde labora o laboró, deberá precisar ... el 
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domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta 

el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón," 

d) Domicilio: Podemos considerar· el domicilio como el lugar donde una 

persona se establece con el á~im'o de residir. 

En materia laboral pode~~s: d~cir lo si¡.'lliente. Es importante determinar el 

domicilio del patrón ya que a 'través de él es que se puede localizar e identificar al 

patrón en caso de que el trabajador desconozca el nombre o razón social del 

mismo, .Así mismo no necesariamente el lugar donde se prestó el servicio debe 

coincidir con el domicilio del patrón. 

e) Nacionalidad: Esta la define el territorio del cual es originaria la persona en 

cuestión, Hay dos maneras de determinar la nacionalidad: de manera 

natural, esto es por nacimiento, y la legal, es decir por naturalización. 

Con respecto a la relación laboral se esta sujeto a lo siguiente. Tanto los 

patrones nacionales como los extranjeros están sujetos a las disposiciones de las 

leyes mexicanas sin que exista distinción alguna, por lo tanto la nacionalidad del 

patrón no es importante en las relaciones laborales. 

f) Estado civil. De esto podemos mencionar que sólo las personas fisicas 

tienen estado civil determinado, el cual deriva de la soltería o del 

matrimonio. Lo anterior no tiene ninguna relevancia en materia laboral. 
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1.1.1. El Representante 

Haciendo caso de lo establecido en el articulo 10 de la Ley Federal .del 

Trabajo si un trabajador contrata a otros trabajadores para que presten sus seivicios 

para el patrón, éste será el patrón de aquellos. Por lo general los que contratan a 

otros trabajadores son el personal de confianza, quienes desde el punto de vista 

laboral son los representantes del patrón. Lo anterior quiere decir que aunque el 

patrón no haya inteivenido directamente en la contratación de sus trabajadores, la 

relación laboral lo obliga con los trabajadores que hayan sido contratados por sus 

representantes.·. 

Es normal y coniún que las empresas medianas y grandes cuenten con 

administradores, contadores o responsables de éstas, que se encargan de la 

contratación del personal para las diferentes actividades que se desarrollan dentro 

de las mismas, no queriendo decir esto que son los patrones de las personas 

contratadas por ellos, sino que son los representantes del patrón autorizados para 

entablar la relación laboral con los trabajadores. 

Es un hecho que tanto el patrón como sus representantes deben cumplir con 

las obligaciones laborales contraldas. Sin embargo hay que aclarar que el 

incumplimiento de éstas repercutirán invariablemente en el patrimonio del patrón. 

Para tal efecto nos remontaremos a lo que expresa la Ley Federal del 

Trabajo al respecto. 
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, º'ArtlcuÍb Ú. · Los' directores, administradores, gerentes y demás personas 
' ' 

que ejerzan , funciones de dirección o administración en la empresa o 

establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto los 

obligan en sus relaciones con los trabajadores." 

No es por demás aclarar que el patrón es el responsable directo de 

proporcionar los medios necesarios para poder cumplir con las obligaciones, ya 

que de no ser asl estarán excluidos de toda ~esponsabilidad. 

De igual manérá\el .patrón_éstarlÍ'.libre de toda responsabilidad si el que 
·, :;· -'.'.."'.\~\.;;··" ':>'.:::.;/;:<·--. -/:'~~~;..:~·;·,?· 

contrató a un trabajador '~are~e deÍ poder para hacerlo y no ejerce funciones de 

dirección o administración. Esto quiere decir que de darse este supuesto el patrón 

no tendrá obligación alguna con el trabajador, no nsl quien usurpó funciones, ya 

que será éste quien responda por el acto. 

1.1.2. El Intermediario 

La Ley Federal del Trabajo define este concepto como: 

"Articulo 12. • Intermediario es la persona que contrata o interviene en la 

contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón,'' 

Un claro ejemplo de intermediación se da con las personas fisicas o 

morales dedicadas a la colocación de trabajadores; éstas tienen conocimiento de 
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las necesidades de personal de algunas empresas y por cuenta propia buscan 

sujetos que satisfagan las necesidades de las mismas. 

Otro caso se da en la industria de la construcción, en donde el intennediario 

actúa a nombre propio y crea entre él y los trabajadores una relación directa. 

De igual fonna. tenemos a un intennediario cuando una persona fisica o 

moral co~trata a uno o más trabajadores para laborar en beneficio de otra persona 
' • .;··"·-· 1 •• 

·-
fisica o mora( si~ínpre y cuando el primero no tenga la solvencia suficiente para 

:•:·' ,, >·;.,·,.· . 

. . ·.hacer fr~nte alas'..obHgacioncs laborales contraídas con los trabajadores y que no 

preste el s~rVido en forma exclusiva a una sola empresa. En estos supuestos la 
. , ,_· .. '. . 

p.ersopa beneficiada i:on la labor de los trabajadores será responsable de las 

obligaciones laborales que se originen enlre el intennediario y los primeros. 

Lo anterior se desprende de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal del 

Trabajo que a la letra dice: 

"Articulo 13. - No serán considerados intermediarios, sino patrones las 

empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos 

propios suficientes para cumplir las obligaciones que se deriven de las relaciones 

con sus trabajadores. En caso contrario serán solidariamente responsables con los 

beneficiarios directos de las obras o servicios, por las obligaciones contraídas con 

los trabajadores. 

2t 



Articulo 14.- Las personas que utilicen intermediarios para la contratación 

de los trabajadores serán responsables de las obligaciones que se deriven de esta 

Ley y de los servicios prestados. 

Los trabajadores tendrán los derechos siguientes: 

l. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y 

tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores 

que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento; y 

JI. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o 

comisión o cargo a los salarios de los trabajadores" 

1.1.3. El Patrón Sustituto 

Cuando la fuente de trabajo se transmite de un patrón a otro, éste último 

será el responsable con respecto a los derechos de los trabajadores. 

Lo anterior se conoce como Patrón sustituto ya que se "sustituye" de las 

obligaciones al patrón original quedando a cargo de ellos el nuevo propietario. En 

materia de derecho se le conoce al acto como subrogación de personas, es decir la 

sustitución de una persona por otra, en una relación juridica, de tal manera que Ja 

sustituta asuma la totalidad de los derechos y obligaciones de la sustituida. 
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Es necesario señalar que para que se de este supuesto es indispensable que 

Ja fuente de empleo, en este caso entendida como empresa, sea transmitida de 

manera total y no en panes, de tal f~rma que se incluyan Jos bienes materiales, 

derechos y obligaciones en general del ente económico, las que deben ser 

reconocidas y aceptadas por el nuevo patrón. 

El sustento juridico Jo encontramos, como es lógico, en Ja legislación 

laboral vigente. 

"Anfculo 41 .. ~.La ~u'sÍit~~ilm de ~airón no afectará .las relaciones de trabajo ·.- .. ~ :· ·,, ... ··; .. _,:'~-:;;· > ;~·'.. ; -'( .. · 

de la empresa '·º ··• ~st~bl~cl~i·g;;(~O Ei pat;ón sustituido será solidariamente 
-·,,-.'. .~ .... -:~:>~_:-. .. ·.,::-~· 

responsable; con' el/nuevo 'jlor• las obligaciones derivadas de las relaciones de 

Íra~~j~\éü k~Y,]~~~,i~~f ;~~~~~e la fecha de la sustitución, hasta por el término 

de seis m~s~s~. cóncluicla':éste, subsistirá únicamente Ja responsabilidad del nuevo 

El término de seis meses a que se refiere este párrafo anterior, se contará a 

panir de Ja fecha en que se hubiese dado aviso de Ja sustitución al sindicato o a Jos 

trabajadores." 

1.2. Trabajador 

Definición 

El Segundo actor jurídico en materia laboral es el Trabajador, ya que es 

éste quien desarrolla una actividad fisica o intelectual en beneficio de un tercero de 

manera subordinada. 
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"Articulo 8.- Trabajador es la persona fisica que presta a otra, fisica o 

moral, un trabajo personal subordinado. 

Para los efectos_ de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad 

humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación 

técnica requerido para cada profesión u oficio." 

De la definición anterior hay dos puntos importantes de resaltar, uno es que 

sólo las personas fisicas pueden considerarse trabajadores y el otro es que es 

indispensable que exi~ia una relación de subordinación. 

1.2.1. Subordinación 

Esta caracteristica es elemento esencial para que se presente la relación 

laboral, ya que implica la facultad de mando que le asiste al patrón asi como el 

derecho que tiene de ser obedecido en el desempeño del trabajo contratado. 

De lo anterior se desprende que el Trabajador depende, en el desarrollo de 

sus obligaciones, de las órdenes que el Patrón establezca y por lo tanto el primero 

no podrá negarse a cumplirlas, ya que la propia relación laboral determina como 

obligación principal para él, la obediencia que le debe al Patrón, siempre respecto 

del trabajo contratado. 

Al respecto la Ley Federal del Trabajo establece: 

"Articulo 25: El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá 

contener: Ill. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán 

con la mayor precisión posible" 

24 



En .slntesis ·podemos decir que el derecho del Patrón de ser obedecido se 
>, -

limita a qu~. las órdenes que se indiquen deben ser relativas al trabajo contratado. 

El . Trabajador está en su derecho de negarse a seguir las indicaciones de aquel 
-, .-:···.,- '_--

cuando· lleven un sentido contrario a lo estipulado en el principio de la relación 

laboral. 

La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene las 

siguientes tesis de jurisprudencias relacionadas con el tema de la Subordinación. 

" Sépli111n Epocn. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Se111anario Judicial de la Federación. 

Tomo: 187·192. Quinta Pnrtc. Página 85 

SUBORDINACION. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACION DE TRABAJO. Ln 

Sola circunstancia de que un proícsionai preste servicios n un patrón y reciba una 

rcntuncradón por ello, no cntrnila ncccsarinmcntc que entre ambos exista una relación 

laboral, pues para que surja ese vinculo es necesaria Ja existencia de la subordinación, que 

es clcmcnlo que distingue al contrato laboml de otros contratos de prestación de scn•icios 

proícsionales, es decir, que exista por parte del patrón un poder jurfdico de mando 

correlativo n un deber de obediencia por par1c de quien presta el servicio, de acuerdo con 

el articulo 134, fracción 111 de la Ley Federal del Tmbajo, que obliga a dcscmpcftar el 

SCr\icio bajo la dirección del patrón o de su representante n cuya auioridad estará 

subordinado el trabajador en todo to concerniente al trabajo. 

Volúmenes JOJ.J08, pág. 97. Amparo directo 2621n7. Jorge Lometl Almeida. 22 de 

Septiembre de 1977. Unanimidad de 4 \'Otos. Ponente: Maria Cristina Salmonln de 

Ta mayo. 
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Volfimenes 109·114, pág. 92.Amparo direc10 5686/76. Jorge Zárme Mijangos. 11 de enero 

de 1981. 5 1·01os, Ponenle: Junn Moisés Colleja Garcla. 

Volfimenes 145·150,p.ág. 60, Amparo dlreclo 7070/80, Fernnndo Lavfn Mnlplcn.30 de 

ma~ de f 98 l. 5 vo1os: Ponen1e! Marfn Cristirin Salmonin de Tamoyo. 

Volúmenes 187,192, pág. 55.,Ainpnro direclo 1362/84. Alela Dlnz Mercado Nngore. 5 de 

Sep1lembre de 1984. Um1;i~1i~~ de .4 vo1os, Ponenle: David Fnmco Rodrfguez. 
'' ·,·\·.:::;_ 

Volúmenes 187-192, ¡Xlg.·55,' An1paro dlrec10 9328/83. Rodolfo BaulisL1 Lópcz. 5 de 

Sepllembre' de 1984. Unanl,mld;d·de4 1·01os. Ponen1e: Maria Crislinn Sahnorán de 

Ta mayo. 

Vollnnenes 187-192; pág:·5.s.,·Ai;;Jlaro direclp 2353/83. Guadalupe Flores Báez. 15 de 

No1iembre de Í 9~4.U~onÍ~Jd.~cÍ d~ 4 1·01os. Ponen1e: David Franco Rodriguez." 

"Scplima EpOÓ:i. I~;íánciá: Cúnrta Snla. Fuenle: Semanario Judicial de la Federación. 
' . '.' r.· • -·.~. ,. '· _. ' ' 

>. Toino isi:is6,«,!uÍ~1aP~rte. Pdgt~a! 228 

:;; J' ,~'-·--;~' 

· .· SUB?RDINAC,I.0~, poNCEPTO DE. Subordinación signilicn, por parte del palrón, un 

poderJurldl~o d~ ~a~do, correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presla el 

servido: ji¡;~ liené su apoyo en el articulo 134, fracción 111, de In Ley Federal del Trabajo 
' ,, .. 

de · t 970, .que obliga a desempcftar el servicio bajo la dirección del patrón o de su 

representante, a cuya auloridad esmrán subordinados los trnb¡tjadorcs en 1odo lo 

conccrnlenle ni 1rabajo. 

Volúmenes 121-126, p.1g. 87. Amparo directo 7061177 Neptall de los Santos Ramlrez. 2 

de marzo de 1969. 5 votos. Ponente: Maria Cristina Salmorán de Tamayo. 

Volúmenes 103-108, pág. 97. Amparo directo 2621/77. Jorge Lomell Almeida. 22 de 

sepllembre de 1977. Unanimidad de 4 volos. Ponente: Maria Cristina Salmorán de 

Tnmayo. 
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Volúmenes 121·126, pág. 87. Amparo directo 686/79. Sal\'ador Medina Soloache )'otro. 

13 de Junio de 1979. Unanimidad de 4 \'otos. Ponente: Maria Cristina Salmarán de 

Tnmnyo. 

Volúmenes 121-126,pág. 87. Amparo directo 744/79 Gregario Manfnez Spiro. 25 de junio 

de 1979. Unanimidad de 4 \'otos. Ponente: Jmm Moisés Calleja Garcfa. 

Volúmenes 127-132, pág. 73. Amparo directo 4611/78. Remigio Jim~ncz Márquez. 2 de 

agosto de 1979. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Juan Moisés Calleja Oarcfa." 

Tipos de Trabajadores 

Fundamentalmente existen dos tipos de trabajadores: 

a) De confianza, y 

b) De planta (o sindicalizados) 

1.2.2. Trabajadores de Confianza 

La Ley Federal del Trabajo otorga la siguiente definición: 

"Articulo 9.- La categoria de trabajador de confianza depende de las 

funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. 

Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y 

fiscalización, cuando tengan carácter de general y las que se relacionan con 

trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento." 

Como podemos ver, el estatus de Trabajador de Confianza se otorga en 

base a lo que realmente desempeña, y no del nombre del puesto que ocupa, por lo 
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tanto si. algún patrón desea denominar asl a uno de sus trabajadores deberá 

asegurarse que las labores de éste sean de las descritas en el anterior artículo; de 

igual forma entran en esta categoria aquellos que realizan trabajos personales o 

Intimas del patrón, tal es el caso de los choferes y secretarias, entre otros. 

Además de la anterior definición la legislación laboral nos señala algunas 

reglas adicionales que regulan a los trabajadores de confianza; esto se encuentra en 

~I cap,liÚÚiII (Trabajadores de Confianza) del Titulo Sexto (Trabajos Especiales) 

de la Ley Federal del Trabajo, 

l. "Articulo 183. - Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de 

los sindicatos de los demás trabajadores, ni serán tomados en consideración 

en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en los casos de 

huelga ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos 

que se integren de conformidad con las disposiciones de esta Ley." 

Este articulo es bastante simple, ya que establece de manera clara la 

limitante de pertenecer a los sindicatos de los que formen parte los trabajadores de 

planta. Esto es por demás lógico ya que la naturaleza de los trabajadores de 

confianza es velar por los intereses del Patrón, además que estos son los jefes en el 

centro de trabajo, cuestión que dificilmente se podría dejar de lado en las 

reuniones gremiales. 
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2. "Articulo J 84. - Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato 

colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los 

trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario asignada en el 

mismo contrato colectivo." 

Las condiciones de trabajo estipuladas en el contrato colectivo pueden 

aplicarse a todos los trabajadores, salvo que en el mismo haya una cláusula que 

señale que se excluye a los Trabajadores de Confianza. En la práctica estos últimos 

tienen mas prestaciones que los trabajadores de planta debido a que sus labores 

conllevan más responsabilidades, además que se les niegan algunos privilegios 

como los señalados en el articulo 183 de la citada Ley. 

3. "Articulo 185. - El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un 

motivo razonable de pérdida de la confianza, aun cuando no coincida con 

las causas justificadas de rescisión a que se refiere el articulo 47." 

Se. añade a las causas de despido justificado señaladas en el articulo 47 de 

la: Ley Federal del Trabajo la pérdida de confianza. Queda claro que este punto es 

ciento por ciento subjetivo debido a que quedaria a libre albedrio del Patrón 

considerar la pérdida de la confianza. Para protección del Trabajador el Patrón 

deberá comprobar en que consiste la pérdida de la confianza y de esa forma 

acreditar el despido justificado. 
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4. "Articulo J 86. - En el caso a que se refiere el articulo anterior, si el 

trabajador de confianza hubiese sido promovido de un puesto de planta, 

volverá a él salvo que exista causa justificada para su separación." 

Cuando el trabajador haya sido promovido de puesto, es decir, cuando pase 

de ser trabajador de planta a trabajador de confianza, y posteriormente se alegue la 

pérdida de confianza, el Patrón deberá reubicar al trabajador a su anterior puesto, 

siempre y cuando dicha causa no sea grave o de fas consideradas en articulo 47 de 

la Ley Federal del Trabajo. · 

1.2.3. Trabajadores de Planta 

La Ley no contempla una definición específica para este tipo de 

trabajadores, asl que por exclusión podemos decir que los Trabajadores de Planta 

son todos aquellos que tienen derecho a agruparse en sindicatos y que sólo pueden 

ser despedidos cuando suceda alguno de los hechos previstos en el articulo 47 de 

Ja Ley antes mencionada. 

Las caracteristicas de Jos Trabajadores de Planta son: 

a) Representan la mayoria de los Trabajadores, ya que los puestos de 

dirección corresponden a un selecto grupo de trabajadores (de Confianza). 

b) Son aquellos que integran Jos sindicatos. 

c) Cuentan con derecho a voto en los procedimientos de huelga. 

d) Pueden demandar el otorgamiento de un contrato colectivo de trabajo. 

e) No se les puede despedir con el argumento de pérdida de confianza 
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4. "Anlculo 186. - En el caso a que se refiere el anículo anterior, si el 

trabajador de confianza hubiese sido promovido de un puesto de planta, 

volverá a él salvo que exista causa justificada para su separación." 

Cuando el trabajador haya sido promovido de puesto, es decir, cuando pase 

de ser trabajador de planta a trabajador de confianza, y posteriormenle se alegue la 

pérdida de confianza, el Patrón deberá reubicar al trabajador a su anlerior puesto, 

siempre y cuando dicha causa no sea grave o de las consideradas en aniculo 47 de 

la Ley Federal del Trabajo. · 

1.2.3. Trabajadores de Planta 

La Ley no contempla una definición específica para este tipo de 

trabajadores, asl que por exclusión podemos decir que los Trabajadores de Planta 

son todos aquellos que tienen derecho a agruparse en sindicatos y que sólo pueden 

ser despedidos cuando suceda alguno de los hechos previstos en el anlculo 4 7 de 

la Ley antes mencionada. 

Las características de los Trabajadores de Planta son: 

a) Representan la mayoría de los Trabajadores, ya que los puestos de 

dirección corresponden a un selecto grupo de trabajadores (de Confianza). 

b) Son aquellos que integran los sindicatos. 

e) Cuentan con derecho a voto en Jos procedimientos de huelga. 

d) Pueden demandar el otorgamiento de un contrato colectivo de trabajo. 

e) No se les puede despedir con el argumento de pérdida de confianza 

30 



2. Relación de Trabajo 

La Ley Federal del Trabajo define a la Relación .de Tr_abajci en su anlculo 

20 que a la letra dice: 

"Articulo 20,- Se entiende por Relación de Trabajo, cualquiera que sea el 

acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una 

persona, mediante el pago de un sál~rio. 

:" - ;. ~,. !"' 

Contrato individual ·.:de·:' trabajo,·. cualquiera que sea su forma o 
' ~··· . 

denominación, es aqllel que' por ~irt~d del ~ual una persona se obliga a prestar a 
•,·' " 

otra un trabajo p~rsonal subordinado, mediante el pago de un salario. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato 

celebrado producen los mismos efectos." 

Como podemos ver, la Ley diferencia la relación de trabajo con el contrato 

de trabajo, cosa que parece ser innecesaria, ya que la relación de trabajo es la 

consecuencia inmediata del contrato de trabajo. 

Cuando se lleva acabo algún contrato deben existir dos requisitos 

elementales: 

a) Un acuerdo de voluntades y; 

b) Un objeto especifico que sea el que origina el contrato. 
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En Jos contratos individuale{ de trabajo estos requisitos se cumplen, porque 

representa elacuerd·,; ·d~ ;dos voluntades, el Trabajador y el Patrón; y el objeto del 

mismo es Ja pre~tación' de; un servicio personal subordinado y el 'pago de un 

salario, 

. Si simj¡lific¡;;¡6s{1n pÓc6· todo esta cuestión podemos llegar a la conclusión 
' _. - '·'' ,. '· .... \ .. ·.- .. 

de. que la 'reiacÍÓn; d~ trabajo es la prestación misma del trabajo; y que la 

existencia ó no del contrato de trabajo no limita la relación, ya que la ausencia de 

este es responsabilidad del Patrón, además que se le respetan sus derechos 

elementales al trabajador, 

Contrato de Trabajo 

2.1. Contrato Individual de Trabajo 

La legislación laboral considera que cuando inicia la relación laboral existe 

previamente un conocimiento de las condiciones de trabajo que prevaleceran entre 

los interesados, por tanto, el articulo 24 de la Ley Federal del Trabajo establece 

que dichas condiciones deben constar por escrito cuando no existan contratos 

colectivos de trabajo aplicables en la fuente de empleo, debiéndose otorgar al 

trabajador un ejemplar del escrito. 

Requisitos Legales 

Los requisitos del documento o contrato debe contener como mínimo los 

siguientes requisitos: 
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"Articulo 25.- El escrito en que consten las condiciones deberá contener: 

l. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del 

trabajador y patrón; 

11. La duración de la relación de trabajo, es decir, si es para obra o 

tiempo determinado o tiempo indeterminado; 

JJI. El servicio o seiViciós que debe prestar el trabajador, los cuales se 

deben deteiminar con la mayor precisión posible; 

IV. El lugar o lugares donde se deba prestar el trabajo; 

. VI. L~ fo~a ~~Qmínt~ del salario; 

VII. El dla yell~garde
0

l pago del salario; 
, . :'.''·):.: ' 

VIII. La indi¿a~ió~ de q~·e el trabajador será capacitado o adiestrado en 

términos de los planes y programas establecidos o que se 

establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto por la Ley; 

IX. Otras condiciones de trabajo, tales como día de descanso, 

vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón." 

La ausencia de esta formalidad no exime al patrón de cumplir con los 

mandamientos mlnimos que la legislación laboral menciona, por lo que en su 

articulo 26 indica: "La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no 

priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los 

servicios prestados, pues se imputará al patrón la falta de esa formalidad." 
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2.2. Contrato Colectivo de Trabajo 

El contrato colectivo de trabajo es la otra forro.a q~e· :~lst~ de est~blecer 
por escrito las condiciones de trabajo. Como su nom~re loi~j!Jise negocia con el 

órgano representante de los trabajadores, que:'e;f~s:te ~áso ~s' ~!sindicato. Lo 

estipulado en el documento regirá para to'd~s'} ~~~~tJ;;:· c!e'.J~s ~iembros del 

sindicato. ,·'.\"i! 0,~'(_,fj";};i1Y'; '.' . ·'• .. · .·· 
' ; :,, '::.: -. ·.' )\:'.:;_;~·::~;-~:;'."-~~·::-· .. 1.~/i .~:' / 

··,·:~-.'.:;~~/~1Y~ · ·,~'..~:;'-::·: · ".~<.-- , -... 

