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I N ~ ~ D u·c e o N 

Con este estudio, he querido demost1·ar el proolema que 

naci~ con la vig~ncia de la Nueva Ley Federal del Trabajo~ al 

regu~ar la Prima de AntigL!ed<!IC en dos de sLts artÍcLtlos. 

11 La Prima de Antiguedad esta regL!lada por los articules 162 

y So transi tc.H· io en -Forma di!ferente ..:.::causando con el lo un 

c:onflic:tc de interpretación al aplicarlo al caso concreto. La 

Prima de Antiguedad se otorga en cuatro casos que son: 

5epan:1.c: ión vo ll.int ar· i a, justi-Ficada o 

inJusti~icada y por 6ltimo el caso de muerte del trabaJador. 

A lo largo de mi tesis hablo de !as contradicciones que 

ocasionan los artículos que tr·atan esta prestación, que C?Stimo 

es un premio 61 trabajador por su constancia en el t~abajo. 

Se comentaran tambien en este trabajo, algunas otras 

prestaciones como son las vacaciones, la jornada de trabajo .. 

horas ~xtras, el salario min1mo,el descanso semanal. dias 

Festivos. y la ;:¡rotección .:. las mL1jeres y los niños. 

prestaciones que demL1estran la protecci6n que del trabajador 

hace~ nuestra Ley F='ederal del Trabajo. 

Se comentaran r.omo. puntos principales las prestacjones que 

para mi -:on indispensables en· nuestro derecho como ~on: 

La seguridad social. la jubilac:1on y el derecho a la 

participac16n an las utilidades de la empresa ~uando el 

trabaJador haya laborado. por lo menos ~esenta ·di as durante el 

año. 

Se estudiaran tambien las prestaciones que se ~semeJan a 

TESIS CON 
!Flí.L~ DE ORIGRN 



11..1es':"'::t·a prima de anL.iguedad en la Legislación Alemana, :=rancesa 

y Norte Americana de los c:Ltales :.Jueoen obtener:=i= alg1..1nas 

r:onc:lus1ones· importantes; de. la L.1ltima. lag1:lación mencionada s~ 

.=e:cribira la-·Forma d~ o_torg~~- ia -jubilación dado ~1.lL? es"ta es 

una de las mas 3vanzadas ~n esta pres-cac:1ór., la cual seríi?. 

conveniente introcir en nuestra l~y .t:eder;i.l del trr:-1~ajo~ en 

principio, por qt.:e la JLibilac:ién en mé;-:ic:o ~e 1·egl1la un¡c:amente 

por el ::eguro social de acuerde con I..:.s semanas r.ot¡=.;:ida.s pot- el 

t~aoaJddor durante el tie1noo que pre::to ·~e~vicios 1 2n 1:amoia ~n 

Esta.aes Unidos el segL1t·o social se encuenT.t-.=.. c:omr:ilement~do con 

planes cie pensión orivada. caso al que no hemo~ .ll!:'gado. poi"" que 

la Ley Laboral no lo ha-. exigido y por que nt.1estras empr·esa en SLI 

mayor parte~ no ee escuentran el condiciones ~conbmicas para 

establecer dichos clanes en beneficio del trabajador que se 

Jubila. 
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LA PRIMA¿E AN~IGÜ~~AD Y ~LIS CONSECUENCIAS JURIDICAS ·/:" .- .. :. 

CONFORME ALA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

CAPITULO 1 

Iniciamos dicho análisis senalando por princ~pio de cuenta 

que las disposiciones legales a que aludiremos. salvo 

indicación en contrario corresponde a la vigente Ley Federal 

del Trabajo publicada· el lo. de abril de197ü en el 

diario oficial de la federación y que entró en vigencia el 1o. 

de mayo de 1970. 

Naturaleza del Derecho del Trabajo: 

La car·ac:ter{st1ca del Derecho del Trabajo es la 

pecuiaridad del fenómeno económico que en la actL1alidad da 

origen a Ltna ·Forma· de trabajo en la que el SUJeto qL1e presta 

sus servic1~s personales ·.:;e obliga a concurrir diariamente 

a un centro de traba.Jo o fuera de este, ya sea .fábrica~ 

taller~ o-ficina. indLtstria, :::te.~ par·a trabaja1· a las ordenes de 

un principa'l, por lo que a esta -forma.de actividac es a la que 

llamamos pres"taci6n de servicios personales subor·dinados. y 

este trabajo~ esta actividad, es lo que regulan las normas 

de nuestra ley federal del trabajo~ asi como las actividades 

similares por sus efectos qL1e según la ley solo pueden 

ar1gina1·se oor un acto Jurídico que no es otro que el contrato 

individual de trabajo. 
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El derecho del trabajo forma un~ rama autónoma al.te es 

incon-Fundible dentro del concierto de las normas del derecho ya 

que tiene sus normas especiales, autor1daoes especiales creadas 

por esas normas, y su ámbito de aplicación es aquella relaci6n 

en que una persona preste a otras sus ser·v1cios por un pago 

determinado, esta relaci6n de trabajo es el ámbito donde se 

aplica el derecho del trabajo. 