., .. :Lr~rzt~.fil~ra~~!f 1~~1í~1!~::ro~::,~:: 
varios sindicatos de patrones; con.el 'objetó' de establecer las condiciones según las 

::''~ ;~.¡"."/'•·: 

cuales debe prestarse el trabajo en una¡; má; empresas o establecimientos." 

Formalidades Legales 

Para que dicho contrato surta efectos legales deberá cumplir con las 

formalidades estipuladas en el articulo 390; 

a) Constar por escrito 

b) Se hará por triplicado, siendo una copia para cada una de las partes, 

entregándose una terce~a a la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la 

Junta Federal o Local de Conciliación 

e) Una vez entregada a las instancias mencionadas, estas deberán anotar la 

hora y fecha de presentación del documento 

d) El Contrato surtirá efectos desde la hora y fecha de presentación del 

documento, salvo indicación en contrario. 
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Requisitos Legales 

Los Requisitos mínimos que debe contene~ el contrato colectivo de trabajo 

son estipulados en el artículo 391.de la Ley federal del Trabajo: 
' . . ·-

l. Los nombres y db~.icilios d~·los contratantes; 

11. Las emp~esasy~si~~leciniientos que abarque; 

111. Su duración' o láexpresÍÍín de ser por tiempo indeteiminado o por 

obra detemiinada; 

IV. Las jornadas de trabajo; 

V. Los dlas de descanso y vacaciones; 

VI. El monto de los salarios; 

VII. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los 

trabajadores en la empresa o establecimiento que corresponda; 

Vlll. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se 

deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o 

establecimiento; 

IX. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones 

que deban integrarse de acuerdo a esta Ley; y 

X. Las demás estipulaciones que convengan las partes." 

2.2.J. Cláusula de Exclusión 

La cláusula de exclusión no es más que la obligación del patrón para 

contratar como trabajadores de planta sólo a aquellas personas que sean admitidas 

como miembros del sindicato: 
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"Articulo 395.- En el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón 

admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato 

contratante. Está cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios a su 

favor, no podrán aplicarse en perjuicio de Jos trabajadores que no formen parte del 

sindicato y que ya presten sus servicios en la empresa o establecimiento con 

anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite la celebración o revisión del 

contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusula de exclusión. 

Podrá también establecerse que el patrón separará del trabajo a los 

miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato contratante." 

Aunque parezca ilógico,qu'e un sindicato pueda imponer sus trabajadores al 
',,;·,.,·,.,_·, 

patrón en Ja práctica es co~tÍ~''~ncontramos con este tipo de cláusulas, sobre todo 
. -~--- . -> ·:-- , ;e'.; 

en el ámbito gubernamental, en' donde los sindicatos han tomado una fuerza e 

influencia fuera de toda proporción. 

2.3. Reglamento Interior de Trabajo 

El reglamento interior de trabajo es el conjunto de disposiciones 

obligatorias formuladas por Jos representantes de los trabajadores en conjunto con 

el patrón o sus representantes que regulan la forma de prestar el trabajo (Artículo 

422 de Ja Ley Federal del Trabajo) 

Dicho ordenamiento no podrá contravenir las disposiciones generales que 

establece Ja Ley federal del Trabajo, toda vez que es ésta quien rige toda relación 

laboral, 
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Este reglamento deberá cumplir con las normas que enumera el Anículo 

424 de la Legislación Laboral: 

l. Se formulará por una comisión mixta de representantes de los 

trabajadores y del patrón; 

ll. Si las panes se ponen .de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los 
··.<""''!·; ... ,, 

ocho dlas síSliie~i~s ~ · su firma, lo depositará ante la Junta de 

Conciliación yArbitraje; 

111.. No prodúcirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a 

esta Ley, a sus reglamentos, y a los contratos colectivos y contratos 

ley; y 

IV. Los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo, podrán solicitar de 

la Junta se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus 

disposiciones contrarias a esta Ley y demás normas de trabajo." 

Los requisitos elementales que deberá cubrir son los siguientes: 

"Articulo 423.- El reglamento contendrá: 

l. Hora de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para 

las comidas y periodos de reposo durante la jornada; 

ll. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas 

de trabajo; 

111. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, 

maquinaria, aparatos y útiles de trabajo; 
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IV. Olas y lugares de pago; 

v. NorÍllas ~ara el ·uso de los asi~ntos . o sillas. a que se refiere el ·- ... ..· ;::·· 

art1cu10 1j2:rrac~ión v; 
VI. Normas par~· preveiii~ los ri~~gos de trabajo e instrucciones para 

· préslar los primerós áuxilios/ · · 
. ' _•:,.,:'e_:- ,._ :_ . -,:_'." :,-;,-, .,,: ,;:.l_o~;~~;~:·-'-

Vil. LabÓreS . insalubré¿~(y: .· P,eligrosiis que ·no deben desempeílar los 

menor~~···· y l~ :Jii~lecdó~' que deben tener las trabajadoras 

emií~~~~·da,~f d: ':;;>l.C · ·. 
VJJI. Tie'mpo<y forill~;~n.qÜ-~·16s'trabajadores deben someterse a los ·· ... · ·r;1.., ,_ 

exámenes' llléciÍb~~i~ie~i(,~ ~periódicos y las medidas protilác1icas 
'",·,·. ,"·· .. ~:-,:~:_,.;.:-·.~----:~_:S_;._· . 

que dicten lás a~iorid1Ídes;' t 
IX. Permisos y licenci~L 

. -_. :---\ ~-'- . . - -."~- -

X. Disposiciones disciphriarias y procedimientos para su aplicación. 

La suspensión en el trabajo; como medida disciplinaria, no podrá 

exceder de ocho dias. El trabajador tendrá derecho a ser oido antes 

que se aplique la sanción, y 

XI. Las demás normas necesarias y convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de cada empresa o establecimiento, para conseguir la 

mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo." 

Los reglamentos no deben verse como la fuente de sanciones por parte del 

patrón contra los trabajadores, por el contrario, debe ser considerado la guia que 

todos deben seguir con el objetivo de mejorar la producción y seguridad en el 

centro de trabajo. 
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J. Condiciones de Trabajo 

Las Condiciones de Trabajo son las disposiciones mlnimas que se deben 

cumplir en las relaciones de trabajo en cuanto a jornada de trabajo, dlas de 

descanso, vacaciones, salario, etcétera. Cabe destacar que en ningún momento 

éstas podrán ser diferentes a las marcadas en la Ley Federal del Trabajo, salvo que 

sean más favorables al trabajador (Articulo 18 de dicha Ley). 

3.1. Jornada de Trabajo 

"Articulo 58. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador 

está a disposición del patrón para prestar su trabajo." 

Como su nombre lo indica es un periodo de tiempo en el cual el trabajador 

está obligado a cumplir con sus labores en el desempeño de su trabajo. Aún 

cuando por alguna circunstancia ajena al trabajador éste llegara a tiempo a su 

centro de trabajo y no pudiera desempeñar sus tareas sino horas después, se 

considerará que su jornada termine según lo pactado, aunque las horas efectivas de 

trabajo no sean las estipuladas en el contrato. 

Tipos de Jornada 

Según la Ley Federal del Trabajo existen tres tipos de Jornadas: 

a) Jornada Diurna. Que es la comprendida entre las seis y las veinte horas. 

Tendrá como duración máxima ocho horas. 
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b) Jornada Nocturna Comprendida entre las veinte y las seis horas. Su 

duración no podrá exceder de siete horas. 

c) Jornada Mixta. Es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas 

diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de tres horas 

y media, pues si comprende más, se considerará jornada nocturna. Su 

duración es de siete horas y media. 

La Jornada continua establece un descanso de media hora, por lo menos, en · 

la inteligencia de que si no puede salir de· 1a fuente de empleo en ese lapso, 

entonces se considerará como tiempo trabajado; si se tiene autorización de salir, 

entonces ese tiempo no se computará dentro de la jornada laboral. 

Si se trata de jornada discontinua no se disfrutará del descanso antes citado. 

Cuando el trabajador no pueda salir de la fuente de empleo el tiempo concedido 

para tomar alimentos será computado como tiempo trabajado (Articulo 64 de la 

Ley Federal del Trabajo). 

Aunque la Ley obligue a laborar seis días a la semana (Articulo 69) con 

jornadas de hasta ocho horas diarias (Articulo 61), se puede llegar a un arreglo 

para que puedan trabajar nueve horas de lunes a viernes para sólo trabajar tres 

horas el sábado, sin que esto implique el pago de tiempo extraordinario. 
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3.1.1 .. Jornada Extraordinaria 

La Jornada laboral se puede extender cuando exista un siniestro o riesgo 

inminente que ponga en peligro la vida del trabajador, de sus compañeros o del 

patrón, asl como la permanencia de la fuente de trabajo. Este tipo de jornada se 

prolongará sólo lo estrictamente necesario para evitar la extensión del siniestro o 

que el riesgo se convierta en siniestro (Articulo 65 de la Ley Federal del Trabajo). 

Cuando sea necesario aumentar la jornada de trabajo por cuestiones 

extraordinarias, ésta.no podrá: exceder de tres horas al día ni de tres veces a la 

se~ana (Articülo '6~ df {~ legislación laboral). Estas horas deben ser pagadas al 

doble del sa;atio or~lnario .y en caso que se rebase ese limite se pagará el triple del 

s~l~rlo ·n:ormal,, es decir a partir de la décima hora en adelante se pagará triple 
~· ;-'-':' :_. ,-' .~ 

(Articulo 67 y 68 de la mencionada Ley). 

3.2. Días de Descanso 

Los días de descanso son aquellos en los que el trabajador no tiene la 

obligación de presentarse a trabajar y que deben pagarse de manera integra, y que 

están señalados en la ley y/o acordados por ambas partes. Dichos dlas de descanso 

pueden ser semanales o establecidos por ley o contrato. 

3.2.1. Semanales 

"Articulo 69.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un 

día de descanso, por lo menos, con goce de salario Integro." 
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Según l.a legislación lab~ral se deberá procurar que dicho día de descanso 

seá eL domi~go, y·:~uándo s~ requiera de una labor continua ambas partes 

~cordarán d~ común~cuerd~ los dlas que serán de descanso semanal. 
,,- ... ··. -

·' ~;:·-,_; ·,_; :. 
',~,;.: • • (v( .' ·, 

· '.ctiand~·el dla.~e:desca~so.río sea el domingo se les deberá pagar una prima 
'.!, _, _____ :-~ .(t~·.¿.::~-~~~i;;,,;_ 

•. adicional que no.se~á menor del.veinticinco por ciento sobre el salario de los dlas 
··.··.:··· .. : ; .. · ·.· .. r.••:'<•><·\'..(~;r:2'· 

.,,or~i~~rios de·t~abajo (Artlculo.'71 de la Ley federal del Trabajo); si el dia de 

. ''. desean.so es laborado ·se le pagará doble además del salario por el día de descanso; 

· y si es domingo, también se le retribuirá la prima antes mencionada, sin que esto 

contravenga lo seftalado en el articulo 69 y 73 de la mencionada Ley. 

3.2.2. Obligatorios 

"Articulo 74.- Son días de descanso obligatorio: 

l. El 1 º de Enero; 

11. El S de Febrero; 

111. El 21 de Marzo; 

IV. El 1° de Mayo; 
'¡•'. 

V. · Ei'Í6 de S~p;iembre; 

VI. El 20 de Noviembre; 

VII. El 1° de Diciembre de cada seis aftas, cuando corresponda a la 

transmisión de poderes del Poder ejecutivo Federal; 

VIII. El 25 de Diciembre; y 

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales en el 

caso de elecciones ordinadas para efectuar la jornada electoral." 
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Cuando sea necesario realizar labores continuas, por la naturaleza del 

trabajo, y se deba laborar en los días anies mencionados, se elegirá a los 

trabajadores que deban presentarse y en estos casos los seleccionados si estarán 

obligados a prestar sus servicios los dias de descanso obligatorio. El salario que 

deberán percibir será de un doscientos por ciento sobre el salario ordinario 

(Articulo 75, LFT). 

3.3. Vacaciones 

"Articulo 76,· Los trabajadores que tengan más de un año de servicios 

disfrutará de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá 

ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días favorables, hasta 

llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios. _ 

Después del cuarto año, el periodo de vacaciones se aumentará en dos dias 

.·porcada ciiiéo de servicios." 

·cab~ ·resaltar que de acuerdo al articulo 77, el derecho a vacaciones 

corresponde a todos los trabajadores, independientemente de que estén contratados 

por tiempo libre determinado o indeterminado, o por obra determinada, claro que 

seria de manera proporcional al número de días trabajados en el ailo. 

Cómputo de las Vacaciones 

Dado que la redacción del articulo 76 resultó un poco confusa, se han 

generado dos interpretaciones de cómo debe calcularse el cómputo de las 

vacaciones, especialmente al quinto año de servicios. 
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Una de estas interpret~cioncsso~tiene que los trabajadores que tengan más 

de un año de servici65 disfrutárán' d~ ~n período anual de vacaciones pagada, que 

en ningún caso pódrá ser.inferior:.ª seis dias laborables, y que aumentarán en dos 

di~s labor~bl~~ ha~;ri·,¡~~~;}d~~~. porcada año subsecuente de servicios, en el 
"'/ ;;:' :'\~~: ''. ;."·.1 i ·, :•,:'' 

. ·.· 0~ntcndidii q~e despúés'dei cÍJ~rt</ afto, el periodo de vacaciones se aumentará en 
"-.··:i'; .•,.,-.';fo··'• 

•· .• do~·: diaLp~r ~:'ca.da C:i!lc~. ·. d~. s~rvicio, 

v~6~ci~ñ~S de doce ~· ~t~rc~ . hasta 

lo cual implica que se aumentan las 

el noveno año de servicios, y asi 

sucesivamente. 
-~.··.;}\:.: .. · ... ~' '" -

Dicha forma dé·v~r lasva~aciarie~ s~_basa' en la Jurisprudencia No. 5 del 
.·.· ·-·:_.,.. ·.·-: --,_ ':·>"-'."··,· .. ,-.: .. _·:.;-/·_.·'.,- '.;<,-'" ·, >··- ;, ··.,. 

Pleno del Tribunal de ió ~~ni~iid~s~ ÁdÍÍ{ini~Í~~Úvo del Disirito Federal: 
, ·'_:,\:_:;L :.': ~~¿< ·.::. >·!._ ·-, 

>·:;· _,_··:':~ «·, . -~::<,·:·;· 
·· .. ·, ;.'Va.:;;ciones,: c,óm~~¡~·· d~; I~~ :dlas a que tiene derecho los trabajadores por 

<"' L,· 

• conéepto de:' ' Í;ás >vacaciones a que tienen derecho Jos trabajadores deben 
... ~-.,., , ,· ·, ~- ."'·; f!y' :. ' i. . ' 

éómputarsé cmi' base en Jos periodos anuales cumplidos, es decir, se establecen 

seis ·dlas de vacaciones a Jos trabajadores que tengan más de un año de servicios, 

·aumentándose dos dlas por cada año subsecuente de labores y a partir del cuarto 

año se aumentarán dos dlas por cada cinco afios de scrl'icios; es decir, que el 

disfrute de las vacaciones debe realizarse en In fomia siguiente: 

Periodo Días 

Al concluir el primer año de trabajo 6 días 
Al concluir el segundo año de trabaio 8 días 
Al concluir el tercer año de trabajo 10 dias 
Al concluir el cuarto año de trabajo 12 días 
Al concluir el decimocuarto año de trabajo 16 dlas 
Al concluir el decimonoveno año de trabaio ISdías 
Al concluir el vigésimo cuarto año de trabaio 20 dias 
Al concluir el vigésimo noveno año de trabaio 22 días 



Recurso de revisión por Contradicción No. 2/74, relativo a los Juicios 398173, 

409/73, 1608173, 1658173, 2149173 y 2055/73. 6 de Agosto de 1974. Unanimidad 

de votos. Ponente: Magistrado Femando Suárez del Solar. Publicada en I~ Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 15 de Noviembre de 1976." 

Además comparte este mismo criterio la Dirección Qeneral de Asuntos 

Jurídicos adscrita a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, que señala que es 

a partir del noveno año que el trabajador, increm~nt~ en dos dias más el tope de • 

doce dlas previsto en el párrafo primero del 'articulo 76, Es decir que del cuarto al 

octavo año de servicios tendrá solo doce días como período anual de vacaciones, 

según se contiene en criterio de fechá 27 de junio de 1970, No. 9-000373, Exp.9 

(30410370/8). 

La otra fonna de interpretar fa Ley considera que, al contrario de la tesis 

antes mencionada, al concluir el quinto año de servicios el trabajador tiene derecho 

a catorce días de vacaciones. 

Esta manera de ver Ja Ley tiene sustento en algunas tesis y jurisprudencias 

que al respecto se han determinado. 

"Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1977, Segunda Parte. 

Cuarta Sala. Página 43. 

Vacaciones Forma de Incrementarlas. Atendiendo a lo dispuesto por el articulo 76 

de la Ley Federal del Trabajo, hasta el cuarto año de antigüedad, los trabajadores 

tienen derecho a 12 días de vacaciones anuales y del quinto al noveno año se 
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incrementan en dos dlas · las vacaciones, lo cual es correcto toda vez que· de 

acuerdo con 'el nhÍcu:lo 76 en comento, los trabajadores que tengan más de un nilo 
•• < • .~ ' •• ' 

de sc..Vicios tc~drán d~rccho a vacaciones pagadas de seis dlas laborables, las que 
- '-: ; - ~' ...... -- ! :· '. -· 

incrcmentliran· c~·dos dins ~lás por cada año de antigüedad que tengan hasta llegar 

. 12 dlns {qile n• partir del quinto mlo tendrán derecho a dos dlas más por cada 

cinco añ~s de antigüedad. 

. . . , . 
Ámpar~ di;ectci 2373/77, Vidrio Recubrimientos, S.A. 21 DE Agosto de 1977. 

Un~iiiii.hd de 4 v;tos. Ponente: Juan Moisés Calleja Garcla. Secretario: Adolfo 

: Ó. A~gón Me~dl~." 

Segunda Sala .. Fuente: Semanario Judicial de la 

Fede~~;c1~;sú Ga6:,;:ro~o rn::F~brero de 1996. Tesis: 2'.IJ.6/96. Página 246. 
''- - ,_, .. -, ·. -, .. " '',_:·,»' - -

":..::::· '.:_' -,_~-,'. / . ·-''' :·-·-, 
:.>_'·' : -·;_·_:<·.=·>' - :,:--;\,"~;\:· J 

VACÁCJONES)REGLAPARAsiJcoMPUTO. De confonnidad con el articulo 

. ::f ~~~Ti~~";:,~:·:~;::::: 
·el tiáb~J~dg; ~~ h~'J·{g;~;¿ eÜando menos seis dlas laborables y aumentar en 

dos dlns ;~;,~~b~;;,·~:sia llegar a doce, por cada nilo subsecuente de servicios, es 

dcéir; nl'scgu1\'dÓ
0

nilo ser.in ocho, al tercero diez y, al cuarto doce. Después del 

. clmrt~ aflo el perlado de vacaciones se aumentará en dos dlas por cada cinco de 

servicios, que empezarán a contar desde el inicio de la relación contractual, 

porque la antigüedad genérica se obtiene a partir de ese momento y se produce dla 

con dla )', de manera acumulativa, mientras aquel vinculo este vigente; por tanto, 

una vez que el trabajador cumple cinco años de servicios, operará el incremento 
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. . . 
aludido y, ·entonces; disfrutllrá ha~ta· Jos· nueve· años de catorce días de asueto; 

luego, del décímoal déclmo eua.~o añ~s <lci di~cí;éisyasl sucesivamente. 

. . 

Contradicción de Tesisísí9s.' Entrh~~'su~tentadas por el Tribunal Colegiado en 

Materia ~c•T;~b~jo dél Tcri:<J~ Ci~~uit~y Segundos Tribunales Colegiados del 

Sexto y Octavo Circuitos. IO de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: 

Gcnaro David Góngora Pimentcl. Secretaria: Rosa Maria Galvtln Zárate." 

Resumiendo, los periodos vacacionales quedarían de la siguiente manera: 

· Ailos ·· Olas . 

1 6 
2 8 
3 JO 
4 12 
5 14 
6 14 
7 14 
8 14 
9 14 

Creemos que las dos formas de interpretar la Ley son correctas, ya que la 

redacción del articulo en cuestión es ambigua, sin embargo es preciso apegarse a 

una, por lo que creemos que es mejor considerar la segunda interpretación. 

Una de las razones que nos llevan a esta decisión es que la última 

jurisprudencia señalada es publicada hace apenas seis años, mientras que las 

demás son de la década de los setentas. Y, de manera más contundente, 

apegándonos a lo que dice el articulo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que a la 

letra dice: " En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en 
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consideración sus finalidades señaladas en los articules 2º y 3°. En caso de duda, 

prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador". 

Otro punto importante de destacar es cuando se .rescinde la relación laboral 

y esta pendiente de otorgarse el periodo vacacional.- La Propia Ley considera este 

_supuesto y, aún que el primer párrafo del articulo 79 prohibe compensar con 

dinero las vacaciones, el segundo párrafo lo permite sólo en el caso de que la 

relación de trabajo termine antes de cumplirse el año. 

Para terminar con las vacaciones, sólo resta indicar que el periodo para 

otorgar las vacaciones lo detem1ina el articulo 81, el cual dice que se deben 

conceder dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. 

3.3.1. Prima Vacacional 

"Articulo 80.- Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 

veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante e[ periodo de 

vacaciones. n 

Este punto no amerita mayores comentarios, salvo decir que este ingreso 

extraordinario sirve al trabajador para complementar su ingreso y así poder 

disfrutar más desahogadamente sus días de asueto. 
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3.4. Salario 

La Ley define al Salario como "ta:retribución que debe pagar el patrón al 
' -, __ ,··» ., .· ,' 

trabajador por su trabajo" (Artículo 82). · Esía definición puede parecer un poco 

limitada, pues el salario se paga en muchas ocasiones cuando el trabajador no 

desempeña trabajo alguno, como el día de descanso semanal, en los días de 

descanso obligatorio, durante las vacaciones, en caso de incapacidad, etcétera. 

Las características que debe cumplir el salario mínimo son las siguientes: 

a) Se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 

gratificaciones, percepciones, comisiones, etc. (Articulo 84) 

b) Debe ser remunerador y no menor al mínimo (Artículo 85) 

c) A trabajo igual en condiciones iguales el pago debe ser igual (Articulo 86) 

d) Los plazos de pagos serán, para aquellos que realicen trabajos materiales, 

de una semana, y para los demás quince días (Artículo 88) 

3.4.1. Normas que protegen el Salario. 

a) Los trabajadores dispondrán libremente de su salario 

b) El derecho a percibir el salario es irrenunciable 

c) El pago se hará directamente al trabajador, salvo que este imposibilitado; 

en efectivo, y en moneda de curso legal; en el lugar de trabajo, en horas y 

dlas laborables. 

d) No es posible la cesión de los salarios 
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e) El salario no podrá ser objeto de compensación alguna 

1) La obligación del pago del salario no se suspe.nde, excepto en los casos que 

contempla la Ley 

g) Se prohibe la imposición de multas por cualquier concepto 

h) Los descuentos están prohibidos, salvo en las siguientes excepciones: 

l. Pago de deudas contraldas por anticipo de salarios, pagos en 

exceso, errores, pérdidas, averias o adquisición de artlculos producidos en 

el trabajo, la cantidad exigible no podrá ser mayor a un mes de salario y el 1 

descuento no puede sobrepasar treinta por ciento del excedente del salario 

mlnimo 

JI. Pago de renta sin exceder quince por ciento del salario (Art. 151) 

lll. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo 

Nacional de la Vivienda 

IV. Pago de pensiones alimenticias 

V. Pago de las cuotas sindicales 

i) Las deudas contraldas con los patrones no causarán intereses 

j) El salario no puede ser embargado, y será preferente sobre cualquier otro 

crédito 

k) Cuando fallezca el trabajador sus beneficiarios podrán recibir las 

prestaciones pendientes 

1) No pueden existir en el centro de trabajo locales de apuestas o de venta de 

bebidas embriagantes 

so 



3.5. Salario Mínimo 

El salario mínimo es el pago menor que se puede recibir por los servicios 

prestados en una jornada de trabajo, el cual deberá ser suficiente para cubrir con 

las necesidades elementales de un jefe de familia, tanto materiales, sociales y 

culturales, así como para solventar la educación de sus hijos (Articulo 90). 

Este pago mínimo podrá ser general o para una rama determinada de la 

actividad económica o para profesiones u oficios, comúnmente llamado salario 

mínimo profesional. 

El Salario Mínimo se determinará a través de una Comisión Nacional, la 

cual estará integrada de forma tripartita, con representantes de los trabajadores, de 

los patrones y del gobierno de acuerdo al Capitulo 11 del Título Trece de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Dicha Comisión dividirá en áreas geográficas la República Mexicana, las 

que estarán constituidas por uno o más municipios en donde regirá el mismo 

salario mínimo. Actualmente se dividen en tres grandes áreas geográficas 

denominadas Zona "A", "B11 y "C11
• 

3.6. Aguinaldo 

El aguinaldo es el pago anual que el patrón debe dar a todos sus 

trabajadores antes del dia veinte de diciembre de cada año. El mínimo que se debe 
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otorgar es de quince días por cada año laborado de manera completa, y en forma 

proporcional cuando no se cumpla lo anterior. 

4. Derechos y obligaciones del Patrón y los Trabajadores. 

Como es lógico pensar, en una relación de subordinación nacen derechos y 

obligaciones para cada una de las partes, con el fin de equilibrar la situación y asl 

evitar que tanto uno como otro abuse de su contraparte. Esta legislación lo que 

busca es, fundamentalmente, que el trabajador no se convierta en un esclavo 

moderno, y que el Patrón no sea un rehén de sus empleados. 

La Ley Federal del Trabajo solo establece las obligaciones que cada uno de 

los involucrados tiene, ya que se sobreentiende que la obligación de uno se 

convierte, por simple lógica, en el derecho del otro. Por tanto enumeraremos las 

obligaciones que la ley establece tanto para el Patrón como para los Trabajadores. 

4.1. Derechos y obligaciones del Patrón y los Trabajadores. 

El articulo 132 de la Ley Federal del Trabajo establece las siguientes 

obligaciones: 

l. Cumplir las disposiciones de las normas del trabajo. Se deben cumplir 

tanto con las disposiciones que esta Ley marca, como con las normas que se 

establezcan en los centros de trabajo, que no estén contenidas en esta legislación, 

pero que favorezcan a los trabajadores. 
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11. Pagar salarios e indemnizaciones conforme a las normas vigentes. El 

Patrón debe de retribuir el trabajo desempeñado a favor de sus interes.es, así como 

todas aquellas prestaciones pactadas. Las indemnizaciones serán sólo en el caso de 

despido injustificado. 

JII. Proporcionar útiles y materiales de trabajo. Para que el trabajador 

cumpla con:sus .~bli~a~iones es necesario que cuente, tanto con el material, como 

con l()S instrumentos que requiera para la consecución de un trabajo bien hecho. El 

desgaste de "éstos ~o es responsabilidad del empleado. 

IV. Proporcionar local para la guarda de los utensilios propiedad del 

trabajador. Algunas ocasiones el trabajador utiliza sus propios instrumentos en el 

desempeño de sus obligaciones. 

V. Contar con un número suficiente de asientos. No basta con contar con 

sillas o asientos para el descanso de los trabajadores, sino que es necesario sean 

suficientes con relación al número de trabajadores. 

VI. Evitar el maltrato fisico o mental. Queda estrictamente prohibido que el 

Patrón agreda fisica o mentalmente a cualquiera de sus empleados. Esto es algo 

redundante, ya que en el articulo 51 es considerado como causa de rescisión. 
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VII. Expedir constancia de los días laborados. En la práctica esto se cumple 

con el recibo de nómina que el trabajador recibe cada vez que cobra, ya sea 

semanal, quincenal, o por destajo. 

VIII. Expedir constancia relativa a sus servicios. Muchas de las ocasiones 

esta obligación se condiciona a la manera en que ocurrió la separación. Sin 

embargo la Ley establece como limite para ejercer este punto tres días. 

IX.· Conc~rl~/iJ tig~~o'i'pa;lli~~i~plir · con sus obligaciones civiles. Si 
,' .. · ... ::··::·:~> ~i,-·:.~].)~\~·.:;. ~\{~:'.\ .': <.·'.~::(;::-. ::',(; ':, _:.:' :: 

recordamos lo;visto.:anteri.oímente,' estos días forman parte de los de descanso 
. -· ~'-. '"·-· '}~;~-.~!":.r;> .... -:7,,.,-· 

obligatorio, por lci que ·~e aplica' sola~ente a aquellos trabajadores que por horario 
.,.~ ., ;_>.:.) '1'.;'·_, ·,''">: 

X. Pef'initir)~tta~ a .aquellos trabajadores que desempeñen una comisión 

accid~ntal o perm~nente de su sindicato o del Estado. 

XI. Informar al sindicato y a los trabajadores de la categoría inmediata 

anterior las vacantes que surjan. Los trabajadores deben tener derecho de 

antigüedad y de ascenso cuando surjan vacantes a las que puedan acceder, con el 

objetivo de mejorar sus condiciones de trabajo. 

XII. Establecer las escuelas "articulo 123 Constitucional", de conformidad 

con lo que dispongan las leyes y la Secretaria de Educación Pública. 
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XIII. Colaborar con las Autoridades del Trabajo y de Educación. La 

educación de los trabajadores es de suma importancia, ya que un trabajador 

preparado rendirá mucho más que uno analfabeta. 

XIV. Sostener los estudios de uno de los trabajadores o de uno de sus hijos. 

Este punto se encuentra fuera de la realidad, debido a que la educación es 

competencia del Gobierno, por lo que es éste el que se tiene que ocupar de la 

Educación en todos los niveles. 

XV. Capacitar y adiestrar a sus trabajadores. Hasta cierto punto es más una 

necesidad que una obligación; no se puede entender una mejora en el desarrollo 

del trabajo, sino con una constante capacitación y adiestramiento que redunde en 

un mejor desempeño de las labores encomendadas. 

XVI. Contar con instalaciones que cumplan con las disposiciones de 

seguridad e higiene que establezca la autoridad competente. 

XVII. Cumplir con las disposiciones establecidas en materia de seguridad e 

higiene que eviten accidentes y riesgos en el desempeño de las labores 

encomendadas a los trabajadores. 

XVlll. Difundir en los lugares de trabajo los reglamentos e instructivos de 

seguridad e higiene. 
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XIX. Proporcionar a sus trabajadores de los medicamentos prescritos por 

las autoridades sanitarias en caso de que exista peligro de una epidemia. 

XX. Reservar un espacio para l~ con~irucción de un mercado y centros 

•' .: . . ... '.' .. :,~'. . ..: .. ~:> 
XXI. FaeiliÍar a los sindicatos un .local en donde pueda desarrollar sus 

funciones.·' 

XXII. Realizar las deducciones que los sindicatos señalen por concepto de 

cuotas sindicales. El si~dicato debe demostrar que la deducción solicitada es para 

cubrir las cuotas sindicales ordinarias. En caso de ser deducciones extraordinarias 

el pairó~ nó. está obligado, salvo que en el contrato colectivo de trabajo este 

estipulado de esta. maner~: 

', :, .· ' . 

. XXIU. H~~~/ las \JedÚ~ciones de ·las cuotas para la constitución de 

. socied~d;s cooperativas y de cajas de ahorro. 

XXIV. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades laborales 

practiquen al establecimiento. 

XXV. Fomentar la cultura y el deporte entre sus trabajadores, 

proporcionando los equipos y útiles necesarios para su desarrollo. 
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XXVI. Realizar las deducciones y presentar los pagos por concepto de 

préstamos otorgados por el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los 

Trabajadores. 

XXVII. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que la Ley 

les otorga. 

XXVIII. Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones 
' 

que deban formarse en cada centro de trabajo. 

4.2. Prohibiciones a los patrones. 

Además de las obligaciones antes mencionadas, la legislación laboral 

~~tablece una serie de Prohibiciones que enumera en el articulo 133 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

l. No puede, bajo ninguna circunstancia, negarse a aceptar trabajadores por 

razones de edad o sexo. 

11. ObHgar a sus trabajadores a comprar sus articules de consumo en un 

_ lugar determinado 

111. Pedir o aceptar dinero como pago por contratar a alguien . 

IV. Obligar a sus trabajadores a afiliarse o retirarse de algún sindicato o a 

votar por alguna planilla en particular. 
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V. Intervenir en Ja vida y desarrollo del sindicato. 

VI. Organizar o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos 

de trabajo. 

VII. Restringir los derechos que la Ley otorga a los trabajadores. 

VIll. Realizar actos de propaganda a favor de partido político o de religión 

en particular. 

IX. Boletinar al trabajador. El patrón no puede obstruir a los trabajadores 

que se separen de Ja empresa a través de las agrupaciones patronales a las que 

pertenezca. 

X. Portar armas. El Patrón no deberá portar armas en los centros de trabajo, 

aunque tenga pem1iso por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional. 

>-.1. Presentarse en estado de ebriedad o bajo influencia de algún enervante 

o droga. 

Según el tiempo de duración, las relaciones de trabajo pueden ser por obra 

o tiempo determinado, o por tiempo indeterminado, aclarando que de no haber 

estipulación expresa, se considerará realizado de manera indeterminada. 
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La Relación de Trabajo por obra determinada no puede ser declarada así a 

criterio del patrón, sino que debe ser por Ja naturaleza del trabajo mismo, 

quedando las siguientes condiciones: 

l. Cuando el tipo de trabajo así Jo exija 

11. Cuando sea para cubrir Ja ausencia de algún trabajador 

Debemos tener en cuenta que, de manera contraria a Jo que señala al 

patrón, la legislación laboral señala que en ningún caso el trabajador esta obligado 

a prestar sus servicios por un plazo mayor a un año. 

4.3. Obligaciones de los trabajadores. 

Son obligaciones de Jos trabajadores, las siguientes: 

l. Cumplir las disposiciones de las normas que les sean aplicables; 

11. Observar medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 

competentes y las que indiquen los patrones; 

111. Desempeñar su trabajo bajo Ja dirección del patrón o su representante; 

IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados e en Ja 

forma, tiempo y lugar convenidos: 
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V. Dar aviso inmediato al patrón salvo caso fortuito o de fuerza mayor de las 

causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo; 

VI. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instnimentos y útiles que se le haya dado para el trabajo, no siendo 

responsables del deterioro que origine el uso de éstos; 

VII. Observar buenas costumbres durante su servicio; 

VIII. Prestar auxilio en cualquier momento que se necesite, por algún peligro o 

riesgo que amenace su seguridad, la de sus compañeros o la de los intereses 

del patrón; 

IX. Integrar los organismos que establece la Ley; 

X. Someterse a los reconocimientos médicos necesarios; 

XI, Dar aviso al patrón de las enfermedades contagiosas que padezcan; 

XII. Comunicar las deficiencias que adviertan a fin de evitar daños o perjuicios 

a los intereses y vidas de sus compañeros o del patrón; 

XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de 

fabricación de los cuales tengan conocimiento y cuya divulgación cause 

perjuicios a la empresa. 
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4.4. Prohibiciones a los trabajadores. 

Queda prohibido a Jos trabajadores: 

l. Ejecutar actos que pongan en peligro su integridad, la de sus 

compañeros o de terceras personas, así como del establecimiento o 

lugar en que desempeñe su trabajo; 

11. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón; 

111. Sustraer de Ja empresa útiles de trabajo o materia prima o elaborada; 

IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez; 

V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga 

enervante; 

VI. Portar armas durante las horas de trabajo; 

VII. Suspender las labores sin autorización; 

VIII. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo; 

IX, Usar los útiles y herramientas del patrón para un objeto distinto al 

que están destinados; 

X. Hacer cualquier clase de propaganda en horas de trabajo. 
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5. Suspensión, Terminación y Rescisión de las relaciones de 

trabajo 

5.1. Suspensión de la Relación de Trabajo 

La Suspensión de Ja Relación Laboral consiste en que el trabajador no debe 

prestar el servicio acordado, y el patrón no debe pagar el salario y prestaciones que 

se otorgan en la empresa, sin que esto constituya responsabilidad para ninguno de 

ellos. 

La Relación de Trabajo se puede dar por dos razones fundamentales: una 

de carácter individual y otra de carácter colectivo. 

5.1.1 Suspensión Individual 

Según el articulo 42 de la Ley Federal del Trabajo la Suspensión Individual 

puede ser por las siguientes causas: 

"l. La enfermedad contagiosa del trabajador;" 

Esto se refiere al estado patológico que padezca el trabajador y se pueda 

transmitir a sus demás compañeros. Corresponderá al Instituto Mexicano del 

Seguro Social establecer el tiempo de incapacidad y el pago que habrá de recibir. 

"JI. La incapacidad temporal causada por un accidente o enfermedad que 

no constituya un riego de trabajo;" 
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La suspensión durará desde la fecha en que se produzca la incapacidad para 

el trabajo, hasta que termine el periodo fijado por el mismo instituto para el 

restablecimiento, o antes cuando el trabajador se restablezca. 

"III. La prisión preventiva del trabajador se¡,•tdda de sentencia absolutoria. Si el 

trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste 

la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquél;" 

Este supuesto se da cuando ei trab~jaclor esta suj~to a proceso penal que 
, : :·; \";>:;:;:z·.,:>~·f'.; .. ~\-~,~:3 .. <:'. , 

imP.lique prisión preventiva,' sicmpré~s'0.cuando termine con una sentencia 

absolutoria. Si · túviera . d:~é~~~}.;ffi~~~·,·;o ejerciera, la relación de trabajo 

continuarla hasta .q'u'?s~ dic;:;:::~~t:~·~i: ~j c~ntra. 
··Si se dá ,el··~a.~o que dictaran auto. de formal prisión, en este momento 

Íenninarla la relación de trabajo, teniendo el patrón la única obligación de calcular 

el finiquito respectivo. 

"IV. El arresto del trabajador" 

El arresto es la detención hecha por la autoridad causada por infracciones 

cometidas a los reglamentos de policla, la cual no excederá de 36 horas, según el 

articulo 21 de la Constitución. Los dos días que no asista el trabajador no deberán 

ser considerados para la relación laboral y serán descontados, además de no 

computar para efectos de antigüedad. 
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"V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos 

mencionados en el articulo 5° de la Coristitucióri, y de las obligaciones 

consignadas en el articulo 31, fracción 111, de la misma Constitución." 

Los cargos a los que se refiere la anterior fracción son: Jurado; Miembro de 

la Guardia Nacional y Funcionario de elección directa o indirecta. Podriamos 

considerar que los dos primeros cargos están fuera de la realidad, ya ~ue en la 

actualidad no se ocupa la figura del jurado, mientras que México no ha participado 

en actos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo que respecta a ser 

funcionario de elección, podemos decir que la suspensión durará desde la fecha de 

inicio de labores en el cargo y hasta un máximo de seis años. 

"VI. La designación de los trabajadores como representantes ante los 

organismos estatales, Juntas de Conciliación, Conciliación y arbitraje, Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes." 

El trabajador que ocupe alguno de los puestos antes mencionados podrá 

dejar de realizar sus labores sin perjuicio del mismo. La relación de trabajo se 

suspenderá desde la fecha en que deba iniciar labores en el cargo y hasta por un 

periodo de seis años máximo. 

"VII. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios 

para la prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador." 
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Cuando el Patrón se entere de que el trabajador no cuenta con los papeles 

necesarios para desempeñar sus obligaciones, dará por suspendida la relación 

laboral hasta que el primero arregle su situación y pueda volver a sus labores. El 

trabajador tendrá dos meses después de iniciada la suspensión, en caso de que no 

pueda solucionar su problema, se dará por terminada la relación laboral por causa 

justificada, sin responsabilidad para el patrón. 

5.J .2 Suspensión Colectiva 

El articulo 427 de la Ley Federal del Trabajo establece las causales para 

que se dé la Suspensión Colectiva. 

"l. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su 

incapacidad flsica o mental o su muerte, que produzca como consecuencia 

necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos; 

11. La falta de materia prima, no imputable al patrón 

Ill. El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a 

las circunstancias de mercado; 

IV. La incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la 

explotación; 
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. V. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución 

normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón; y 

VI. La falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se 

haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o 

servicios, siempre que aquellas sean indispensables." 

5.2. Rescisión de las Relaciones de Trabajo 

Tanto el trabajador como el Patrón podrán rescindir la Relación Laboral en 

cualquier tiempo, sin responsabilidad para ambos, cuando se den las siguientes 

causas. 

Rescisión sin responsabilidad para el Patrón 

Son causales de rescisión sin responsabilidad para el patrón los supuestos 

contenidos en el articulo 46 de la Ley Federal del Trabajo: 

l. Por engaño. Cuando el trabajador o el sindicato que lo propuso 

hagan uso de certificados falsos o referencias en los que se le atribuya 

conocimientos o hnbiJidades de las cuales carezca. El Patrón tendrá como plazo 

treinta dlas para hacer uso de este derecho, ya que es tiempo más que suficiente 

para probar las capacidades del trabajador. 
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11. Por cometer actos indebidos. Cuando el trabajador incurra en faltas 

de probidad u honradez, actos de violencia o malos tratamientos en contra del 

patrón o sus familiares o contra del personal directivo o administrativo, teniendo 

como única atenuante In defensa personal. 

III. Por falta de probidad o. ácÍos de violencia contra los demás 

trabajadores. Si el trabajador llegase a cometer alguno de los actos mencionados 

en el punto anterior, podrá ser despedido sin responsabilidad para el Patrón. 

IV. Por cometer actos indebidos fuera del centro de trabajo. Si alguno 

de los actos mencionados en la fracción 11 es cometido fuera del centro de trabajo 

contra las personas antes citadas, será causa de rescisión. 

V. Por ocasionar perjuicios materiales. Cuando el trabajador, en forma 

consciente, cause daños materiales durante el desempeño de sus labores en 

perjuicio de edificios, obras, maquinaria y en general contra el material de trabajo. 

VI. Por negligencia. Si el trabajador ocasiona los perjuicios arriba 

señalados sin dolo pero que sean producto de su negligencia. 

VII. Comprometer la seguridad. Si debido a su imprudencia o descuido 

se pone en riesgo la seguridad del establecimiento o de las personas que se 

encuentren en su interior. 
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VIII. Cometer actos inmorales. Este término es bastante subjetivo, ya que 

no existe una definición de lo que es moral o no. Si consideramos que la moral es 

aquello que es bien aceptado por la mayoría de las personas quedaríamos e'!. las 

mismas. Comúnmente los actos inmorales se asocian al sexo, por lo que podríamos 

considerar inmoral, desnudarse, 

VIX. Revelar secretos. Cuando el trabajador revela datos, cifras o 

información confidencial está incurriendo en una falta grave. A pesar de no ser 

muy común se han dado casos de espionaje industrial en perjuicio de algunas 

empresas. 

X. Por faltas injustificadas. Si el trabajador incurre en más de tres 

faltas injustificadas en un término de treinta días. 

XI. Por desobediencias. Desobedecer al patrón o a sus representantes 

sin causas justificadas, siempre y cuando las indicaciones sean relacionadas al 

trabajo y se encuentre establecido en su contrato de trabajo. 

XII. Por no adoptar medidas de seguridad e higiene. Rehusarse a seguir 

los procedimientos o medidas para evitar accidentes. 

XIII. Asistir al centro de trabajo en estado de embriaguez. Acudir a sus 

labores bajo el influjo del alcohol o enervantes o narcótico. Una variante a esta 

fracción es que el trabajador ingiera dichas sustancias prohibidas en horas de 

trabajo. 
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XIV. Por prisión preventiva. Sí el trabajador es sentenciado a prisión, por 

lógica no podrá desempeñar sus labores. 

XV. Las analogas a los puntos anteriores. 

Rescisión sin responsabilidad para el Trabajador 

Son motivos pára rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el 

trabajador las siguientes causas mencionadas en el articulo S l de la Ley Federal 

del Trabajo: 

J. El engaño. Cuando el Patrón o la asociación sindical que lo propuso 

. lo engañase con respecto a las condiciones de trabajo. Debe de hacer valer este 

derehho <Íci~fro de 1.os treinta días después de haber iniciado a laborar. 

· 11. Falta de probidad u honradez. Si el Patrón o algún familiar o 

personal administrativo o directivo incurriese en falta de probidad u honradez, 

actos de violencia o amenazas, en contra del trabajador o algún familiar cercano. 

111. Incurrir en actos no pem1itidos fuera del centro de trabajo. Si alguna 

de las personas mencionadas en el párrafo anterior cometiese algún acto también 

ya mencionado fuera del centro de trabajo, en contra del Trabajador o familiar 

cercano a éste. 
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XIV. Por prisión preventiva. Si el trabajador es sentenciado a prisión, por 

lógica no podrá desempeñar sus labores. 

XV. Las análogas a los puntos anteriores. 

Rescisión sin responsabilidad para el Trabajador 

Son motivos pára rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el 

trabajador las siguientes causas mencionadas en el articulo 51 de la Ley Federal 

del Trabajo: 

l. El engaño. Cuandd el Patrón o la asociación sindical que lo propuso 

lo engañase con respecto alas condiciones de trabajo. Debe de hacer valer este 

derecho d~nircí de ,los t~einta dl~s de;pué; d~haber iniciado a laborar. 
';_'<, '·,·, . . :::..::.~·,,' ~ ' 

·" :<·: /;'. ., '.,.>:~~ ' '~·::\~·~ 
. ,-• ...... : . .'~-~~ ~: __ ::;.'..-¡·:.\\}>~· ·>,'' .. · 

11. F,alta de probidad, u honradez. Si el Patrón o algún familiar o 

personal ad.mi~ist;atl;~o:~~;i.iH~J~o?;ri~u~ese en falta de probidad u honrade~ 
actos de violencia ó amenazas, 'en contra del trabajador o algún familiar cercano. 

• • • ' '". > .,,~ 

·,·:>«:;. ,., 

· 111. Incurrir en actos no permitidos fuera del centro de trabajo. Si alguna 

de las personas mencionadas en el párrafo anterior cometiese algún acto también 

ya mencionado fuera del centro de trabajo, en contra del Trabajador o familiar 

cercano a éste. 
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IV. Red~c~ión . del salario. El Patrón no podrá, bajo ninguna 

circu~st¡ncla redu~i; ~!sueldo al trabajador. - - ,\.: , .. 

v, No r~cibir el salario en lugar y tiempo convenido. Cuando el 
:. ···.'·, ··. ' 

trabajador no -reciba su salario en el lugar y fecha acordados en el contrato de 

trabajo. 

VI, _ Sufrir daños en sus utensilios. Si el patrón daña sus herramientas de 

. tiabajo de manera premeditada; · 

.VII. _ Exisíericia de· algún peligro grave. Cuando exista algún peligro 

grave que ponga "eid~s~<J 11l'sal~~ os~guridad del trabajador o familia. 