I.I Sujetos de la Relación del Trabajo: 

El derecho del l:rabajo es un producto de la sociedad, nace 

a ra{z de las di~erentes corrientes ideológicas producidas en el 

hombre por el régimen individualista y liberal, aunque como el 

derecho es cambiante, o sea que debe adaptarse a las necesidades 

de la epoca en que se aplica, su -Fundamento y finalidad son 

diversos al fundamento y -finalidad del derecho que rige 

actualmente. Son los propios individL1os los factores reales en 

la vida de este derecho, creando las normas, ya sea para 

acatarlas o para contribuir a su transformaci6n según lo 

reclamen las e:dgencias de la vida cotideana:; el derecho del 

trabajo nace a partir de la Revoluci~n Industrial en Inglaterra 

a ~inales del siglo XVII y primera 1nitad del siglo XVIII, 

siguiendolo Francia poco después. 

El derecho del trabajo es clasi5ta porque protege wl factor 

trabajo del factor capital. 

Con la aparición de la propiedad privada se empezaron a 

formar las di-ferentes clases, pues había en tét·minos generales, 
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cor un lado a los orooietarios y por el otro a los esclavos, 

cier:vos· o asalariados~ y·entre estos la clase media. 

Ahora bien~ para determinar el conceoto de clase se debe 

recordar la idea de los estamen"tos, los cuales se dete~·m1ngi.ron 

como las diferentes clases sociales en que estaba d~v1dida la 

sociedad medieval que eran tres escencialmente: Noble=a. Clero y 

Tercer Estado. 

Esta divisi6n de la sociedad se debía a una Jerarcui=aci6n 

originada por los privilegios que hab!a~ ya sea por la sangre 

que vendr1an siendo los estamentos de nooleza. o bien por 

ciertas actividades cue hacían a los hombt·es detentar cierto 

poder sobre la sociedad en general, como lo fueron los 

eclesiásticos también llamados estamento del clero~ Jos 

individuos pertenecientes a la tercer clase eran los que no se 

encontraban en las clases anteriores definidas; cerno cada uno de 

ello5 tenía un interés social definido~ '?StE' me1nt~nÍ.:1 la unidad 

de estos estamentos~ porque encontramos que los intereses de 

cada una de esas capt:is sociales eran contradictorios unos con 

otros~ pues el estamento de la nobleza tenia en sus manos la 

1nayor parte de la riqueza y querian functandose en esa4 ejercer 

un dominio sobre las demás capas sociales4 que se demostraban en 

las cargas 1"=iscales qLte se les 1mpon1.:..~ aue fueron los 

principales motivos de las luchas entrt=o estos estamentos 

surgiendo Ltna oposición al poder del rey y al qe la noble:::a. 

El concepto clase tiene Ltn contenidu básicamente económico 

re.fer-ido a la posición Uifer-ente que tienen los hombres en el 

fenómeno de la producción. 
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Con la aoaric:i6n de la proo1edad privada se empe:aron a 

formar las diferentes clases, pues había en términos generales 

en un lado a les prcoietarios y en el otro lado a los esclavos~ 

ciervos o asalariados~ y entre estos la clase media. En la 

actualidad~ la propiedad ha seguido influyendo en esas clases 

sociales~ pues cada dia las necesidades del -Factor trabajo son 

superiores a las satisfacciones que obtienen del f:;1ctor capital. 

La clase t·rabajadcra es en realidad en nue=:tro 'país la 

clase menos protegida~ aunque no sin olvidar al campesino. 

Estas diferencias tan radicales entre el factor l;.rabajo y 

el ~actor cacital se han mediatizado por medio de la Ley Federal 

del Trabajo~ la anterior y la vigente y para estas leyes. los 

sujetes del trabajo sen los trabajadores y los patrones, y 

regulan la prestac:ion de servicios del primero pare:, el segundo. 

En el articulo 3o. de la actual Ley Federal del Trabajo 

dice: 

"El trabajo es un derecho y un c,eber =:acial. no es artículo 

de comercio~ exige derecho para las libertades y dii¡1n1dad de 

quien los presta y debe e-fectua'rse en condiciones que aseguren 

la vida~ la salud y un nivel económico decoroso para el 

trabajador y su familia 11
• 

Y nande el mismo artículo en su última par·t.= "No podrán 

establecerse distinciones entre las trabajadores por motivo de 

raza~ sexo, edad, credo religioso, doct~ina política o =ondic:i6n 

social 11
• ( 1> 

Al leer este c1rticulo~ se comprende el carácter que reviste 
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el Derecno del trabajo en su máxima'- exoresión~ e sea que es 

netamente protector del trabajador en lo individual v en lo 

colectivo. 

Ahora oien. los sujetos individUa~es del trabajo son los 

trabajadores y los patrones y sus derivaciones como son 

empleados de c:onfian=:a~ reoresentante: del patron~ etc:. 