-.. -.:. ... :,: 
:·¡ ,,,·, 

c~iiprcí'ni~t~r Í~'~eg~ridad. Si el Patrón por descuido o imprudencia 

ponga en riesgo el ééntro de Írabajo o a las personas que en él se encuentren. 

IX. Las análogas a las fracciones anteriores. 

5.2. Terminación de las Relaciones de Trabajo 

Terminación Individual de las Relaciones de Trabajo 

Las causas de terminación de las relaciones de trabajo, de manera 

individual, se encuentran contenidas en el artículo 53 de la legislación laboral. 
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l. Acuerdo de ambas partes. El Patrón y el Trabajador pueden llegar a 

un acuerdo para que la relación de trabajo finalice, por asl convenir a ambas 

partes. 

11. La muerte del Trabajador. Por lógica, al fallecer el trabajador, de 

manera automática finaliza la relación de trabajo. 

Ill. Por terminación de obra. Cuando la obra o el tiempo determinado 

concluyan o cuando la inversión de capital determinado se cumpla, ocurre la 

terminación de la relación laboral 

IV. Incapacidad fisica o mental. El requisito constituye en que la 

incapacidád física o mental o la inhabilidad manifiesta del trabajador hagan 

imposible el desempeño de las labores. 

Terminación Colectiva de las Relaciones de Trabajo 

La terminación de las Relaciones Laborales de manera colectiva se dan 

cuando se cumplen los supuestos contenidos en el articulo 434 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

l. Por fuerza mayor o caso fortuito. Un ejemplo claro se da cuando 

por causa de algún fenómeno natural, como un temblor, arrasa con el centro de 

trabajo provocando la imposibilidad de cumplir con su funcionamiento. 
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11. lncosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Si en algún 

momento se tennina el capital para proseguir con las actividades propias del 

negocio o ya no ~e puede cumplir con las obligaciones monetarias, se dará por 

tenninadas las relaciones de trabajo. 

111. El agotamiento de la materia. Se da cuando se trata de empresas de 

extracción y el objeto de la misma se agota. 

IV. Por quiebra. Si la autoridad competente o los acreedores resuelven 

el cierre definitivo de la empresa. 
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CAPÍTULO 111 



Capítulo 111 

Tratamiento fiscal sobre salarios. 

l. Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

1.1. Definición de salarios. 

Los artículos 82 y 83 de la Ley Federal del Trabajo señalan como 

definición de salario, la siguiente: 

"Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su 

trabajo. El salario se puede fijar por unidad de tiempo, unidad de obra, comisión, a 

precio alzado o de cualquier otra manera". 

Diferencia entre sueldo y salario. 

Salario es el que se paga a obreros y destajistas, por día, por semana o por 

unidad de obra en actividades directamente involucradas con la producción, a 

diferencia del sueldo, que se paga a funcionarios y empleados y se cotiza por mes 

o año en actividades generalmente de oficina. 

1.2. Ingresos gramdos. 

De acuerdo con el Art. 1 1 O de la Ley del Impuesto sobre la Renta, "Se 

consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los 

salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las 
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prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación 

laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los 

siguientes: 

Remuneraciones a trabajadores del gobierno. 

l. Las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios 

y trabajadores de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, aun 

cuando sean por gastos no sujetos a comprobación, asi como los obtenidos por 

miembros de las fuerzas armadas. 

Anticipos de sociedades cooperati\'as, S.C. y A.C. 

II. Los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las 

sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los 

miembros de sociedades y asociaciones civiles. 

Honorarios a consejeros. 

111. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, 

consultivos o de cualquier otra indole, asi como los honorarios a administradores, 

comisarios y gerentes generales. 

Honorarios preponderantes. 

IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a 

un prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de éste 

último. 
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Se entiende que una persona presta servicios preponderantemente a un 

prestatario, cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho prestatario en el 

año de calendario inmediato anterior, representen más del 50% del total de los 

obtenidos por los conceptos a que se refiere la fracción 11 del Art. 120 de esta Ley. 

Honorarios que se asimilan opcionalmente a salarios. 

V. Los honorarios que perciban las personas fisicas de personas morales o 

de personas ílsicas con actividades empresariales a las que presten servicios 

personales independientes, cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan 

por pagar el impuesto en los ténninos de este capilulo. 

Actividades empresariales que se asimilan opcionalmente a salarios. 

VI. Los ingresos que perciban las personas fisicas de personas morales o de 

personas fisicas con actividades empresariales por las actividades empresariales 

que realicen, cuando comuniquen por escrito a la persona que efectúe el pago que 

optan por pagar el impuesto en los ténninos de este capitulo. 

Prestaciones en bienes no gravadas. 

No se considerarán ingresos en bienes, los servicios de comedor y comida 

proporcionados a los trabajadores ni el uso de bienes que el patrón proporcione a 

los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de éstos siempre 

que, en este último caso, los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del 

trabajo prestado". 
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Como complemento a la Ley, del Impuesto Sobre la Renta el Art. 81 del 

Reglamento de la misma Ley establece que!,· 

"Son ingresos por I~ ~re'sta6ión:d%n,~e~cio personal subordinado, en los 

términos del Art. 78 d.e Ía l~yi ;~¡ iÍilporte d~ las becas otorgadas a personas que 
, . : '".- :_ . . ~ ... ; -~· .:: -, r . -:; :' ' 

hubieren asumido . la ~bligación •·de . presta·~· servicios a quien otorga la beca, asl 

como la ayuda o compensación para renta de casa, transporte o cualquier otro 

· c~ncepto que se entregue en dinero o en bienes, sin importar el nombre con el cual 

se les designe". 

1.3. Ingresos exentos y su tratamiento fiscal. 

Es el Art. 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta el que señala los 

ingresos de los trabajadores, que se encuentran exentos de dicha contribución. Las 

exenciones más comunes son: 

Concepto Limite de exención 

Gratificación anual Hasta 30 días de salario mlnimo general del área geográfica. 

Prima vacacional Hasta 15 dlas de salario mlnimo general del área geográfica. 

Reparto de utilidades Hasta 15 dlas de salario mlnimo general del área geográfica. 

Prima dominical Hasta 1 dla de salario mlnimo general del área geográfica. 

Primas de antigüedad, Hasta 90 dlas de salario mínimo general del área geográfica 

retiro e indemnizaciones por cada año de servicio. 

1 De acuerdo con lurcfonnua la USR \igenlcsa partir del J•dc Enero de 2002, el citado Art. 78cambia11 Art. 110 
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Gratificación anual • 

La fracción XI del ya mencionado Art. 109 de la LISR, señala: "Las 

gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de 

calendario estarán exentas del pago de impuesto, hasta nor el eguivalente del 

salario mínimo general del :írea geográfica del trahajador elevado a 30 días, 

cuando dichas gratificaciones se otorguen en fomia general ... " 

Vacaciones. 

Las vacaciones son los dias de descanso que por ley le corresponden a los 

trabajadores y por los cuales reciben una cantidad igual al sueldo que percibirian 

como si efectivamente hubieran laborado. 

Las vacaciones forman parte del sueldo por lo tanto no existe en la Ley del 

ISR un procedimiento especial para la retención de este impuesto. En otras 

palabras, para efectos de la Ley del ISR, las vacaciones son sueldo, aun cuando 

contablemente por efectos de control en muchas empresas gusta de separarse 

contablemente el concepto. 

Prima vacacional. 

De la misma manera que el aguinaldo, la fracción XI del articulo 109 de la 

LISR menciona que " .. .las primas vacacionales que otorguen los patrones durante 

el año de calendario a sus trabajadores en forma general, estarán exentas hasta nor 

el eguh•alente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del 

trabajador ... " 
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Prima dominical. 

Es en Ja misma fracción XI del citado articulo donde encontramos el 

fundamento para Ja exención de Ja prima dominical, que nos menciona los 

siguiente: " ... Tratándose de primas dominicales, se podrá exentar "hasta por el 

equivalente de un salario minimo general del área geográlica del trabajador 

por cada domingo que labore ... " 

Primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones. 

La fracción X del mismo artículo 109 de la Ley del ISR establece que "Los 

ingresos que obtengan Ja personas que estando sujetas a una relación laboral en el 

momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e 

indemnizaciones u otros pagos, estarán exentos hnsta por el equivalente a 90 

veces el salario mínimo general de área geográfica del contribuyente por cada 

año se seniicio". 

Los años de servicio serán Jos que se hubieran considerado para el cálculo 

de Jos conceptos mencionados. Tomando en cuenta además, " ... que toda fracción 

de más de seis meses se considerará un año completo ... " 

J.3.J. Premios de puntualidad y asistencia y Bonos 

Premios de puntualidad y asistencia. 

Los premios de puntualidad y asistencia no son un gastos de previsión 

social, asi como tampoco pueden considerarse desde el punto de vista 
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administrativo como una medida para que ayude a promover la eficiencia, sino que 

representan una medida de organización y de control. 

El que los trabajadores sean puntuales o no fallen a su trabajo no garantiza 

su eficiencia, pero si, ayuda a mejorar el orden en la organización. 

Por lo tanto, el beneficio de dichas prestaciones solo se considera para . 

efectos de la Ley del seguro social como se analizará más adelante. 

Bonos. 

A diferencia de los premios de puntualidad y asistencia, los bonos de 

productividad si fomentan la eficiencia. 

Para efectos de !SR, ambos conceptos forman parte del salario del 

trabajador y por lo tanto están sujetos a retención del ISR, pues dicho 

ordenamiento en ningún momento señala que los ingresos que tengan los 

·trabajadores por estos conceptos gocen de alguna exención en los términos del 

articulo 109 de la Ley. 

J.3.2. Tiempo extraordinario. 

La ley del JSR contempla dos variantes en el tratamiento fiscal del tiempo 

de trabajo extraordinario: 

1. Que se trate de trabajadores de salario minimo. 

2. Que se trate de trabajadores que ganan más del salario mínimo. 

ESTA TESIS NO SiúJ! 
nF. LA BifüJOTECA 
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Trabajadores de salario mínimo. 

El artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que no se 

pagará el impuesto por " .. .las remuneraciones que reciban los trabajadores por 

concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realicen en 

los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido 

en la legislación laboral..." -es decir, ni más de 3 horas diarias, ni más de 3 veces a 

la semana-. 

Trabajadores con un salario mayor al mínimo. 

El artículo l 09 de la LISR establece que estará exento " ... el 50% de las 

remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de la prestación de 

servicios que se realicen en los días de descanso sin dísfiutar de otros en 

sustitución, que no exceda el límite previsto en la legislación laboral y sin que esta 

exención exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área 

geográfica del trabajador por cada semana de servicios ... " 

.Segú~ lo dispone el articulo 109 mencionado, por el excedente de las 

prestaciones exceptuadas der pago del impuesto señalado en el párrafo anterior, se 

deberá pagar el impuesto. 

Se desprende de los dos párrafos inmediatos anteriores, que fiscalmente se 

tiene tres límitantes: 

J. En dias. 

2. En horas. 

3. Hasta 5 veces el SMG del área geográfica. 

80 

______ ] 



Se puede presentar el caso de que no se excedan los límites laborales 

(puntos 1 y 2) pero si el límite fiscal (punto 3), resultando con ello necesario el 

determinar cual es la cantidad exenta de impuesto. 

zoila geográti~a A . :'º·"'. e 
1 Salario m!nimo $ 42.15 $ 40.10 $ 38.30 

X No. de exenciones 5 5 5 
= Importe exento $ 210.75 $ 200.50 $191.50 

Por ejemplo, una person.a que labora en Ja zona geográfica "A" obtiene 

$300.00 de tiempo extra trabajado dentro de Jos limites laborales, es decir, ni más 

de 3 horas diarias, ni más de 3 veces a Ja semana. Conforme a lo expuesto, el 50% 

de su percepción se debe~á gravar($ 150.00) y el 50% restante se considerará un 

ingreso exento($ 150.00). 

De haber obtenido$ 500.00 de pago por tiempo extra, únicamente$ 210.75 

se Je considerarian exentos de acuerdo a Jo siguiente: 

Cantidad percibida 
X % exento/ gravado 

Cantidad gravada/ exenta 
- Limite 5 SMGAG 

Cantidad gravada 
+ Cantidad inicial gravada 

Importe total gravado 

$ 500.00 
50% 

250.00 
210.75 
39.25 

250.00 
289.25 
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Parece sencillo determinar los importes gravados y exentos tratándose de 

pagos de tiempo extraordinario, sin embargo, no lo es tanto, puesto que los casos 

que se nos pueden presentar son variados. Veamos otros ejemplos, 

correspondientes a trabajadores que perciben más del salario mínimo. 

Ejemplo. 

Detem1inación del importe por hora extra. 

Salario diario nominal $ 160.00 
Horas de la jornada 8 hrs. 

= Hora nominal $ 20.00 
Horas dobles $ 40.00 
Horas triples $ 60.00 

Semana l. 

L 

Las horas extras no exceden los límites de ley. El importe a pagar y la parte 

exenta de ISR se cuantifican como sigue: 

Horas extras dobles 6 
X Importe por hora 40.00 

Cantidad a pagar 240.00 
X % exento I gravado 50% 

Cantidad exenta 120.00 
Cantidad gravada 120.00 
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La cantidad exenta ( $ 120.00 ) no excede de los $ 21O.75 correspondientes 

a los 5 SMG, por lo cual, dicha cantidad se considera exenta definitivamente. 

Semana 2. 

Como se excedieron los limites de ley en cuanto a horas por dia, los 

cálculos quedan como si¡,>ue: 

Horas extras dobles 3 
(•.' X Importe por hora 40.00 

~ Cantidad a pagar 120.00 
~-' 

• Hora~ exir~s, triples · 1·º ·2 
j.· 

X Importe por hora 60.00 , :e 

,; Cantidad a pagar 120,00 
('. ,. 
;,i 

Ümite de ley por dla 3 
X Importe por hora 40,00 

Cantidad a pagar 120.00 
X % exento/ gravado 50% 

Cantidad exenta 60.00 

Cantidad total pagada 240,00 
- Importe exento 60.00 

Importe gravado 180,00 

La cantidad exenta ( $60.00 ) no excede los $ 21O.75 de los 5 SMG, por lo 

cual, dicha cantidad se considera exenta de manera definitiva. 
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Semana 3. 

Las horas extras exceden los limites de ley en cuanto a horas y dlas. Los 

cálculos quedan como sigue: 

Total de horas pagadas 12 
- Horas, 'dobles · 7 

Horas triples 5 

Horas extras dobles 7 
X Importe por hora 40.00 

Cantidad a pagar 280.00 

Horas extras triples 5 
X Importe por hora 60.00 

Cantidad a pagar 300.00 

Importe de horas dobles 280.00 
+ Importe de horas triples 300.00 

Importe total del pago 58_0,00 

. Del .t~tal de hora.s extras pagadas {12), sólo 7 se encuentran dentro de los 

limites de ley, por lo tanto, s~lo el 50% del pago de este tiempo extra estará exento 

. de !SR. El cálculo queda: 

Horas extras dobles 7 
X Importe por hora 40.00 

Cantidad a pagar 280.00 
X % exento/ gravado 50% 

Cantidad exenta 140.00 
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La cantidad exenta tampoco excede $ 21O.75 de los 5 SMG, por lo cual, 

dicha cantidad se considera exenta de manera definitiva. 

Cantidad total pagada 
- Importe exento 

Importe gravado 

580.00 
140.00 
440.00 

Semana 4. 

En este caso las horas extras exceden tanto los limites de 3 horas diarias y 3 

veces a la semana. Veamos como quedan los cálculos: 

Horas extras dobles 9 
X Importe por hora 40.00 

Cantidad a pagar 360.00 

Horas extras triples 9 
X Importe por hora 60.00 

Cantidad a pagar 540.00 

Importe de horas dobles 360.00 
+ Importe de horas triples 540.00 

Importe total del pago 900.00 

Del total de horas pagadas, sólo 9 se encuentran dentro de los limites de ley 

(M, M y J), y por ello sólo el 50% del pago estará exento del pago de !SR. 
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Horas extras dobles 
X Importe por hora 

Cantidad a pagar 
X % exento I gravado 

Cantidad exenta 

Cantidad total pagada 
- Importe exento 

Importe gravado 

9 
40.00 

360.00 
50% 

180.00 

900.00 
180.00 
720.00 

En este ejemplo, la cantidad exenta tampoco excede $ 21O.75 de Jos 

5SMG, por lo cual, dicha cantidad se considera exenta de manera definitiva 

1.3.3. Previsión social. 

La polltica y los programas encaminados a promover el suministro de 

servicios para el bienestar de Jos trabajadores deben estar basados en el 

reconocimiento del hecho de dichos servicios, ya que además de interesar tanto a 

los empleadores como a los trabajadores, contribuye a salvaguardar y mejorar la 

salud y el bienestar del trabajador, lo que se traduce en mejores relaciones de 

trabajo y un aumento en la productividad de las empresas; por Jo tanto, es muy 

importante que exista un adecuado plan de "Previsión Social", con apego a las 

leyes vigentes con el propósito de que dichas prestaciones sean deducibles para los 

contribuyentes y exentas para los trabajadores. 

Definición. 

Se puede entender como previsión social las prestaciones que brindan los 

patrones a sus empleados, que son en forma general y se ocupan esencialmente de: 
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• Elevar el nivel total del individuo, en su ámbito social, intelectual, fisico y 

cultural. 

• Ayudarlo en los casos de adversidad, cuando realmente necesite dinero y 

apoyo. 

También se define previsión social, al conjunto de prestaciones que se 

otorgan a todos los trabajadores en forma equitativa, con el fin de ayudarlos a 

realizarse int.egralmente. 

,-.. . : ' 

. La Ley deLI~~~es~~-~-~~bf;:~~i-~~ri;~; en su· articulo 31, fracción XII, 

establece CJ~~. c~~ndo'i~e¡ t~~~'é ;~e ·;¡;~;¿i.<l~· pr~~siÓn •. social· 1as pr~staciones 

correspondiente~ •• se . destinen' co~os~ indi¿~ ~~ ·J~s fr~cci~n~s .·,VI· y VIII del 
- '- -: ., - - - ~ . ~ 

articulo 109 a los siguientes conceptos: 

• Subsidios por incapacidad, 

• Becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, 

• Fondos de ahorro, 

• Guarderias infantiles o actividades culturales y deportivas, y 

• Otras de naturaleza análoga. 

Dichas prestaciones deberán otorgarse en forma general en beneficio de 

todos los trabajadores, debiendo ser las mismas para los trabajadores de confianza 

y para los otros trabajadores. 
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Los gastos de previsión social, efectuados en cumplimiento de los contratos 

de trabajo y otros de naturaleza análoga, deben deducirse de la utilidad gravable, 

cumpliendo con los requisitos siguientes: 

• Que se otorguen en forma general a todos los empleados, conforme a 

planes en los que quede d.eterminado el sector aplicable. 

• Establecer el procedimiento para determinar el monto de las prestaciones. 

• Tipos de beneficiarios. 

• Constar por escrito y comunicarlo al trabajador 

Características: 

La previsión social cuenta con ciertas características, entre las cuales se 

encuentran: 

• Se otorga como complemento al salario. 

• Se busca satisfacer de manera equitativa las necesidades de los empleados, 

por ello se dan en forma general. 

• Proporciona seguridad a los empleados. 

• Contribuye al desarrollo integral del individuo. 

• Fomenta el espiritu colectivo. 

• Permite regular la relación capital-trabajo. 
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Por otra parte, resulta importante que a las retenciones y el pago de 

impuesto a cargo de los trabajadores se apliquen las disposiciones fiscales vigentes 

que establezcan las leyes para el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

Requisitos para su otorgamiento. 

El articulo 23 del Reglamento de la LJSR establece que "Los gastos que se 

hagan por concepto de previsión social, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 

24 fracción X112
, de la ley, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Que se efectúen en territorio'· ~a.~i~~~t. ~~cepto los relacionados con 

aquellos trabájado~es q~i,~~~;t~n :~us · ~ervicios en el extranjero, los 
• ', :;.'.v::.;;"',. ~.' ,.:;· .. " . ·: • '. : 

cuáles deb.érlÍ~ e;iii'r;relaciónadé)s con la obtención de los ingresos del 

contribuyente: 

11. Que se efectúen en relación con trabajadores del contribuyente y, en su 

caso, con el cónyuge o la persona con quien viva en concubinato o con 

los ascendientes o descendientes cuando dependan económicamente del 

trabajador, incluso cuando tengan parentesco civil, asi como los 

menores de edad que satisfaciendo el requisito de dependencia 

económica, vivan en el mismo domicilio del trabajador. En el caso de 

las prestaciones por fallecimiento, no será necesaria la dependencia 

económica". 

2 D.:acuerdocor1lu refonnu11l1 LJSR \igcntes1rartir&I 1• dcennudc2002,c:lcitadoart. 24camhiaal.vt.31 
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Determinación del monto exento de previsión social. 

Para determinar los montos de previsión social que percibe un trabajador y 

que estarán exentos de !SR se deben hacer dos cálculos: uno anual y otro mensual. 

Para efectuar el cálculo anual, como cualquier otro ingreso, el importe que 

percibe el trabajador por concepto de previsión social en cada uno de los meses del 

año se acumula, es decir, se suma a los demás ingresos (descontando la parte 

exenta} y se calcula el !SR anual a cargo del trabajador, descontando las 

ret~nciones de !SR efectuadas durante el año. 

Determinación de la parte exenta en el cálculo del impuesto anual. 

La fracción VI del articulo 109 de la LISR establece que los ingresos que 

perciben los trabajadores por concepto de previsión social, que se concedan de 

manera general de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo estarán exentas 

de dicho impuesto. 

El último párrafo del citado articulo 109 en una primera parte establece que 

" ... la exención antes mencionada se limitará cuando la suma de los ingresos por la 

prestación de servicios personales subordinados y el monto de esta exención 

exceda de una cantidad equivalente a 7 veces el salario mínimo general del área 

geográfica del contribuyente, elevado al año ... " 
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Esto es: 

Salario mínimo 
X Veces de salario mínimo 

Resultado 
X Elevado al año 

Limite 

$ 42.15 $ 
7 

295.05 
365 

$ 107,693.25 $ 102,455.50 $ 97,856.50 

En otras palabras, cuando la suma de los ingresos anuales por la prestación 

de servicios personales subordinados y el monto de los gastos de previsión social 

excedan de cualquiera de las tres cantidades anteriores, de acuerdo con el área 

geográfica del contribuyente, la exención de ISR a los gastos de previsión social 

estará limitada. 

Prosigue en una segunda parte el último párrafo del citado articulo l 09 

señalando que " ... cuando dicha suma exceda de las cantidades antes determinadas, 

solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto por 

concepio de pre~sió~ social, un monto de hasta l salario mínimo general del área 

geográfica del contribuyente, elevada al año ... " 

Supóngase que la suma de los ingresos por la prestación de servicios 

personales subordinados y el monto de la previsión social exceden de las 

cantidades anteriores (7 veces el SMGAG elevado al año), la previsión social 

exenta sólo podrá serlo hasta en los importes siguientes: 
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Salario mlnimo $ 
X El evado al año 

42.15 $ 
'·365 

40.10 
365 

38.30 
365 

Limite $ 15,384.75 $ 14,636'.50 $.13,979.50 

Caso No. 1 

· ~~pÓngase qll~·~~·;f~b~~cÍo; q~e vive en la zona geográfica "A" durante 
·: ... r.··i:··~:" , · ~, · ~, '",., 1 , 

todcí 2002 obtiene los' siguientes ingresos: 
., :>::~',/.,~<··\>::,><-:c. -,J>' ,,-. ·,"';, .. .'. >:·: ':{ . o· 

' ' - . ·. _- .~':·..'" :~· ::.;::::-: :.. .:: '¡. ,. --

••· ~~=~~~~¡~&~i~11:'.·,i:·::>'\{ $,. i~:: ~::~~ 
··.Total de perce~~;1on~~> •$ .95,316,60 

•; ·.;,.·t,'(:'.:'}, ~ .. f ,,., . 

. Co~o ~J\t~¡~lde ~~réép~i~~es es menor al limite de $ 107,693.25 los . ··: .. , ·.•; ' .. ~:'- ' ' . 

16, 148.30c~~~s~~ndÍéntés a previsión social se consideran exentos. 

Un trabajador.que vive en una zona geográfica "B" durante el año 2002 

obtiene los siguientes ingresos: 
- "« ,: 

• e '•, 

.. · S~eldos •· 
· + Prévisión social 
'.;, · Total de percepciones 

$ 88,250.36 
16 280.44 

$ 104,530.80 

Como su total de percepciones es mayor a la cantidad de $ 102,455.50 

tendrá como parte exenia, por concepto de previsión social, el limite de hasta 1 

SMGAG elevado al año, esto es, la cantidad de $ 14,636.50 y los restantes 

92 



. . . 

$1,643.94 (16,280.44-14,636.SO) se le considerarán un ingreso objeto del pago de 

!SR. 
' '' .~. . ' . . . 

. ·. ": 
. . . 

· Se dan ~tras cásos eÍl l~s·que no'ob.stante que se rebasan los 7 SMGAG del 
·:· .. ·:. ·.·-:': .; 

contribuyente, elevado al ano; la pre~isilm '.social es muy baja y por lo tanto 

también estará exenta. 

Caso No. 3 

Un trabajador que vive en una zona geográfica "B" durante el año 2002 

obtiene los siguientes ingresos: · 

,, $ 95,130.64 
11,280.44 

$ 106,411.08 

. có'íli'o su iOtal de percepciones es mayor a la cantidad de $ 102,455.50 y 

.,·. ,;-.··. 

debido á que con ello la parte máxima exenta de ISR por concepto de previsión 

social .es'~~$ 14,636.50, el importe de $ 11,280.44 se considerará totalmente 

exento. 

Finalmente, el citado último párrafo del articulo 109 de la LISR, también 

señala que " .. .la limitación en ningún caso debe~á dar como resultado que la suma 

de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el importe 

de la exención prevista en la fracción citada sea iníerior a 7 veces el SMGAG del 

contribuyente elevado al año". 
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El artículo 80 del Reglamento de la LISR establece las reglas para la 

previsión social exenta: 

l. "Cuando los ingresos por la prestación de servicios personales 

subordinados sean inferiores a 7 veces el salario mlnimo general del 

área geográfica del contribuyente elevado al año, y sumados a los que 

obtenga por los conceptos a los que se refiere la fracción VI del anfculo 

773 de referencia; en el m.ism~. periodo, excedan del monto de los siete 

salarios mfnimos ·mencionados, se considerarán ingresos de previsión 

s~cial no sujetos al pago de impuesto, hasta por la cantidad que resulte 

mayor de las siguientes: 

. -

a)· La .que sumada a los demás ingresos por la prestación de servicios 

personales subordinados de cómo resultado un impone de 7 veces 

el . salario mínimo general del área geográfica del contribuyente 

elevado al año, y 

b) El salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, 

elevado al año ... " 

3 De acuerdo con lurcfonnua 1• USR ,;scnlcs a p.vtirdcl t•domcrodo2002, el ciladoart. 77 cambia al art.109 
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Caso No. 4 

Trabajador ubicado en zona geográfica "A". 

+ 
Sueldos 
Previsión social 
Total de percepciones 

$ 98,540.84 
12,190.20 .. 

$ II0,73L04 

En las cantidad~s'~ri;eriór~s'se ~umpl~ó los dos supuestos: los$ 98,540.84 
'·· - ····.- .. ·;;··~<..'~ .. ~~~ ,_.- ···- :·--~-··. ' 

son inferiores a fsatailo~ rilt~imos allualizados y la cantidad des 110,731.04 es 
;,_~-' ·' ... '" ~ -•/ .,• . ' "• : ;_ ; ' . 

superior a IÓs siete ;alariÓ~IÍll~imo~ ~riu11Íiádo~; .. 
:: .. _ :_'.~'-~?''- ~i':~::-~ ;'.~· ·.: ... '~';:~'.;: .:-.:-'.-''; '.:;::>\-< 

. - ·'';· ... ~·;:·: .<·;.· 
·: - : ·- ·' ·-.--·:..- ·._ .. -. ''. - .··.·, ' 

Ahora resta determin.ar el mont~:ITI.!Íl\hÍlo exento.conforme a alguno de los 

dos incisos inmediatos a·nteriores: 

Opción a) 

Tope máximo de deducción 7 SMGAG 
Sueldo anual 
Previsión social exenta 

Opción b) 

Salario minimo 
X Elevado al año 

Limite 

$ 107,693.25 
98,540.84 

$ 9,152.41 

$ 42.15 
365 

$ 15,384.75 
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Como se observa la opción B es la más conveniente y tomándola como 
,; ., . 

base se podrán cons.idera/e~entos'de !SR los$ 12,190.20 anuales, ya que el limite 

máxi'!lo ele no acumu1~6i~n es d~ $ 15,384. 75. 

- ·, ·-.. ... :.: . ·:: .. 

11. · ;; ... clJ~~dCÍ los ingresos por la prestación de servicios personales 

. suliordinados excedan de 7 veces del salario mínimo general del área 

geográfica del contribuyente, elevado al año, y obtenga además 

ingresos de los señalados de la fracción VI del artículo 7?3de la Ley, se 

considerarán ingresos de previsión social no sujetos al pago del 

impuesto hasta un salario mlnimo general del área geográfica del 

contribuyente, elevado al año". 

Caso No. 5 

Trabajador ubicado en zona geográfica "A". 

Sueldos 
+ Previsión social 

Total de percepciones 

$ 109,230.20 
14,150.32 

$ 123,380.52 

Los $ 109,230,20 son superiores a los 7 salarios mlnimos anualizados 

($107,693.25), por lo tanto la previsión social máxima exenta será de$ 15,384.75 

(un salario minimo anualizado), pudiendo con ello exentar de manera integra los 

$14,150.32. 
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Determinación de la parte exenta en el cálculo del impuesto mensual. 

El penúltimo párrafo del articulo 113 de la LISR establece que en el caso 

de contribuyentes con ingresos mensuales superiores a una cantidad equivalente a 

7 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al 

mes, que además obtengan ingresos por concepto de previsión social, se efectuará 

la retención correspondiente a estos últimos ingresos: siempre que los obtenidos en 

un mes excedan del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, 

elevado al mes. 

"En todo caso, en la determinación anual del impuesto se harán los ajustes 

que correspondan, lomando en cuenta lo dispuesto en el último párrafo del artículo 

109 citado". 

De lo señalado en el párrafo anterior se desprende que únicamente se 

efectuará retención de ISR sobre los ga~los de previsión social en el mes, cuando 

se den necesariamente dos requisitos: 

l. Que el contribuyente obtenga ingresos mensuales por concepto de la 

prestación de servicios personales subordinados superiores a 7 veces el 

salario minimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al 

mes. 
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Es decir, que excedan las cantidades siguientes: 

Salario mínimo 

X Veces de salario mínimo 
Resultado 

X Elevado al mes 

= Limite 

$ 42.15 

7 
295,05 

30.4 

$ 8,969.52 

$ 40.10 $ 

7 7 
280,70 268.10 

30.4 30.4 

$ 8,533.28 $ 8,150.24 

2. Que los ingreso,s obtenidos por concepto de previsión social en un mes, 

excedan del salario mlnimo general del área geográfica del contribuyente, 

elevado al mes. 

Esto es, que exceda las cantidades siguientes: 

. Zonas geográficas A B 

Salario mínimo $ 42.15 $ 
X Elevado al mes 30.4 

Límite $ 1,281.36 $ 1,219.04 $ 1,164.32 

Caso No. 1 

Una persona que radica en una zona geográfica "A", que tiene ingresos por 

concepto de su sueldo en la cantidad de $ 8,000.00 e ingresos por concepto de 

previsión social por$ 1,600.00. No se le deberá retener !SR sobre estos$ 1,600.00 

dado que sus ingresos no exceden del límite de$ 8,969.52 antes señalado. 
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Caso No. 2 

Una persona que radica en una zona geográfica "A'', que tiene ingresos por 

concepto de su sueldo en la cantidad de $ 9,400,00 e ingresos por concepto de 

previsión social por $ 1,600.00. Se le deberá retener ISR sobre la cantidad de 

previsión social, dado que sus ingresos tanto por sueldo, como por previsión social 

exceden los limites de $ 8,969.52 y de $ 1,281.36 antes señalados. 

Caso.No. 3 

Una persona que radica en una zona geográfica "A", que tiene ingresos por 

concepto de su sueldo en la cantidad de $ 9,400.00 e ingresos por concepto de 

previsión social por $ 1,100.00. No se le deberá retener ISR dado que éstos 

últimos no exceden del limite de $ 1,281.36 antes señalado. 

Procedimiento para determinar el impuesto sobre la previsión social gravada. 

La forma en que se determina el ISR sobre la previsión social gravada, 

tiene su fundamento fiscal en lo dispuesto por el último párrafo del articulo 86 del 

Reglamento de la Ley del ISR, que a la letra dice: 

"Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción VI del articulo 109 

de la Ley, en los casos en que deba efectuarse retención conforme al penúltimo 

párrafo del articulo 113 de la misma, ésta se hará sobre el excedente del salario 

mínimo elevado al mes y en los términos de éste articulo''. 
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Es mediante esta opción reglamentaria que se puede calcular el ISR 

únicamente sobre el excedente de las tres cantidades señaladas anteriormente y no 

sobre el total del pago por concepto de previsión social. 

Es en el siguiente Capítulo, donde se estudiará el procedimiento de 

retención aplicable a la previsión social gravada. 

1.3.3.1. Despensa. 

Los artículos 31, fracción XII, y 109, fracción VI, de la Ley del ISR 

establecen que son deducibles y exentos de impuestos los gastos de previsión 

social, el problema reside en que dichos articules no precisan el concepto de 

"despensa"; sin embargo, abren el supuesto normativo al establecer el concepto de 

"otros de naturaleza análoga". 

Por ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estableció jurisprudencia mediante contradicción de tesis 20/96, emitida el 2 de 

julio de 1997, en la cual resuelve que los vales de despensa deben considerarse 

como prestaciones de naturaleza análoga a los gastos de previsión social. 

Es debido a lo señalado en el párrafo anterior, que conforme a lo previsto 

en el articulo 109, fracción VI de la Ley del ISR, el importe de los vales de 

despensa que las empresas entreguen a sus trabajadores será un ingreso exento 

para éstos, hasta el límite establecido en el último párrafo del citado articulo 109 
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(liinitantes a los gastos· de previsión social), y será un concepto deducible para el 

pátrón, · 

' En virtud de la resolución del máximo tribunal del pais, el Servicio de 

Administración Tributaria emitió el criterio interno identificado con el número 

· · 3 .. 5.1., en el cual corrige su postura y adopta el criterio señalado en el parrafo 

anterior. 

No obstante se debe tener cuidado en el manejo de éste concepto, pues de 

no establecer claramente que dicho gasto se encuentra ubicado dentro de los gastos 

de previsión social con todas sus limitantes, se correría el riesgo de que los vales 

de despensa formen parte del salario y sean integramcnte acumulables. 

1.3.3.2. Fondo de ahorro. 

Según lo dispone la rracción XII del articulo 31 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, los fondos de ahorro se consideran gastos de previsión social, lo 

que nos lleva a considerar que la previsión social puede, o en su caso debe, incluir 

a dichos fondos. La importancia en los fondos de ahorro radica en que es de las 

pocas prestaciones que se pueden otorgar en efectivo si estar, en su caso, sujetas a 

la retención del ISR. 

El articulo 22 del Reglamento de la LISR señala los requisitos para poder 

hacer deducibles las aportaciones efectuadas a los fondos de ahorro a favor de los 

trabajadores. Tales requisitos son los siguientes: 
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J. "Que el monto de las aportaciones no exceda· del 13% de los 

salarios de cada trabajador incluyendo los de confianza, 

considerando exclusivamente la parte que no exceda de 1 O veces al 

salario minimo general del área geográfica en que se encuentre el 

establecimiento en que el trabajador preste sus servicios. 

Tratándose de establecimientos ubicados en el extranjero, se 

considerará el salario minimo general que rija en el Distrito Federal. 

11. Que el plan establezca que el trabajador pueda retirar las 

aportaciones de que se trata, únicamente al tém1ino de la relación de 

trabajo o una vez al año. 

111. Que el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores 

participantes y el remanente se incierta en valores a cargo del 

Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios, así como en títulos valor que se coloque entre el 

gran público inversionista o en valores de renta fija que la 

Secretaria determine". 

Ejemplo de trabajadores que laboran en una zona geográfica "A". 

Trabajador Sueldo Aportación % 

1 5,000.00 700.00 14 
2 13,000.00 1,690.00 13 
3 2,000.00 260.00 13 
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.-.·:·:;· .. ,'. .. ·:\ 

... 1,·,, 

·.,-·" 
... : 

El salari~~~Áxi~~ 'é¡~e ~{puede considerar para detem1inar el fondo de 
. :-/ ·, .· .:,_._ :': 

ahorro es de io 'veces el'salario mínimo general del área geográfica en que se 

encuentre el estahfe,cimiento en que el trabajador preste sus servicios. 

··):z~~# C;~~!i~á~c~· A B e 
Salario mínimo $ 42.15 $ 40.IO $ 38.30 

X 1 O veces el SMG 10 10 JO 
1 o salario diarios 421.50 401.00 383.00 

X 30 dfas trabajados 30 30 30 

Salario máximo $ 12,645.00 $ 12,030.00 $ 11,490.00 

* La aportación correspondiente al trabajador No. 1 no será deducible por exceder 

del 13%. 

*. La aportación correspondiente al trabajador No. 2 no obstante de ser del 13%, no 

será deducible por exceder el tope salarial de $ 12,645.00. 

* La aportación correspondiente al trabajador No. 3 si será deducible por cumplir 

con los requisitos de base y tasa. 

Por lo tanto, el monto máximo de deducción que puede hacer el patrón por 

concepto de fondo de ahorro es el siguiente: 

Salario máximo $ 12 645.00 $ 12,030.00 $ 11,490.00 

X Porcentaje 13% 13% 13% 
= Monto máximo de deducción 

del fondo de ahorro en un $ 1,643.85 $ 1,563.90 $ 1,493.70 
1 periodo de 30 días. 
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Si deseamos conocer el monto máximo de deducción por concepto de 

fondo de ahorro que tendrá un empleador en el año, podemos hacer la operación 

siguiente, considerand~. por ejemplo, pagos de salarios en Ja zona geográfica "A": 

$ J,643.85 / 30 días del mes X 365 dias del año= monto anual máximo deducible 

$ 20,000.17, por cada trabajador, en Ja zona "A";$ 19,027.45 en la zona "B" y 

$ 18,173.35 en Ja zona "C". 

La fracción VIII del articulo .109 de la Ley del ISR señala que estarán 

exentos de JSR lo~. ingresos de Jos trabajadores provenientes de fondos de ahorro 

siempre que reÚnan. Ios requisitos de deducibilidad antes comentados. 

1.3.3.3, Gastos de defunción y reembolso de gastos médicos. 

El reembolso que de los gastos funerarios que pague el patrón a sus 

trabajadores por sus beneficiarios, o en su caso, el funeral mismo del trabajador, y 

Jos gastos médicos, hospiialarios, dentales, farmacéuticos, o de rehabilitación y 

análisis también del trabajador o sus beneficiarios; son considerados un ingreso 

exento, atendiendo lo establecido en Ja fracción IV del artículo 109 de la Ley del 

Impuesto Sobre Ja Renta. El reembolso se hará contra entrega del recibo o 

comprobante aplicable, en su caso, y no podrá acreditarse el IVA correspondiente. 

1.3.3.4. Gastos deportivos y culturales. 

Junto con las guarderías y Jos conceptos de previsión social análogos son 

prestaciones que integran Ja fracción VI del articulo 109 de la Ley del Impuesto 
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Sobre la Renta, donde existe· una limitante a su exención, ya que todas las 

prestaciones sumadas en esta fracción al salario ordinario o percepción de los 

trabajadores debe resultar en una suma inferior a 7 salarios mlnimos, ya que de lo 

contrario la parte exenta es solamente un salario mlnimo, según lo establece el 

artículo 80 del Reglamento de la LISR. 

2. Ley del Seguro Social. 

Una adecuada integración del salario para efectos del pago de 

indemnizaciones y por consiguiente una correcta determinación de las prestaciones 

que otorga cada empresa a sus empleados, en el momento de su separación, 

repercutirá en un adecuado pago de estas y en la medida de lo posible, nos evitará 

cometer injusticias con los trabajadores y enfrentamos a problemas futuros con las 

autoridades. 

Por ello, decidimos incluir en este Capitulo algunos temas que creemos 

serán de gran ayuda en el momento de integrar el salario para efectos de pago de 

indemnizaciones y finiquitos. 

2.1. Determinación del Salario Diario Integrado. 

Ejemplo. 

Con base a sus percepciones ftjas reflejadas en los artlculos 76, 80 y 87 de la Ley 

Federal del Trabajo obtenemos un factor de integración de ~ que se 

determina de la siguiente manera: 
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Prest11ciones Mínimas de Ley 
Salario Nominal: $ 266.67 
Vacaciones: 6 dias por el J er. año 
Prima Vacacional.: 25% sobre los días de vacaciones 
Aguinaldo: J 5 dias de salario 

6.0 dlas X 25% PV = ,U 

1.5 dias + J 5 días de aguinaldo = ~ 

16.5 dlas + 365 dlas = .0452 + J = l.llill 

$ 266.67 X 1.0452 = ~ .. Salario Diario Integrado 

2.2. Bonos y Premios de Puntualidad y Asistencia. 

Bonos de Productividad. 

Esta percepción SI integra en un J 00% al salario debido a que constituyen 

una retribución al trabajador por sus servicios. 

Premios de Puntualidad y Asistencia. 

En la fracción VII del Art. 27 de la LSS, se hace mención de que se 

excluyen como integrantes del salario estos conceptos, siempre que el importe de 

cada uno de ellos NO rebase el 10% del Salario Base de Cotización. 

Para este caso su salario diario integrado es de $278. 72 y si tomamos en 

cuenta que su salario base de cotización del mes de Julio fue de $8,640.32, 

entonces el 1 O"/o de éste es $ 864.03 y durante este mes recibió lo siguiente: 
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Premio Puntualidad $ 1,200.00 $ 864.03 

Premio Asistencia $ 800,00 $ 864.03 

Excedente 

$ 335.97 

$ 0.00 

En el caso del premio de puntualidad fil tendríamos que integrar la parte 

de los $335.97 que exceden el 10%. Y en el caso del premio de asistencia como no 

excede del 10% de la base de cotización fil! forma parte integrante del salario. 

2.3. Despensa. 

El mismo Art. 27 de la LSS en su fracción VI dice que las despensas en 

especie o en dinero, se excluyen como parte integrante del salario siempre y 

cuando su importe NO rebase el 40% del salario minimo general diario vigente en 

el D.F. 

Si consideramos un salario mínimo de $40.35 entonces su 40% es: $16.14, 

por lo que en el mes estará exento de integrar el salario la cantidad de: $ 500.34 

(16.14x31=500.34). y para este trabajador que recibió: 

Percepción Limite de 40% Excedente 

Ayuda Despensa $ 1,000.00 $ 500.34 $ 499.66 

De acuerdo al cuadro anterior para Cuauhtémoc Blanco, que recibió $ 

1,000.00 de despensa durante el mes de Julio, la parte integrante del salario sería 

de $499.66. 
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2.4. Habitación y Alimentación. 

El Art. 32 de esta misma Ley establece Jo siguiente: "Si además del salario 

en dinero el trabajador recibe del patrón, sin costo para aquel, habitación o 

alimentación, se estimará aumentado su salario en un 25% y si recibe ambas 

prestaciones se aumentará en un 50%". 

Ejemplo: 

Si un trabajador percibe un salario de $100.00 diarios y además recibe 

habitación y alimentación en forma gratuita, su salario se incrementaría a $ 150.00 

diarios. 

Cuando la Alimentación no cubra Jos tres alimentos, sino uno o dos de 

éstos, por cada uno de ellos se adicionará el salario en un 8.33%. 

e 25% + 3)= s.33.f"< : 1 

Este porcentaje es por un ali~~~[6;y s~ aumentará directamente al factor 
,,. ' ··.:;~,,:,.,'','.'';' . 

fijo de integración, por ser una ~r~~(lidónfija .. 

( 1.0452 + 0,0833) = 1 •. 1285 -+ Factor de Integración 
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2.5. Propinas y gratificaciones eventuales. 

Las propinas que sean pactadas entre el trabajador y el patrón, serán 

acumulables al salario, lo cual se desprende del criterio l 06/82 del Consejo técnico 

del IMSS, de fecha 20 de enero de 1982. Sin embargo, aquéllas propinas que no 

están pactadas y que son entregadas directamente por los clientes a los empleados, 

no serán acumulables al salario, debido a que entre el cliente y el empleado no se 

da la relación patrón trabajador. 

Por su parte, las gratificaciones especiales otorgadas a los trabajadores en 

forma eventual, no pueden considerarse como percepciones que integren el salario, 

ya que para su acumulación se requiere que la constituyan ingresos continuos o 

reiterados. 

2.6. Retribución por trabajar en dias de descanso. 

Esta retribución constituye una indemnización al trabajador por renunciar a 

su día de descanso y por lo tanto no deberá ser integrada al salario de acuerdo a la 

revisión 1652/85 del 27 de junio de 1989. 

De lo anterior se desprende el criterio de que todas aquellas percepciones 

del trabajador que se le entreguen como indemnización no serán conceptos 

integrables al salario, tal sería el caso de vacaciones no disfrutadas, ya que dicho 

pago constituye una indemnización al trabajador por renunciar a su derecho de 

gozar de sus vacaciones. 
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2.7. Días festivos. 

Los ingresos que obtienen los trabajadores por laborar los dlas festivos, se 

fundamentan en los articules 73 y 75 d; _la : Úy ~ed~r~I del Trabajo, los cuáles 

señalan que dicha remuneración es la 'mi¿íria, cantidad que se cubre por tiempo 
:··.,:_,-' 

e>."traordinario, ya que el trabajo. en cuesiión,·se realiza precisamente en un día 

extraordinario; por lo tanto no' se, deben. considerar las percepciones por dicho 

concepto como part~ integrant~·~,~l~a;a;io. Juicio 760/75/2884/74. Resolución del 

Pleno del Tribunal Fiscal de la Federación 8 de mayo de 1978. 
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CAPÍTULO IV 



Capítulo IV 

Determinación del impuesto a retener. 

l. Retención de impuesto sobre salarios en base a los artículos 113, 

114 y 115 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

El artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece la 

obligación de efectuar retenciones y enteros mensuales a cuenta del impuesto 

anual, a las personas que obtengan ingresos· por salarios y en general por la 

prestación de un servicio personal subordinado. 

Es por ello, que en este Capitulo se incluyen los diferentes procedimientos 

que se deben seguir para realizar dicha retención de impuesto, pues durante el 

desarrollo de los diferentes casos que se presentan en el Capítulo V nos daremos 

cuenta de la importancia de conocer peñectamente que procedimiento debemos 

seguir al efectuar la retención de !SR. Ya sea que se obtengan ingresos por 

gratificación anual, primas, pagos por retiro o indemnizaciones. 

Lo primero que debemos conocer es el procedimiento normal que se aplica 

cuando se obtienen ingresos por salarios y que se encuentra descrito en los 

articulas 113, 114 y 115 de la LISR. 

El citado articulo 1 13 menciona que "La retención de JSR mensual se 

calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de 

calendario, la siguiente tarifa". 
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Límite Límite Cuota 
Tasa para aplicarse 

Inferior Superior Fija sobre el excedente 
del límite inferior 

$ $ $ o;. 
.01 29.44 0.00 3.00 

429.45 3,644.94 12.88 10.00 
3,644.95 6,405.65 334.43 17.00 
6,405.66 7,446.29 803.76 25.00 
7,446.30 8,915.24 1,063.92 32.00 
8,915.25 17,980.76 1,533.98 33.00 

17,980.77 52,419.18 4,525.60 34.00 
52,419.19 En adelante 16,234.65 35.00 

Procedimiento para el "Cálculo del Impuesto Total" (artículo 113 LISR) 

l. El ingreso mensual se ubica en la tabla, dentro del límite inferior y el 

límite superior para saber a que nivel corresponde el ingreso, 

2. Una vez determinado el nivel correspondiente se resta al ingreso el 

limite inferior, obteniendo asl el excedente del limite inferior, 

3. Se aplica la tasa correspondiente sobre el excedente antes mencionado 

para obtener así el impuesto marginal, 

4. Al resultado obtenido se le suma la cuota fija, obteniendo asl el 

impuesto total. 

Impuesto total Art. 113 LISR 

Una persona obtiene un ingreso mensual de $ 5,000.00 y de acuerdo a lo 

mencionado anteriormente el resultado es el siguiente: 
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Sueldo mensual 
Límite inferior 
Excedente s/limite inferior 

X Tasa 
Impuesto marginal 

+ Cuota fija 
Impuesto total 

5,000.00 
3,644.95 
1,355.05 

17% 
230.36 
334.43 
564.79 

Es también la LISR en su anlculo 114, la que. nos menciona que las 

personas con ingresos por salarios y en general por ·,¡¡ prestación de un servicio 
.. ', :. ,• .... . 

personal subordinado, " ... gozarán de un subsidio.co~tr~ el impuesto que resulte a 

su cargo en los términos del anlculo' 113'"d~Í .fiiismo .. ordenamiento ... " y que " ... el 
: •• "'._J 

subsidio se calculará considerando el ingreso y el impuesto determinado conforme 

a la tarifa contenida en el anlculo 1 13 de la misma Ley, a los que se les aplicará la 

siguiente tabla." 

Límite Límite Cuota 
Por cieruo de 

subsidio sobre 
Inferior Superior Fija 

impuesto marginal 
$ $ $ % 

0.01 429.44 0.00 50.00 
429.45 3,644.94 6.44 50.00 

3,644.95 6,405.65 167.22 50.00 
6,405.66 7,446.29 401.85 50.00 

7,446.3 8,915.24 531.96 50.00 
8,915.25 17,980.76 766.98 40.00 

17,980.77 28,340. 15 1,963.65 30.00 
28,340. 16 En adelante 3,020.30 º·ºº 

Procedimiento para el "Cálculo del Subsidio" (artículo 114 LISR) 

1. El ingreso mensual se ubica en la tabla, dentro del límite inferior y el 

limite superior para saber a que nivel corresponde el ingreso, 
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2. Una vez determinado el nivel correspondiente, se aplica el porcentaje de 

subsidio sobre el impuesto marginal determinado de acuerdo al articulo 113 LISR, 

obteniendo el subsidio sobre el impuesto, 

3. Se suma la cuota fijn al subsidio sobre el impuesto y asi obtenemos el 

subsidio total, y de acuerdo a lo mencionado anteriormente el resultado es el 

siguiente: 

Subsidio total 

Impuesto marginal 
X % de subsidio 

Subsidio sobre impuesto 
+ Cuota fija 

Subsidio total 

230.36 
50% 

115.18 
167.22 
282.40 

Art. 114 LISR 

Para determinar el monto del subsidio acrcditable contra el impuesto que se 

deriva de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio 

personal subordinado, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla y el 

ejemplo anterior, disminuido con el monto que se obtenga de multiplicar dicho 

subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción de 

subsidio que determinen las personas que hagan pagos por salarios, 

desprendiéndose de lo anterior la siguiente fórmula: 

Donde: 
S= Subsidio total 
2=Doble 
I= Unidad 
P= Proporción 
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Subsidio acreditablc Art. 114 LISR 

Considerando que la empresa donde labora el empleado maneja una 

proporción de subsidio de O. 78 los cálculos quedan como sigue: 

Unidad 
- Proporción 

Diferencia 
X Doble 

Resultado 
X Subsidio total 

Subsidio no acreditable 

Subsidio total 
- Subsidio no acrcditable 

Subsidio acredita ble 

1 
0.78 
0.22 

2 
0.44 

282.40 
124.26 

282.40 
124.26 
158.14 

Después de haber obtenido el monto de subsidio acreditable que 

corresponde para este empicado, procedemos a realizar el calculo del impuesto a 

retener, solamente que para realizar dicho cálculo es necesario determinar la 

cantidad de crédito al salario le corresponde a dicho empleado y para ello es 

preciso saber los siguiente: 

El segundo párrafo del articulo 115 de LJSR establece que " . ..las personas 

que efectúen retenciones a las personas que obtengan ingresos por salarios, 

acreditarán contra el impuesto que resulte a cargos de los contribuyentes en los 

términos del art. 1 13 de la Ley, disminuido con el monto del subsidio que, en su 

caso, resulte aplicable en los términos del an. l 14 de la misma Ley por el mes de 

calendario de que se trate, el crédito al salario mensual que se obtenga de aplicar la 

siguiente tabla." 
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Subsidio acreditahle Art. 114 LISR 

Considerando que la empresa donde labora el empleado maneja una 

proporción de subsidio de 0.78 los cálculos quedan como sigue: 

Unidad 
- Proporción 

Diferencia 
X Doble 

Resultado 
X Subsidio total 

Subsidio no acreditable 

Subsidio total 
- Subsidio no acreditable 

Subsidio acreditable 

1 
0.78 
0.22 

2 
0.44 

282.40 
124.26 

282.40 
124.26 
158.14. 

Después de haber obtenido el monto de subsidio acreditable que 

corresponde para este empleado, procedemos a realizar el calculo del impuesto a 

retener, solamente que para realizar dicho cálculo es necesario determinar la 

cantidad de crédito al salario le corresponde a dicho empleado y para ello es 

preciso saber los siguiente: 

El segundo párrafo del articulo 115 de LISR establece que " ... las personas 

que efectúen retenciones a las personas que obtengan ingresos por salarios, 

acreditarán contra el impuesto que resulte a cargos de los contribuyentes en los 

términos del art. 113 de la Ley, disminuido con el monto del subsidio que, en su 

caso, resulte aplicable en los términos del art. 114 de la misma Ley por el mes de 

calendario de que se trate, el crédito al salario mensual que se obtenga de aplicar la 

siguiente tabla." 
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Monto de ingresos que sin•en de base Crédilo al salario 
para calc11lar el impuesto mensual 

Para inl!resos de: Hasta inl!resos de: s 
0.01 1,531.38 352.35 

1,531.39 2,254.86 352.20 
2,254.87 2,297.02 352.20 
2,297.03 3,006.42 352.01 
3,006.43 3,062.72 340.02 
3,062.73 3,277.13 331.09 
3,277.14 3,849.02 331.09 
3,849.03 4,083.64 306.66 
4,083.65 4,618.85 281.24 
4,618.86 5,388.68 255.06 
5,388.69 6,158.47 219.49 
6, 158.48 6,390.86 188.38 
6,390.87 En adelante 153.92 

Para detenninar la cantidad de crédito al salario correspondiente, de igual 

manera se busca el ingreso dentro de la tabla para saber en que nivel se ubica y de 

esta manera podremos detenninar el impuesto que debemos retener. 

Cálculo del impuesto a retener 

Impuesto total 
Subsidio acreditable 
Impuesto menos subsidio 

- Crédito al salario 
Impuesto a retener 

564.79 
158.14 
406.65 
255.06 
151.59 

Art. 114 y 115 LISR 
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2. Cálculo del impuesto por indemnizaciones y pagos por retiro. 

Las retenciones de ISR sobre los pagos por retiro tienen dos modalidades: 

1) Retención provisional (al momento del pago) 

2) Cálculo del impuesto anual 

2.1. Cálculo del impuesto provisional. 

El articulo 113 de la LISR señala dos procedimientos para efectuar la 

retención provisional de ese impuesto: 

• Cuando los pagos por retiro son mayores al último sueldo mensual 

ordinario. 

• Cuando los pagos por retiro son menores al último sueldo mensual 

ordinario. 

Retención provisional cuando los l!J!l!!§ son mayores al último sueldo 

.!!!.fil!fil!!! ordinario. 

El articulo 113 establece que tratándose de indemnizaciones " ... las 

personas que hagan los pagos, ... efectuarán la retención aplicando al ingreso total 

por este concepto, una tasa que se calculará dividiendo el impuesto 

correspondiente al último sueldo mensual ordinario, entre dicho sueldo; el cociente 

obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento ... ", como 

sigue: 

117 



Sueldo mensual 5,000.00 
- Limite inferior 3,644.95 

Excedente s/limite inferior 1,355.05 
X Tasa 17% 

Impuesto marginal 230,36 
+ Cuota fija 334.43 

Impuesto total 564.79 

Impuesto marginal 230,36 
X % de subsidio 50% 

Subsidio sobre impuesto 115.18 
+ Cuota fija 167.22 

Subsidio total 282.40 

Unidad 1 
Proporción 0.78 
Diferencia 0.22 

X Doble 2 
= Resultado 0.44 
X Subsidio total 282.40 

Subsidio no acreditable 124.26 
Subsidio total 282.40 

- Subsidio no acreditable 124.26 
Subsidio acreditable 158.14 

Impuesto total 564.79 
- Subsidio acreditable 158.14 

Impuesto menos subsidio 406.65 
- Crédito al salario 255.06 

Impuesto a retener 151.59 
+ Sueldo mensual ordinario 5,000.00 

Proporción de impuesto .0303 
X Cien 100 

Proporción en % 3.03 % 

X 
Ingresos por retiro gravados 

40,437.24 (supuesta) 
ISR por retiro a retener 1,225.25 

Retención provisional cuando los I!!&!!! son menores al último sueldo 

!!!.!mfil! ordinario. 

El artículo 113 señala que "cuando los pagos por concepto de indemnizaciones, 

retiros y primas de antigüedad sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, 
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la retención se calculará aplicándoles la tarifa establecida en ese artículo". 

Conforme a la redacción se presentan dos alternativas de retención. 

a) Calcular el impuesto únicamente sobre el pago por retiro. 

b) Sumar el pago po(retíro a los demás ingresos que se perciban en el 

mes.y calc~lar el i~p~~sto. 

' Sin . embargo cabe aclarar que el procedimiento del inciso "a" es más 

conveniente para el trabajador, por el hecho de efcctuársele una retención · 

provisional. menor, independientemente de que posteriormente se ajustarán las 

retenciones en el cálculo nnual. 

Si una persona percibió pagos por retiro por un importe de $ 4,000.00 

(cantidad menor al último sueldo mensual ordinario), pñmeramenle tendría que 

determinar el importe exento, esto es: 

Exención Art. 109 LISR4 90 días 
X Años de servicio 1 año 

Días exentos 90 
X Salario mínimo general 42.15 

Ingreso exento J,793.50 

Ingresos totales 4,000.00 
Ingresos exentos 3,793.50 
Ingresos gravados 206.50 

4 Ver Capitulo llJ, Ingresos exentos. 
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, '. ,'. gtlf~I'.:'.i:j·: ::·:_:;·: i 
Sobre los $ 206.50 se deberá calcular' el fmj)Gesio'comó si 

1
se tratara de un 

. <',:: _..~\····:·.~,.~.: i,~'f)t,•~i :/'.?·,:;--:.>·.: . 
salario normal aplicándoles la tarifa del ~rilcuÍo'iiJ''~¿¡;fosRi~ ~: 

. ' ?f ;Y':.::_~.:~_-_:" cy 
.: .. L. ;_;.::~~) 

La ley no hace referencia a la aplicacióh d~l~réC!iio al salario y del subsidio 
' . '? .. :',";.~: ... .;·e 

porque estos conceptos se aplican en elcákulo'dé' __ Ills'percepciones del mes y de 

permitirse su aplicación en el cálculo d~I imp~esto en los pagos por retiro se 

estaría duplicando. 

De optarse por la opción "b", si se aplica crédito al salario y subsidio. 

Supongamos que los ingresos del mes por concepto de salarios son$ 5,000.00, se 

le suman entonces los $ 206.50 y se calcula el impuesto, el subsidio y el 

crédito al salario sobre la base de$ 5,206.50 

2.2. Cálculo del impuesto anual. 

El procedimiento del cálculo del impuesto anual en los pagos por retiro se 

encuentra en el articulo 1 12 de la LISR. Dicho articulo también establece dos 

procedimientos de cálculo de acuerdo con lo siguiente: 

• Cuando los pagos por retiro son mayores al último sueldo mensual 

ordinario. 

• Cuando los pagos por retiro son menores al último sueldo mensual 

ordinario. 
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Pagos por retiro mayores al último sueldo mensual ordinario. 

El citado artículo 112 de la LISR, señala lo siguiente: 

l. "Del total de percepciones por este concepto, se separará una 

cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario, la cual se 

sumará a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto 

en el año de calendario de que se trate y se calculará el impuesto 

correspondiente a dichos ingresos. Cuando el total. de las 

percepciones sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, 

éstas se sumarán en su totalidad a los demás ingresos por los que se 

deba pagar el impuesto y no se aplicará la fracción II." 

II. "Al total de percepciones por este concepto se restará una cantidad 

igual a la del último sueldo mensual ordinario y al resultado se 

aplicará la tasa que correspondió al impuesto que señala la fracción 

anterior. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a 

la fracción que antecede." 

Para efectuar el cálculo anual, primeramente se deben determinar los 

ingresos normales, gravados y exentos como sigue: 

Sueldos 
+ Prima vacacional 
+ Gratificación anual 
+ Previsión social 

Subtotal 
+ Ultimo sueldo mensual (se separa) 

Subtotal 

79,480.00 
640.00 

3,000.00 
9,420.00 

92,540.00 
5,000.00 

97,540.00 
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Prima vacacional 632.15 
Gratificaciones 1,264,50 
Previsión social 9,420.00 
Ingresos exentos 11,316.65 

Ingresos acumulables 86,223.35 
Deducciones personales 3,940.64 
Ingresos anuales gravados 82,282.71 
Limite inferior 76,867.81 
Excedente s/llmitc inferior 5,414.90 

X Tasa 25% 
Impuesto marginal I:ID12 

+ Cuota fija 9,645.12 
Impuesto total 10,998.84 

Cálculo del subsidio acreditrable 
Impuesto marginal 1,353.72 

X % de subsidio 50% 
Subsidio sobre impuesto 676.86 

+ Cuota fija 4,822.20 
Subsidio total 5,499.06 

Cálculo del subsidio no acreditable 
Unidad 1 

- Proporción 0.78 
Diferencia 0.22 

X Doble 2 
Resultado en porcentaje 44% 

X Subsidio total 5.499.06 
Subsidio no acreditable 2,419.59 

Cálculo del subsidio acreditable 
Subsidio total 5,499.06 
Subsidio no acrcditablc 2,419.59 
Subsidio acreditable 3,079.47 

Impuesto total 10,998.84 
Subsidio arcditablc 3,079.47 
Crédito general 1,847.04 
!SR Neto (1) 6,072.33 

+ Ingresos anuales gravados 82,282.71 
Proporción de impuesto en % 7.38% 

X Pagos por retiros gravados • 35,437.24 
!SR sobre pagos por retiro 2,615.27 

+ !SR de ingresos normales (1) 6,072.33 
!SR a cargo del trabajador 8,687.60 
Retenciones sobre sueldos 6,958.15 2001 (supuesto) 
Retenciones sobre retiro (2) 1,225.25 

ISR anual a cargo o a favor 504.20 
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• Se resta al total del pago por retiro gravado ( $40,437.24 - S S,000.00 ) la 

cantidad igual al ultimo sueldo mensual ya acumulada al inicio del cálculo. 

" Se utilizó en el ejemplo anterior la tabla para el calculo del impuesto anual 

para el ejercicio de 2001. (Anexo 3) 

Pagos por retiro menores al iiltirno sueldo mensual ordinario. 

Conforme al artículo 79 de la LISR, cuando el total de la percepciones sean 

inferiores al último sueldo mensual ordinario, éstas se sumarán en su totalidad a 

los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto. En este caso el cálculo 

del impuesto se hace de manera normal, es decir no se hace necesario determinar 

una proporción de impuesto, sino que dicho cálculo se hace sobre los ingresos 

normales gravados, más los ingresos gravados por pagos de retiro. 

Para efectos de la retención mensual se utilizó el crédito al salario y ya en 

el cálculo anual, bajo la suposición de que el trabajador es quien lo efectúa, se 

utiliza el crédito general. 

También es importante considerar que de los ingresos por pagos de retiro 

gravados, se descuenta una cantidad igual al último sueldo mensual por el hecho 

de que ese importe inicialmente se acumuló a los demás ingresos por los cuales se 

calculó el impuesto. 
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3. Cálculo del impuesto en base al articulo 86 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

Para determinar el ISR sobre el pago de primas vacacionales, primas 

dominicales, participación de utilidades, gratificación anual y previsión social 

gravada; las disposiciones fiscales contemplan dos procedimientos: 

) El procedimiento de ley, que podemos denominarle "normal" y que 

consiste ensumar el importe pagado por estos conceptos a los sueldos y 

salarios·: págados a los trabajadores en determinado periodo y sobre el 

impo'rte total determinar el impuesto aplicando las tarifas del articulo 113, 

.114 y 115 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y 

) Elp~ocedimiento que contempla el articulo 86 del Reglamento de la Ley 
.:'···.<.:, ·. ·::, 

. s.eñalada; al cual podemos denominarle procedimiento "opcional". 

El procedimi~~to del punto ~úmero dos establece lo siguiente: 

l. "La remú.ner~ción de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se 

multipli~arA ~or 30.4. 

II. A la cantidad que se obtenga conforme a la tracción anterior, se le 

adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal 

subordinado que perciba el trabajador en fonna regular en el mes de que 
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3. Cálculo del impuesto en base al artículo 86 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

Para determinar el ISR sobre el pago de primas vacacionales, primas 

dominicales, participación de utilidades, gratificación anual y previsión social 

gravada; las disposiciones fiscales contemplan dos procedimientos: 

l> El procedimiento de ley, que podemos denominarle "normal" y que 
' - . ' 

consisté en 'suníar el importe pagado por estos conceptos a los sueldos y 
.-,,,,,,' 
,, ' 

salarios' pag~dos a los trabajadores en determinado periodo y sobre el 
.. ,.· 

import~'totaldeterminar el impuesto aplicando las tarifas del articulo 113, 

11,4 y 115 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y 

, l>, El prócedimienio que contempla el artículo 86 del Reglamento de la Ley 

, señalada, al cual podemos denominarle procedimiento "opcional". 

El procedimiento del pun.to número dos establece lo siguiente: 

l. "La re~~~eración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se 

multiplicará por 30.4. 

11. A la cantidad que se obtenga conforme a la tracción anterior, se le 

adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal 

subordinado que perciba el trabajador en fonna regular en el mes de que 
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se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el 

articulo 113 de la Ley. 

III. El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá 

con el impuesto que corresponderia al ingreso ordinario por la prestación 

de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción, 

calculando este último sin considerar las demás remuneraciones 

mencionadas en este articulo. 

IV. El impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a 

que se refiere este articulo, sin deducción alguna, la tasa a que se refiere 

la fracción siguiente. 

V. La tasa a que se refiere la fracción anterior, se calculará dividiendo el 

impuesto que se determine en los términos de la fracción III, entre la 

cantidad que resulte conforme a la fracción 1 de este articulo. El cociente 

se multiplicará por cien y el producto se expresará en porciento. 

La lógica del procedimiento es la siguiente: 

Se deben hacer dos cálculos, uno exclusivamente del salario y otro del 

salario adicionándole el pago de la P.T.U., gratificación, prima o previsión, según 

sea el caso, con la finalidad de determinar, una vez adicionado el pago de estos 

conceptos cuánto aumenta el impuesto, aumento que corresponderá precisamente 

al pago del concepto que se adiciona al salario. 
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Suponiendo que un trabajador obtiene ingresos por las siguientes cantidades: 

Sueldo mensual 
+ Prima vacacional gravada 

Importe total pagado 

1,000.00 
300.00 

1,300.00 

Supóngase que al calcular el impuesto por los $ 1,000.00 les corresponde 

un impuesto de $ .100.op Y,.al .t~t~l, es. decir,. a los $ 1,300.00 les corresponde un 

imp~esto de $115.00 , d~ l~ ~Üal ~~ 
0

dedÜée que a los $ 300.00 del pago adicional 

: les corresponde_ uni~puesto igual .a $ 15,00. Para hacer el cálculo se establece que 

se debe detcmiiriar éuanto sería el pago proporcionalmente respecto a un mes para 

asl poderfo sumar ii los ingresos mensuales. 

Antes de ver los procedimientos mediante los cuales se retiene el ISR, es 

importante tomar en cuenta que los ingresos que se consideran para el cálculo son 

los ingresos gravados, por lo cual debemos determinar que cantidad se considera 

exenta por cada uno de los conceptos señalados, y para ello es necesario remitimos 

al Capitulo lII de este trabajo de tesis donde se estudia claramente los limites de 

exención de los conceptos antes señalados. 

· · Zonas geográficas .A B e 
Salario mlnimo $ 42.15 $ 40.10 $ 38.30 

X Veces de salario mlnimo IS IS IS 
= Limite 632.25 601.50 574.SO 
X Veces de salario minimo 2 2 2 
= Limite 1,264.SO 1 203.00 1,149.00 
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Cálculo opcional de ISR (Art. 86 RLISR) ., Se determina la parte proporcional a un mes el pago eíectuado 

Salario mlnimo general Zona A 42.15 
X Olas exentos de prima vacacional 15 

Prima vacacional exento 632.25 
Prima vacacional pagada (supuesto) 2,300.00 
Prima vacacional gravada 1,667.75 A 

+ Días del año 365 
Prima vacacional diaria 4.57 

X Dlasdcl mes 30.40 
Prima vacacional mensual 138.93 

+ Sueldo mensual 5,000.00 B 
Sueldo mensual + prima vacacional $ 5,138.93 .. Se hacen dos cálculos del impuesto, uno del ingreso con prima y otro sin ella 

PROCEDIMIENTOS OPCIONAL ART 86 RLISR NORMAL 
Cálculo del impuesto Cálculo 1 Callculo2 (A)+(B) 

Ingresos acumulables $ 5,138.93 $ 5,000.00 $ 6,667.75 
Limite inferior 3,644.95 3,644.95 6,405.66 
Excedente 1,493.98 1,355.05 262.09 

X Tasa 17% 17% 25% 
Impuesto marginal 253.98 230.36 65.52 

+ Cuota tija 334.43 334.43 803.76 
Impuesto total 588.41 564.79 869.28 

Cálculo del subsidio total 
Impuesto marginal 253.98 230.36 65.52 

X % de subsidio sobre impuesto 50% 50% 50% 
Subsidio sobre impuesto 126.99 115.18 32.76 

+ Cuota fija 167.22 167.22 401.85 
Subsidio total 294.21 282.40 434.61 

Cálculo del subsidio ncreditable 
Unidad 1 1 1 
Proporción (supuesto) 0.78 0.78 0.78 
Diferencia 0.22 0.22 0,22 

X Doble 2 2 2 
Resultado 0.44 0.44 0.44 

X Subsidio total 294.21 282.40 434.61 
Subsidio no acrcditable 129.45 124.26 191.23 
Subsidio total 294.21 282.40 434.61 
Subsidio acrcditable 164.76 158.14 243.38 

Cálculo del impuesto 
Impuesto total 588.41 564.79 869.28 
Subsidio aereditable 164.76 158.14 243.38 
Impuesto neto 423.65 406.65 625.90 
Crédito al salario mensual 255.06 255.06 153.92 
Impuesto a cargo $ 168.59 $ 151.59 e $ 471.98 

127 



l&I Se comparan los impuestos <akulados 
Impuesto del ingreso con prima 
Impuesto del ingreso sin prima 
Diferencia 

+ Prima vacacional gravable prop. a un mes 
Tasa de impuesto aplicable 

X Prima vacacional gravablc 
Impuesto sobre prima a retener por el patrón 

Total de ISR a retener según cada procedimiento ( C+D) 

$ 168.59 
151.59 

17.00 
138.93 
0.1224 

1 667.75 
S 204.13 D 

s 355.75 s 

El impuesto puede variar en cada caso, por lo que es recomendable efectuar 

los dos cálculos para elegir el más conveniente para el trabajador. 

• Las tablas utilizadas en este ejemplo corresponden al ejercicio de 2002 y 

se encuentran en el Anexo No.! 
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CAPÍTULO V 



Capítulo V 

Casos Prácticos - Cálculo de indemnizaciones y pagos por 

retiro. 

Después de haber estudiado los capitulas anteriores, contamos con los 

elementos necesarios para calcular liquidaciones laborales y para ello se muestra el 

siguiente: 

Procedimiento a seguir para el calculo de liquidaciones laborales. 

1. Identificar las prestaciones que se deben integrar al salario ordinario. 

2. Integrar el salario base para la indemnización. 

3. Obtener el monto de las indemnizaciones: 

- Fija 

- Variable 

4. Obtener el monto de la prima de antigüedad. 

S. Obtener el monto de las partes proporcionales: 

-Aguinaldo 

- Prima vacacional 

- Otras obligaciones 

6. Obtener el monto de las cantidades exentas de impuesto. 

- De indemnizaciones y prima de antigüedad 

- Del aguinaldo 

- De la prima vacacional 
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7. Obtener el impuesto a pagar por indemnizaciones y prima de 

antigüedad. 

8, Obtener el impuesto a pagar por las partes proporcionales: 

• !SR de la parte gravable de las partes proporcionales 

- ISR de los demás ingresos que no están exentos 

9. Sumar el monto del impuesto a pagar por cada uno de Jos conceptos 

anteriores. 

1 O. Se disminuye del ingreso total por indemnizaciones, prima de 

antigíledad y partes proporcionales, el impuesto determinado, para 

obtener el importe a pagar al trabajador por concepto de liquidación 

laboral. 

l. Cálculo de indemnizaciones. 

Debemos recordar que las indemnizaciones se integran de Jos siguientes 

elementos: 

• Tres meses de sueldo 

• Veinte dlas por cada año de servicios 

Para efecto de estos casos prácticos, dividiremos la indemnización en dos 

partes, fija y variable: 
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a) La indemnlzaci611 lija consiste en tres meses de salario5 

b) La indemnización variable dependerá de la duración de la relación de 

trabajo6 

1. Por tiempo determinado menor a un año, será el so•;., de los 

salarios nngados. 

2. Por tiempo determinado mayor a un año, será 6 meses de salario 

por el ter año y 20 dias por cada mio subsecuente. 

3. Por tiempo indeterminado, serán 20 dias por cada aiio de 

servicios. 

La indemnización se otorgará en la forma siguiente: 

a) Si el trabajador demanda el pago de la indemnización, sólo se pagará la 

indemnización fija. 

b) Si el trabajador demanda la reinstalación en el trabajo, el patrón podrá: 

• Reinstalarlo y continuar la relación laboral 

Negarse y pagar la indemnización fija y variable 

5 Ver Art. 123 Constitucional Apartado A, Fracc. :\."\.1yM48de11 Ley Fcdcn.1 del Trabajo 
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Salario base para calcular las liquidaciones. 

El aniculo 89 de la Ley Federal del Trabajo señala que el salario base para 

detenninar el monto de las indemnizaciones, es el mencionado en el aniculo 84 del 

mismo ordenamiento. 

Cabe señalar que dicho salario no es el que se paga en efectivo cada 

semana o quincena, sino que a éste se le deben integrar las panes proporcionales 

de las, prestaciones que confonne a ley es preciso tomar en cuenta y que para fines 

de cálculo se integra por dia.7 

:;,:,':': "~j~rJlpli1 1; Salario mínimo general y prestaciones de ley 

Ejemplo, sobre la integración del salario diario que servirá de base para el 

cálculo de la indemnización, donde dicho trabajador cuenta únicamente con 

prestaciones mini mas de ley y tiene una antigüedad de 3 años, 7 meses y 22 días. 

Nombre del trabajador 

Tipo de contrato 

Fcclm de ingreso 

Fecha de separación 

Tiempo trabajado 

Salario mlnimo Zona A 

Sueldo mensual 

Olas de vacaciones' 

Prima vacacional 

Aguinaldo 

'V<r Art. lO de la Ley Fcdcnl del Trabajo 
7 Ver Art. 84 de la Ley Fcdcnl del Tralajo 
1 Ver AneKo No. 5 

DATOS 

Ángel David Cornizo 

Jndetcm1inado 

16 de Mnyodc 1998 

6 de Enero de 2002 

3 allos, 7 meses, 22 dfas 

$ 42.15 

$ 1,264,50 

' 12 dlas x el 4°. Afto 

25% 

,,·',::·,·'' :',, . , 15dfas 
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Antes de detenninar el salario integrado, es muy importante aclarar que los 

236 dlas laborados correspondientes al 4o año de trabajo se integraron de la 

siguiente fonna. 

Como el 3er. año de servicios concluye el dla 15 de mayo de 200i', 

corresponde contar los dlas a partir del 16 de mayo del mismo año. Pues todos 

sabemos que algunos meses. incluyen 30 y otros 31 dlas, lo que hace necesario 

saber con exactitud el número de dias que incluye cada mes; por lo que el 

resultado en este ejemplo se obtuvo: 

Del 16 al 31 de mayo de 2001 se cuentan 16 dlas 
Junio de 2001 30 dlas 
Julio de 2001 31 di as 
Agosto de 2001 31 dlas 
Septiembre de 2001 30 di as 
Octubre de 2001 31 dlas 
Noviembre de 2001 30 días 
Diciembre de 2001 31 días 
Del 1° al 6 de enero sólo se cuentan 06 días 

Total de días por el 4º año de servicios 236 días 

Determinación del salario diario integrado. 

1. Lo primero que debemos hacer es determinar el salario diario del 

trabajador, que se obtendrá dividiendo el salario mensual entre 30 dias.9 

Salario mensual Dlas Salario diario 
$ 1,264.50 + 30 $42.15 
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2. El siguiente paso es determinar la proporción diaria de prima vacacional 

que le corresponde a dicho trabajador. El número de días de vacaciones se 

multiplica por el porcentaje de la prima vacacional, ese resultado se divide entre 

365 días del año y se multiplica por el salario diario. 

Días de Vacac. Sal. Diario P.V. Diaria 
12 dias $42.15 $ 0.35 

3. De fa misma manera .. debemos ·determinar fa proporción diaria de 

aguinaldo que corresponde a Ángel David, y fo haremos dividiendo los 15 días de 

aguinaldo . entre·. 365. · .dias, . ya que esta prestación se entrega cada año y fo 

multiplicamos p6r el salario di~rio. 

Dias A inaido Dias Año Salario Diario A inaldo Diario 
15 dias + 365 X $42.15 $ 1.73 

En resumen, de todos los conceptos detaiiados, se tiene como salario 

integrado el siguiente: 

Sueldo $ 42.15 
+ Prima vacacional diaria 0.35 
+ Aguinaldo diario 1.73 

Salario diario integrado 44.23 
X Días 30 

Salario mensual integrado $ 1,326.90 

Una vez que se ha obtenido el salario integrado, se procede al cálculo de 

las indemnizaciones de la manera siguiente: 

9 Vrr Art. 89 de la l.cy Fedcnl del Trata jo en su rute flnal. 
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Pago de tres meses. 

Primero debemos calcular el monto a recibir por concepto de la 

indemnización fija. 

Salario Mensual Jnte • ado Tres Meses Indemnización 3 meses 
$ 1,326.90 X 3 $ 3,980.70 

Pago de 20 días por cada año de servicios, 

El siguiente paso es determinar la cantidad a pagar por la indemnización 

variable, que en este caso corresponde a 3 años y 236 días, pero primero vamos 

determinar la cantidad correspondiente a los años completos de trabajo; 

Salario Diario 20 Olas 

$ 44.23 X 20 X 

Años Completos 
Traba'ados 

3 

Total 

$ 2,653.80 

Ahora se determinará la parte proporcional que corresponde a los 236 días 

trabajados del 4º. año, de la siguiente manera: 

Si por cada 365 días trabajados se deben pagar 20 de indemnización; por 

236 se deberá pagar lo siguiente: 

365 =20 

236 = X; entonces, 236 X 20 +365 = 12.93 dlas proporcionales 

Salario Diiuio 

$ 44.23 X 

Olas proporcionales 
al 4°. año 

12.93 

Total 

$ 571.89 
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En suma tenemos: 

60 Olas por 2 años $ 2,653.80 
Proporción 236 dias -,.--'-57'-1"".8'"'9-
Total $ 3,225.69 

Por lo tanto, el total á pagar por concepto de indemnizaciones se integra 

sumando los siguientes: 

Conceptos 
Indemnización de tres meses 
Indemnización de 20 dlas por año 

Total a pagar por indemnización 

Importe 

$ 3,980.70 

3,225.69 

$ 7,206.39 

Ejemplo 2. Saiario y prestaciones superiores a las de ley. 

Ejemplo sobre la integración del salario base de indemnización, para un 

trabajador, que recibe tanto el salario como sus prestaciones superiores a las que 

establece la ley y cuenta con una antigüedad de 5 años, 4 meses y 20 dias. 

DATOS 
Nombre del trabajador Hugo Sanchez Márquez 
Tipo de contrato lndctenninado 
Fecha de ingreso 1° de Marzo de 1996 
Fecha de separación 20 de Julio de 2001 

Tiempo trabajado S años, 4 meses, 20 dlas 
Sueldo diario $ 150.00 

Sueldo mensual s 4,500,00 

Dlas de vacaciones 20 dlas x año 
Prima vacacional 40% 

Aguinaldo 40 dlas 
Vales de despensa 1 O %del sueldo nonnal al mes 
Bono trimestral 1 mes de sueldo 
Ayuda para habitación S 300.00 mensuales 
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DESARROLLO 

1. Se determina el número de días que Hugo Sánchez laboró en el sexto 

año de servicio: 

Del 1° al 31 de marzo de 2001 se cuentan 31 días 
abril de 2001 30 dlas 
mayo de 2001 31 dlas 
junio de 2001 30 dlas 
Del 1° al 20 de julio sólo se cuentan 20 días 
Total de días por el 6° año de servicios 142 días 

2. Se determina el sueldo diario. 

Sueldo mensual Olas Sueldo diario 
$ 4,500.00 + 30 $ 150.00 

3. Determinamos la proporción diaria de prima vacacional que le 

corresponde a dicho trabajador. 

Olas Vacac. Olas Año %P. V. Sueldo diario P.V. diaria 
20 dlas + 365 X 40% X $ 150.00 $ 3.29 

4. De la misma manera debemos detenninar la proporción diaria de 

aguinaldo que corresponde a Hugo Sánchez. 

Dias A uinaldo DiasAño Sueldo Diario A inaldo diario 
40 días + 365 X $150.00 $ 16.44 

5. Los vales de despensa son el 10% del sueldo mensual y como se 

entregan cada mes, se deben dividir entre 30 días. 

Sueldo mensual Vales diarios 
$ 4,500.00 s 15.00 
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6.El b~no trimestral equivale a un mes de sueldo y como se paga cada tres 

meses, se debe dividir entre 90 dlas. 

Bono trimestral Bono diario 
$ 4,500.00 $ 50.00 

7 .. La ayuda para habitación se otorga mensualmente y por ello la 

proporción se divide entre 30 dfas. 

Habitación Habitación diaria 
$ 300.00 $ 10,00 

E.i1 resumen; de todos los conceptos detallados, se tiene como sueldo base 

de indemnización el siguiente: 

S~et'do diario 
+ . Prop. prima vacacional 
+ Prop. Aguinaldo 

. + Prop. vales de despensa 

. + Prop. bono trimestral 
+ Prop. ayuda habitación 

Sueldo base de indemnización 
X Dlas 
= Sueldo mensual integrado 

$ 150.00 
3.29 

16.44 
15.00 
50.00 
10.00 

244.73 
30 

$ 7,341.90 

Una vez que se ha integrado el sueldo base de indemnización, se procede al 

cálculo de las indemnizaciones de la manera siguiente: 

Cálculo de los 3 meses. 

Primero debemos calcular el monto a recibir por concepto de la 

indemnización fija. 
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Sueldo mensual inte rada Tres Meses 1 ndemnización 3 meses 
$7341.90 X 3 $ 22,025.70 

Pago de 20 días por cada año de servicios. 

El siguiente paso es determinar la cantidad a pagar por la indemnización 

variable, que en este caso corresponde a 5 años y 142 días, pero primero vamos 

determinar la cantidad correspondiente a los años completos de ,trabajo; 

Salario Diario 20 D!as .Total 
$ 244.73 X 20 $ 24 473.00 

:..'"'·:~, - ' :·.:. :_::_: :. '.·'.· ¿ .. ~. 
;:·: ,;~;.{- ,:;~;-· "'·'()'ú:, ,.;:~·;{.:~ ·<f ;t;! .. ~t\ ' ,>;· ~-- -

.. Ahora se dete~lnarA ia part~ ¡i¡gji'óié11rM que éorresponde a los 142 días 

trabajadós '.del 6º año; de l~·~i~~¡~~Í~~ail~ra: · 
; ~:> --) __ ~·x-~ ~::::~f~?.:_~:~~~· ~-·; 

.:;---·· ,.-.... ; .. 

Si por §ad~ ,365 d!ás iiabajados se deben pagar 20 de indemnización; por 
-, ·, --.· ..:.: ·• :'.'.·.:~·-:.:. -¡ 

142 se deberá p~gario siguiente: . 

365 = 20 . 

. 142 =X; entorices,.;1·4Z X 20 +365 = 7.78 d!as proporcionales 

Salario Diario 
$ 244.73 X 

En suma tenemos: 

l 00 dlas por 5 años 
Proporción 142 d!as 
Total 

D!as ro . al 60. año 
7.78 

$ 24, 473.00 
l, 904.00 

$ 26, 377.00 

Total 
$ 1,904.00 
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Por lo tanto, el total a pagar por concepto de indemnizaciones se integra 

sumando los siguientes: 

Conceptos 

Indemnización de tres meses 
Indemnización de 20 días por año 

Total a pagar por indemnización 

Importe 

$ 22, 025.70 
26, 377.00 

$ 48, 402.70 

2. Cálculo de la prima de antigüedad. 

Como se pudo apreciar en el Capitulo 11, respecto de la prima de 

antigüedad sabemos que el Art. 162 de la Ley Federal del Trabajo establece los 

lineamientos para realizar el pago de dicha prima: 

• El importe de la prima será de J 2 dlas se salario por cada año de servicios 

prestados. 

• El salario base para determinarla será el que resulte menor de comparar: el 

doble del salario mlnimo general vigente en el área geográfica donde 

labore el trabajador con el salario diario del trabajador. 10 

• La prima se pagará a los trabajadores que voluntariamente se separen de 

la fuente de trabajo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios, por 

lo menos. Asl mismo se pagará a los que se separen por causa justificada y 

a los que sean separados de su empleo, independientemente de la 

justificación o injustificación del despido. 

• En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad se 

deberá pagar dicha prima. 11 

10 V<r An.486 de la Ley Fol<ral del Trabajo. 
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Ejeinplo 3. Cálculo de la Prima de Antigüedad. 

En este ejemplo se realizará el cálculo. de la prima de antigüedad para el 

siguiente trabajador de acuerdo a los datos que se dan a continuación: 

DATOS .. 
Nombre del trabajador Hugo Sánchez Márquez 
Tipo de contrato Indeterminado 
Fecha de ingreso J 0 de Marzo de I 996 
Fecha de separación 20 de Julio de 2001 

Tiempo trabajado 5 años, 142 dlas 
Sueldo diario $ 150.00 

Salario minimo Zona A12 $ 40,35 

Motivo de separación Despido injustificado 

DESARROLLO 

J, Primero debemos determinar el salario que servirá de base para el pago de Ja 

prima de antigüedad. 

Salario mlnimo Zona "A" $ 40.35 x 2 = $ 80.70 < Sueldo diario S 150.00 

por lo tanto, el sueldo que servirá de base para hacer dicho pago será el de $ 80. 70, 

por ser el menor. 

·Años 
trabil'ados 

5 X 

11· 
· · 12 ~::::~~~· LeyFeden.ldclTnbajoy Art $8,64y127dclal..rydcl Seguro Social. 

Total 

$ 4,842.00 
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Si por ca~a J6Sdia~:tr~bajad~s se deben pagar 12 de prima de antigüedad; por 142 

~e deb~r6 pagarlo si~~ie~te: 

365 = 12 
>·- .-'.·.:'.. . ' 

142,,; X; ~ntonces, Í42 X 12 +365 = 4.67 días proporcionales 

. - -· 

Días proporcionales 
· al 60. Año · 

.. 4.67 

Total 

= . .$ 376.87 

En ~esu~entenemos a pagar p~r concepto de prima de antigüedad al trabajador 

HugÓ Sánchez: 

Prima de antigüedad por 5 años $ 4,842.00 
Prima por 142 días 376.87 
Total $ 5,218.87 

3. Cálculo de finiquitos. 

Cuando se da por terminada la relación laboral, se debe otorgar un finiquito 

por escrito donde consten los pagos hechos al trabajador. Si el patrón hace el 

finiquito en esta forma, se liberará del riesgo de ser demandado por el trabajador, 

ya que como establece la Ley Federal del Trabajo siempre le corresponderá a éste 

probar su dicho cuando exista controversia sobre la terminación de la relación de 

trabajo. 13 

13 Ver Ar\. 784 ~la Ley Fedml del Trabajo. 
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Es muy importante recordar que es nula la renuncia que los trabajadores 

hagan de los sálarios devengados y demás prestaciones que deriven de los 

servicios prestados, de ahl la importancia de realizar el pago de las partes 

proporcionales o finiqui;o a los trabajadores. 14 

A continuación se pres~n,táun ejemplo donde se aprecia el procedimiento a 

seguir para realiza~~! cél~ulo de un finiquito laboral, utilizando el mismo método 
. ' ' . - .- . ' , :~ _, ·- , ._ . ; . 

. ·. ,·· ,./' .. ···-:> 

de los ejemplos anieriores .. 

. \:.::.:.• ... .,(''.;·,; .. ··. DATOS ··.· ..... .... ;, ', 

Nombre del trabajador Ernesto Sandoval Vázquez 
Tipo de contrato Indeterminado 
Fecha de ingreso 1° de marzo de 1985 
Fecha de separación 10 de mayo de2001 
Ultima fecha de pago 30 de abril de 2001 
Tiempo trabajado 16 años, 2 meses, 1 O dlas 
SMGZonaB 37,95 
Sueldo mensual $ 7,500.00 
Días de vacaciones De Leyl8 dlas (17° afio) 
Prima vacacional 50% 
Aguinaldo 30 dlas 
Vales de despensa 1 O % del sueldo normal al mes 
Bono mensual $ 500,00 
Prima dominical 1 (6 de mayo) 
Descanso trabajado 1° de mayo 
Ayuda para habitación $ 300.00 mensuales 

" Ver Ar!. 33 de la Ley Fcdenl del Tralajo, 
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DESARROLLO 

l. Pagci de salario; El salado mensual se debe dividir entre 30 dlas y multiplicarlo 

por· Jos· dlas posteriores des.de la última fecha de pago Y .. hasta •.la fecha . de 

separación, 

Sueldo Mensual Dlas Olas Pendientes Sueldos Pendientes 
$ 7,500,00. + 30 X 10 $ 2,500.00 

2. Vacaciones, Pensemos que aún no se ha disfrutado del periodo vacacional de 

2001. Se divide el total de dias de vacaciones a disfiutar entre 365 días del año y 

se multiplica por los días transcurridos desde la fecha de aniversari.o hasta Ja fecha 

de separación (del 1° de marzo al 10 de mayo de 2001 = 71 dlas) por último, el 

resultado se multiplica por eÍ salario diario. 

Olas Año Olas Transe. Sal. Diario Total Vacac. 
365 X 71 X $ 250.00 $ 875.34 

3. Prima vacacional. El pago de vacaciones· proporcionales se multiplica por el 

porcentaje de prima vacacional. 

Vacaciones P.V. Total PrimaVacac. 
$ 875.34 X 50 % $ 437.67 

4. A¡,'llinaldo. Los dias de aguinaldo se dividen entre 365 días, se multiplican por 

Jos días transcumdos desde el 1° de enero hasta el último Ja fecha de separación 

(del 1º de enero al 10 de mayo= 130 dlas) y el resultado se multiplica por el 

sueldo diario. 

Olas A in. DfasAño Días Transe. Sal. Diario Total A uín. 
30 + 365 X 130 X $ 250.00 $ 2,671.23 
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5. Vales de despensa. Del sueldo mensual se obtiene el 10%, se divide entre 30 

días por ser una prestación mensual y se multiplica por los días transcurridos desde 

la última fecha de entrega hasta la fecha de separación (del 1º al JO de mayo= 10 

días). 

Sueldo Mensual % Vales Dlas Total Vales 
$ 7,500.00 X 10% + 30 $ 250.00 

6. Bono mensual. El importe que redbe cle.ií0,mi sé divide entre 30 y se multiplica 

por los días transcurridos desde ia:Afoma .fecha de entrega hasta la fecha de 

separación (del J º al JO de mayo= 1 O dlas). 

Bono Mensual Días Olas Transe. Total Bono 
$ 500.00 + 30 X JO $ 166.67 

7. Prima dominical. Se multiplica el sueldo diario por el porcentaje de prima 

dominical correspondiente. 

Sueldo Diario Total Prima Dominical. 
$250.00 X $ 62.50 

un salario doble. por ~I s~~irii~·prestado. u 

Sueldo Diario Doble Total Descanso Traba'ado 
$ 250.00 X 2 $ 500.00 

" Vor Ar\. 73 )' 74 dc 11 U)' F..!cnl del Trabajo 

145 



9. Ayuda para habitación. Dividimos el importe que se recibe por este concepto 

entre 30 dfas y se multiplica por los dlas transcurridos desde la última fecha de 

entrega hasta la fecha de separación (del 1° al 10 de mayo= 10 días). 

Habitación Dlas Dfas Transe. Total Habitación 
$ 300.00 + 30 X 10 $ 100.00 

JO. Prima de antigiledad. Ya que la relación de trabajo fue mayor de 15 años, 

tenemos la obligación de pagar esta prima por 16 años y 71 dlas. 

Dias de rima or a ar 
16 años X 12 dias 192 dias + 71 dios 263 dlas 

Total a a ar or rima de anti tüedad 
$ 75.90 X 263 dias = $ 19,961.70 

Reunidas todas las cantidades anteriores, se obtendrá el monto a pagar del 

finiquito. 

Sueldos pendientes 
Vacaciones 
Prima vacacional 
Aguinaldo 
Vales de despensa 
Bono mensual 
Prima dominical 
Descanso trabajado 
Ayuda habitación 
Prima de antigiledad 
Total percepciones por nniquito 

$ 2,500.00 
875.34 
437.67 

2,671.23 
250,00 
166.67 
62.50 

500.00 
100.00 

19,961.70 
$ 27,525.11 
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4. Cálculo de impuestos. 

Después estudiar los capitulo anteriores, contamos con los conocimientos 

necesarios para realizar el cálculo del impuesto a retener ya sea por concepto de 

indemnización, prima de antigüedad y demás pagos que se entreguen al trabajador 

con motivo de su separación. 

Es ampliamente conocido que cuando se paga el salario, se entrega un 

comprobante en donde se anotan los descuentos que se hacen. respecto de las 

cuotas del seguro social, cuotas sindicales, impuesto sobre la renta, etc. 

Cuando se elabora una liquidación de un trabajador, además de los datos 

laborales, se deben incluir también las cantidades correspondientes al pago del 

impuesto sobre la renta que el patrón vaya a retener. 

En términos de la Ley del impuesto sobre la Renta, todas las personas 

físicas residentes en el pals que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en 

crédito, en servicios o de cualquier otro tipo, están obligadas al pago del Impuesto 

Sobre la Renta. 16 

Por otra parte, el articulo 1 13 de la misma Ley seftala que las personas que 

hagan pagos que generen este impuesto, deberán hacer la retención del mismo y 

entregarlo a la autoridad hacendaria. 

16 VcrArt. J06dcla Ley del Impuesto IObrc 11 Rmta. 
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Como es fácil apreciar en los articulas antes referidos se encuentra el 

fundamento legal en donde se faculta a los patrones a retener la cantidad que el 

trabajador debe cubrir por concepto de impuesto sobre la renta, al momento en que 

pague la indemnización constitucional y las partes proporcionales que 

corresponden de otros derechos en términos de Ley. 

Determinación de ingresos exentos. 

Lo primero que debemos hacer antes de realizar el cálculo del impuesto a 

retener es determinar que parte se encuentra exenta de ISR, y para ello nos 

remitiremos al Capitulo III de este trabajo de tesis, donde se encuentra lo referente 

al tratamiento fiscal sobre salarios. 17 

Procedimientos para efectuar el cálculo de ISR a retener. 

Para efectuar dicho cálculo, es muy importante haber estudiado el Capitulo 

IV de este trabajo, donde se puede apreciar los diferentes procedimientos a seguir 

para ello. 

A continuación se presenta un ejemplo donde se realiza el cálculo del 

impuesto a retener por los diferentes conceptos que reciba cualquier trabajador en 

el momento de su separación. 

Para realizar el siguiente ejemplo nos ajustaremos a las cantidades ya 

determinadas en los ejemplos anteriores, como se indica a continuación: 

17 Vcrpunlo J.3 del Capl1uloJJJ rcfcrmle1 loslngrcsosExtnlos 
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'"''"'::''"'.:,'·:'' . . : . .DATOS 
Sueldo mensual $ 4,500.00 
Fecha de separación 20 de Julio de 2001 
Tiempo trabajado 5 afias, 4 meses, 20 días 
Motivo de separación Despido injustificado 
Salario mlnimo Zona A $ 40.35 
Tres meses de salario $ 22, 025,70 (Ejemplo 2) 
20 dlas por afio 26, 377.00 (Ejemplo 2) 
Prima de antigüedad ' 5,218.87 (Ejemplo 3) 
Sueldos pendientes 2,500.00 (Ejemplo 4) 
Vacaciones 875.34 (Ejemplo 4) 
Prima vacacional 437.67 (Ejemplo 4) 
Aguinaldo 2,671.23 (Ejemplo 4) 
Vales de despensa 250.00 (Ejemplo 4) 
Bono mensual 166.67 (Ejemplo 4) 
Prima dominical 62.50 (Ejemplo4) 
Descanso trabajado 500.00 (Ejemplo 4) 
Ayuda habitación I00.00 (Ejemplo 4) 

Determinación de la parte esenia sobre indemnización y antigüedad. 

Debemos recordar lo que nos dice al respecto el articulo 109 de la LISR ... 

"Los ingresos que obtengan la personas que estando sujetas a una relación laboral 

en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e 

indemnizaciones u otros pagos, estarán exentos hasta por el equivalente a 90 

veces el salario mínimo general de área 2eográfica del contribuyente por cada 

año sr. servicio". 
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Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los 

conceptos mencionados. Tomando en cuenta además, " ... que toda fracción de más 

de seis meses se considerará un año completo ... " 

SMGZonaA Olas Exentos Años de Servicio 

$ 40.35 90 X 

Percepción 
Exenta 

$18,157.50 

Para obtener el monto de los ingresos que generan ISR, se deben sumar los 

. montos de las indémnizaciones y la prima de antigüedad; al total se le resta la 

·parte e~enta,obicni~a y ei resultado será la parte gravada. 

•Tres mes~s de salario $ 22, 025.70 
+ 20 dfás por año 26, 377.00 
+ Prima de antigüedad 5,218.87 

Ingreso total 53,621.57 
Ingreso exento 18,157.50 
Ingreso gravable $ 35,464.07 

Una vez que obtuvimos el total de ingresos gravables, debemos calcular la 

tasa de impuesto que se aplicará a estos ingresos. 18 

Las tablas que se utilizan en el siguiente cálculo corresponden al segundo 

semestre de 2001 y la proporción de subsidio es de O. 78 

Sueldo mensual 
Limite inferior 
Excedente s/llmite inferior 

X Tasa 
Impuesto marginal 

+ Cuota fija 
Impuesto total 

11 \'cr punto No. 2 del Capllulo JtJ 

4,500.00 
3,698.28 

801.72 
17% 

136.29 
339.32 
475.61 
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Impuesto marginal 
X % de subsidio 

Subsidio sobre impuesto 
+ Cuota fija 

Subsidio total 

Unidad 
- Proporción 

Diferencia 
X Doble 

Resultado 
Subsidio total 

X % subsidio no acreditable 
Subsidio 110 11creditable 

Subsidio total 
Subsidio no acreditable 
Subsidio acreditable 

Impuesto total 
- Subsidio acrcditable 

Impuesto menos subsidio 
- Crédito al salario 

Impuesto a retener 
Sueldo mensual ordinario 
Proporción de impuesto 

X Cien 
Proporción en % 

X Ingresos por retiro gravados 
ISR por retiro a retener $ 

136.29 
50% 

68.14 
169.66 
237.80 

1 
0.78 
0.22 

2 
0.44 

237.80 
44% 

104.63 

237.80 
!04.63 
133.17 

475.61 
133.17 
342.44 
285.35 
57.09 

4,500.00 
.0127 

100 
1.27% 

35,464.07 
450.39 

Cálculo del impuesto a retener por finiquito (partes proporcionales). 

Para determinar el cálculo del impuesto a retener por finiquito es preciso 

recordar lo que nos dicen al respecto los Capitulas IIl y IV. El primero nos habla 

sobre la parte exenta de cada una de las percepciones que debemos pagar por 

finiquito y el segundo sobre el procedimiento que debemos seguir para realizar la 
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retención de ISR de acuerdo al artículo 86 del Reglamento de la LISR sobre 

gratificación anual y primas. 

Las operaciones a realizar para conocer la parte gravable de dichas 

percepciones son las siguientes: 

SMGZonaA Días Esenios· $Esenia 
40.35 
40.35 
40.35 

X 30 dlas 
X IS dias 
X 1 dla 

1,210.50 
605.25 
40.35 

Cunee to Total .Exento Gravado 
Aguinaldo 
Prima vacacional 
Prima dominical 

Conce to 
Sueldos pendientes 
Vacaciones 
Vales de despensa 
Bono mensual 
Descanso trabajado 
A da habitación 

2,671.23 
437.67 

62.50 

Total 
2,500.00 

875.34 
250.00 
166.67 
500.00 
100.00 

1,210.50 
605.25 

40.35 

Esenio 
0.00 

º·ºº 250.00 

º·ºº 403.50 
100.00 

1,460.73 

º·ºº 22.15 
1,482.88 

Gravado. 
2,500.00 

875.34 

º·ºº 166.67 
96.50 

0.00 
$ 3,638.51 

El procedimiento que se requiere para determinar el impuesto a retener es 

el siguiente: 

- Se determina la parte proporcional a un mes el pa¡:o eíectuado 
Importe gravado 1,482.88 

+ Días del año 365 
X Días del mes 30.40 

Percepción promedio mensual 123.51 
+ Sueldo mensual 4 500.00 

Base gravablc S 4,623.51 
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-PROCEDIMIENTOS 
Cálculo del impuesto 

Ingresos acumulables 
Limite inferior 
fücccdentc 

X Tasa 
Impuesto nmrginal 

+ Cuota fija 
Impuesto total 

Cálculo del subsidio total 
Impuesto marginal 

X % de subsidio sobre impuesto 
= Súbsidio sobre impuesto 
+ Cuota fija 
= Subsidio total 
Cálculo del subsidio acreditable 

Unidad 
Proporción (supuesto) 
Diferencia 

X Doble 
Resultado 

X Subsidio total 
Subsidio no acrcditablc 
Subsidio total 
Subsidio acrcditablc 

Cálculo del impuesto 
Impuesto total 
Subsidio acrcditablc 
Impuesto neto 
Crédito al salario mensual 
Impuesto a cargo -Impuesto del ingreso gravablc 
Impuesto del ingreso mensual 
Diferencia 

+ Percepción promedio mensual 
Tasa de impuesto aplicable 

X Percepción gravable 
Impuesto a retener por finiquito 

NORMAL 
Cálculo 1 

4,500.00 
3,698.28 

801.72 
17% 

136,29 
339.32 
475.61 

136.29 
50% 

68.14 
169.66 
237.80 

1 
0.78 
0.22 

2 
0.44 

237.80 
104.63 
237.80 
133.17 

475,61 
133.17 
342.44 
285.35 
s 57.09 

Articulo 86 LISR 
Cálculo 2 

4,623.51 
3,698.28 

925.23 
17% 

157.29 
339.32 
496.61 

157.29 
50% 

78.64 
169.66 
248.30 

1 
0.78 
0.22 

2 
0.44 

248.30 
109.25 
248.30 
139.05 

496.61 
139.05 
357.56 
285.35 
s 72.21 

$ 72.21 
57.09 
15.12 

123.51 
0.1224 

1,482.88 
s 181.50 

Ahora solamente resta detenninar el impuesto que debemos retener por los 

conceptos pendientes a la fecha de separación del empleado, el procedimiento para 

ello es el siguiente: 
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Impuesto sobre sueldo normal $ 57.09 
+ Sueldo ordinario mensual 4,500.00 

Proporción mensual de !SR 0.0127 
Expresado en porciento 1.27 % 

Base gravable 3,638.51 
X Proporción de !SR 1.27% 

Impuesto n retener $ 46.21 

Como ya se tienen determinados los. montos del impuesto que se deberá 

retener por indemnización, prima de antigüedad y finiquito, se reúnen las 

cantidades de la siguiente manera: 

CONCEPTO 'i':(f;'• 1
'·•· IMPORTE 

INGRESOS 
Tres meses de salario $ 22,025.70 

+ 20 días por cada año de servicios 26,377.00 
+ Prima de antigüedad 5,218.80 
= Total por concepto de indemnización s 53,621.50 

Sueldo pendiente de pago 2,500.00 
+ Vacaciones 875.34 
+ Prima vacacional 437.67 
+ Aguinaldo 2,671.23 
+ Vales de despensa 250.00 
+ Bono mensual 166.67 
+ Prima dominical 62.50 
+ Descanso trabajado 500.00 
+ Ayuda habitación 100.00 
= Total por concepto de finiquito s 7,563.41 

TOTAL INGRESOS A+ B s 61,184.91 

DEDUCCIONES 

ISR indemnización y prima de antigüedad 450.39 
+ ISR por finiquito 197.71 
= TOTAL ISR s 648.10 

TOTAL INGRESOS 61,184.91 
+ TOTAL DEDUCCIONES 648.10 
= NETO APAGAR s 60,536.81 
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Es muy importante aclarar que los datos utilizados en el ejemplo anterior, 

fueron tomados de los ejemplos que se presentan en puntos anteriores y como 

corresponden empicados con caracteristicas muy diferentes en cuanto a sueldo y 

prestaciones, por ello el impuesto total a retener que se obtuvo es muy pequeño. 

En Ja práctica, todos los datos referentes a los cálculos antes realizados se 

concentran en un documento llamado "liquidación laboral" y que en fonna 

esquemática puede ser como el que se muestra en la pagina siguiente: 

Además es preciso aclarar que en dicho documento se van a incluir algunas 

deducciones que suelen presentarse, tales como; préstamos, viáticos sin 

comprobar, seguros de automóviles, etc. 
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LIQUIDACIÓN LABORAL 
DATOS 

No. DE NOMINA 1025 r;i;T _ _L_ NOMBRE SANCHEZ MARQUEZ HUGO 
PUESTO /EFE DE AREA 
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD ~~I~ R.F.C. SAMlf.670115-LPO 5:n..t- ~ ( IMSS 42856204195 
SALARIO DIARIO 150.00 ~\.N~~ SALARIO DIARIO INTEGRADO 170.15 
FECHA DE INGRESO 01 MARZO 1996 ~ FECHA DE SEPARACIÓN 20 IULIO 2001 
CAUSA DE SEPARACIÓN DESPIDO INIUSTIFICADO 

NDQ. 

PERCEPCIONES DEDUCCIONES 

INDEMNIZACIÓN 
INDEMNIZACIÓN (20 DIAs) 26,377.00 ISR INDEMNIZACIÓN 450.39 
INDEMNIZACIÓN (3 MESES) 22,025.70 ISR FINIQUITO 197.71 
PRIMA DE ANTIGÜEDAD 5,218.80 PRE5TAMO PERSONAL º·ºº 
SUBTOTAL (1) s 53,621.50 VLÍTICOS NO COMPROBADOS 0.00 

SEGURO AUTOMÓVIL o.oo 
FINIQUITO 

OTRAS 0.00 

VACACIONES 875.34 SUBTOTAL (1) s 648.10 
PRIMA VACACIONAL 437.67 
AGUINALDO 2,671.23 . 
SUBTOTAL (2) s 3,984.24 

OTRAS PERCEPCIONES 
SUELDO 2,500.00 
DESPENSA 250.00 
BONO MENSUAL 166.67 
PRIMA DOMINICAL 62.50 
DESCANSO TRABAJADO 500.00 
HABITACIÓN 100.00 
SUBTOTAL (3) s 3,579.17 

TOTAL PERCEPCIONES s 61,184.91 TOTAL DEDUCCIONES s 648.10 

NETO RECIBIDO s 60,536.81 

Recibl de El Nuevo Mundo México, S.A. la can1idad de S 60,536.81. Por concepto de liquidación laboral, quedando Incluidas 
en dicha cantidad, la parte proporcional de aguinaldo, prima vacacional, vacaciones y demás prestaciones que se me 
adeudan a la fecha de terminación de la relación laboral, as! mismo: declaro que no se me adeuda cantidad alguna pcr 
ningún conceplo relacionado con la prestación de mis servicios, por lo cual declaro mi entera satisfacción y libero de toda 
responsabilidad a la empresa. 

FIRMA DE CONFORMIDAD 
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CONCLUSIONES. 

Las relaciones laborales han representado siempre un tema muy importante 

y complicado para la mayoña de los patrones en México. 

Por un lado, la Ley Federal del Trabajo sobreprotege a los trabajadores, 

poniendo en clara desventaja a los empleadores, quienes en algunas ocasiones se 

welven victimas de sus propios subordinados.; mientras que en materia de fiscal, 

la Ley del Jmpuesto Sobre la Renta es sumamente complicada, debido a que 

establece cálculos rebuscados, exenciones parciales, tablas y cálculos diversas, etc; 

y por último tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social que no sólo es una 

carga para el patrón, sino también para el propio trabajador. 

Por todo lo anterior concluimos lo siguiente: 

• En la actualidad es muy indispensable manejar perfectamente las normas 

que .la Ley Federal del Trabajo establece para las relaciones laborales, en lo 

.que,, a . derechos y obligaciones se refiere, pues sólo de esta manera 

. est~remos en condiciones de resolver cualquier problema que se presente 

'en cuanto a los diferentes casos de terminación de la relación laboral. 

• En materia fiscal es imperativo conocer todo lo que implica elaborar una 

liquidación laboral o finiquito, pues como pudimos observar; para realizar 
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una correcta retención del impuesto debemos tomar en cuenta una infinidad 

de elementos, como son los límites de exención, detenninación de algunas 

prestaciones y hasta el cálculo mismo de dicho impuesto que por sí solo ya 

es un poco complicado. 

• Por último, también debemos tomar en cuenta que en materia fiscal la Ley 

cambia constantemente, lo que nos exige estar pennanentemente 

actualizados para asl poder cumplir con nuestro deber como profesionistas 

que somos. 
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ANEXOS 



Anexo No.1 

Tablas para retención de ISR por un mes de salario para el ejercicio 
2002. 

. ' '\ .: ; LÍmlie 

·. Inferior 
.. s 

. 0,01 

(Art. 113 LISR) 

Cuota 
Fija 

. 429.45 . •· 

······: .. :; .. :: ...... ~:~~~:~ 
.. ¡ '7,446.30 
. ' 8,915,25 

17,980,77 
··52,419.19 

. '0,01 
.... ' 429.45 

''3,644.95 
.. ' ¡ • '. ··•·••• ' 6,405.66 

·, •:, :• 7,446.30 

(Art. ll4 LISR) 

>: :,, .:. ·: .... ,,.' 8,915.25 ' 
............ :.,....,.., ·17,980.77 
... : : .. : : , ... ,;. 28!340.16 

(Art. llS LISR) 

.. Monto de Ingreso• que sin-en de baJC para 
.. · · . calcularcl Impuesto 

Para In reso• de: Hasta In reio• de: 
0.01 1,531.38 

1,531.39 2,254.86 
2,254.87 2,297.02 
2,297.03 3,006.42 
3,006.43 3,062.72 

. 3,062.73 3,277.13 
. 3,277.14 3,849.02 

. 3,849.03 4,083.64 
4,083.65 4,618.85 

...... 4,618.86 5,388.68 
5,388.69 6,158.47 
6,158.48 .. . . 6,390.86 

: 6;390.87 . ' · .. En adelante · 

Tasa 11ara aplicarse . · · 
sobre el escedente 
del limite Inferior 

Crédito al salario 
mensual· 

s 
352.35 
352.20 
352.20 
352.01 
340.02 
331.09 . 

. 331.09 
306.66 
281.24 
255.06 
219.49 

.... 188.38 
153;92 .. 
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Anexo No. 2 

Tablas de retención de ISR por un mes de salario - 2º semestre de 2001 
(Art. 80 LISR) 

Limite 
Inferior 

s 
.01 

435.73 
3,698.28 
ú,499.39 
7,555.26 
9,045.70 

18,243.87 
53,186.22 

159,558.63 
212,744.85 

Limite Cu ola 
Superior Fija 

s s 
435.72 0.00 

3,698.27 13.07 
6,499.38 339.32 
7,555.25 815.52 
9,045.69 1,079.49 

18,243.86 1,556.42 
53,186.21 4,591.82 

159,558.62 16,472.20 
212,744.84 53,702.56 
En ndelanie 73,647.39 

(Art. 80-A LISR) 

Limite 
Superior. . s 

435.72 
. 3,698.27 

6,499.38 
7,555.25 
9,045.69 

18,243.86 
28,754.84 
36,487.?l 
43,785.18 

En adelante 

·Cuota 
Fija 
s 

º·ºº 6.53 
l69.66 
407.73 
539.74 
778.20 

1,992.38 
3,064.49 
3,590.34 
3,838.42 

(Art. 80-8 LISR) 

% 111bre eiccdente 
del limite Inferior 

o/o subsidio 10bre 
impuesto marginal· 

º/o . 
50.00 
50.00 . 
50.00 
50.00 
50.00 
40.00 
30.00 
20.00 
I0.00 
0.00 

· Monlo de Ingresos q11c sin·en de baM! ,,ara 
'.:.::,:.:• ... · ".. calcularel lmpucno 

Crédito al salario· 
men11ual 

· Para In '"""' de: Hasta In "''°'de: 
0,01 1,553.79 

1,553.80 2,287,85 
2,287,86 2,330.63 

s 
357.50 . 
357.35 
357.35 

2,330.64 3,050.41 
3,050.42 3,107 .53 ~!~:~~ .,:. >::.< 
3,107,54 3,325.08 

.. 3,325.09 3,905.34 
: 3,905.35 4,143.39 
4,143,40 : 4,686,43 

. 4,686.44 . 5,467.53 
5,467;54 6,248,58 

.: 6,248.59 6,484;37 
6,484.38 En adelanle 

335.93 
: 33.5.93 

.· 3JU4"":' · 
·: 285.35'' · 

258.79 ,.. 
222.'ÍO . 

. 19l.l3 .. ·: 
. l56.l7: :.,:-.•. 
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i;:i·•:'.•::>,;·:·:.'· . ·0.01 
: :: ;.: .. :./.'i .. •: 5,153.23 
.... , " .. , 43 73923 
.•. ;;, 76:86ÚJ 

"": ..... 89,355.49 
. 106,982.83 

... :-215,769.07 
• 629,030.11 
1,887,090.19 
2,516,120.47 

0.01 
. . . 5,153.23 

• 43,739.23 
. 76,867.81 

. 89,355.49 
• 106,982.83 
215,769.07 

. '340,081.75 
. 431 ,537.95 

517,844:71 

Anexo No. 3 
Tabla de ISR Arl. 141 2001 

3.oo ........... . 

:~:~:;' 
25.00. 
32.00.' 
33.00 :, 
34.00 
35.00 
37.50 
40.00 

Tabla de subsidio Arl. 141-A 2001 

Llmlie .. · 
Superior. 

s 
5,153.22 

43,739.22 
. .76,867.80 

89,355.48 
. 106,982.82 

215,769.06 
. 340,081.74 
. 431,537.94 

517,844.70 
En adelanlc 

0.00 
. 77.22 

·2,006.58 
4,822.20 
6,383.46 
9,203.70' 

23,563.74 
36,243.54 
42,462.72 
45,396.78 

~. subsidio sobre 
lmpucsfo marginal 

% 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
40.00 
30.00 
20.00. 
10.00· 
0.00 

Tabla de Crédito al Salario Anual Arl. 81 2001 

Monto de lngreKOs que sirven de base para 
calcular el Impuesto 

Para in 1retios de: Hasta in 'l'CIOS de: 
0.01 18,376.56 

18,376.57 27,058.26 
27,058.27 27,564.24 
27,564.25 36,077.04 
36,077.05 36, 752.58 
36, 752.59 39,325.50 
39,325.51 46,188.24 . 
46,188.25 . 49,003.62 
49,003.63 . . .55,426.14 
55,426.15 . 64,664.16 
64,664.17 • 73,901.58 
73,90LS9 76,690.26 
76,690.27 ·En adelante 

Cn!dllo •l •alario 
Anual 

s 
4,228.14 
4,226.34 
4,226.34 
4,224.12 
4,080.18 
3,973.02 
3,973.02 
3,679.86 
3,374.82 
3,060.72 

". 2,633.88 
2,260.50 
1,847.04 
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Anexo No. 4 

Salarios mínimos Generales (1993-2002) 

Vigencia 

. 1993 .. O 1 de Enero al 31 de Diciembre 
·:¡994 · 01 deEneronl31 de Diciembre 

' 01 de Enero ni 31 de Marro 
1995 01 de Abril ni 03 de Diciembre 

04 ni 31 de Diciembre 
O 1 de Enero ni 31 de Marro 

1996 · O 1 de Abril al 02 de Diciembre 
03 al 31 de Diciembre 

1997 01 de Enero al 31 de Diciembre 

1998 O 1 de Enero al 02 de Diciembre 
03 al 31 de Diciembre 

1999 O 1 dé Enero ni 31 de Diciembre 
2000 01 deEneroal31 de Diciembre 
2001 01 de Enero al 31 de Diciembre 
2002 O 1 de Enero ni 31 de Diciembre 
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Afto 

Anexo No. 5 

Tabla de Vacaciones 

Año1de 
Senklo Dlu dencachinei ·•• · 
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