En los sujetos colectivos hay que suponer siempre LIAa 

comunidad de '.:rabajadores~ o una comunidao de patrones. 

agrupandose en de-fensa de 5Lts derechos. esto lo vemos exoresado 

en los sindicatos~ Federaciones y con-federaciones con el -=in de 

alean:: ar una mavor fL1er;:a y buscar equi 1 i brat· los f=actores de la 

producc:i.6n. ya que por medio de la poderosa arma pL1esta en manos 

de la -fuerza trabajadora que es la huelga~ 1nedio por el cual se 

forza al patrón a mejorar las condiciones del trabaj~dor o cara 

apoyar por solidaridad a otro sindicato en huelga~ sin embargo, 

el patrón tiene un medio tambi~n poderoso pero poco usado que es 

la suspensión colectiva temporal de las relaciones del trabajo, 

poco usado porque el patrón puede pedir la suspensión de labores 

cuando sea lncosteable la producción o porque la situación 

económica de la empresa sea deficiente, pero :iemore que esta no 

sea imputable al patt·on~ ya sea por e}:ceso de oroducciÓn con 

relacion a las condiciones económicas y las e i r·cunstanc i as 

del mercado o por la falta je fondos e imposibilidad de 

obtenerlos para proseguí;· normalmente sus labOres. Par·a que 

esta ~edida se de. es neceE&rio oue el patrón o sus 

representantes lo promuevan ante la Junta de Conciliaci6n y 
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ArbritaJe~ correspondiente para que esta lo apruebe o 

desaprLtebe~ o sea~ el patrón es el representante del -factor 

capital~ el que invierte determinado capital para iniciar el 

ciclo económico de la producción ~ cr'eando fLtentes de trabajo a 

personas que por medio de la prestació'n de su servicio reciben 

una ceterminada retr1buc1ón!' ahora bien~ el artic~lo o. de la 

ley Federal del Trabajo de~ine lo que es el trabajador: 

''El Trabajador es la persona f(sica oue cresta a otra, 

física o moral, un traba.Jo personal sabordinado''. 

De este art{culo se llega a la conclusi6n que el trabajador 

solo puede ser Llna persona 1=Ísica hombre o mujer!' porque 

haciendo a un lado las normas proteccionistas que la ley marca 

para la mujer y los menores de edad, en relaci~n con ciertos 

trabajos, ambos sexos se encuentran equiparados en la ley, pues 

una persona moral o juridica es incapaz por su propia 

naturaleza, de prestar el servicio a que se refiere dicho 

dispositivo legal, pues este las excluye totalmente. 

Ahora bien, debemos consi de1·ar por trabajo: La actividad 

humana intelectual. material de ambos grupos, independientemente 

del grado de preparación técnica requerido por cada profesion u 

oficio. 

El trabajador de confianza es una categoría del trabajo que 

por ningún motivo sera por la designación que se le de al puesto 

del trabajador, sino que esto dependerá de las -Funciones 

de:empenadas que deberán ser de c:on-fian=a como son la de 

dirección, vigilancia, inspección y fiscalización de car.icter 
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general o que se relacione con trabajos personales~ debiendo 

distinguir a Jos trabajadores de con-fianza 

representantes del patr6n 

administradores, gerentes y 

Tunciones de dirección o 

que son los 

las otras personas 

administración en la 

con los 

di rectores, 

que ejerzan 

empresa o 

establecimiento y que· con el desempeño de sus -funciones obligan 

al patr6n con los trabajadores incluso, si un representante del 

patrón contrata a un trabajador para que preste sus servicios a 

esa empresa o establecimiento~ este no será ~l patrón del 

trabajador, sino un representante que en último c.;.:,.:, será el 

patrón de los dos para el caso de una demanda laboral. 

Los trabajadores de c:on-fian::a o empleados de con-fianza, son 

tratados por nuestra ley como trabajadores especiales~ o sea, 

dentro de su t{tulo sexto, capitulo II, referente a los 

trabaJadores de conrianza, y entre sus características tienen 

que no podran formar parte de los sindicatos que es el sujet~ 

colectivo del cual me ocuparé más ad~lante; ni tampoco serán 

tomados en consideración en recuentos que se efectúen para 

determinar la mayoría de trabajadores en los casos de huelga, ni 

podrán representar a los trabajadores en los organismos que se 

integran de acuerdo a la ley. Estos trabajadores se encuentran 

en un estado de indefención porque el patrón en cualquier 

momento en que pierda la confianza en su trabajador, podrá 

resindir sin responsabilidad de su parte el contrato de trabajo, 

y el trabajador sólo podra demandar al patrón las 

indemnisaciones que le correspondan, pero no la reinstalación a 
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la que tendría derecho cualquier otrc: trabajador. 

Una vez descritos los sujetos individuales. se encuentran 

los sujetos colectivos que son asociaciones de sujetos 

individuales OLle unidos constituyen Lin ente colectivo y a.si el· 

sindicato, que es la asociación de trabajadores o patrones que 

se constituyen para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

respectivos intereses. 

El derecho de asociación lo encontramos a partir de la 

constitución de 1917, que consagró este derecho dividido en dos, 

un derecho de asociación general y un derecho de asociacicin 

profesional; el primero es un derecho meramente político que 

garantiza al individuo 'frente al est~.do el goce de la libertad 

de asociaci6n; es decir, la pcsibilid~d de reunirse sin el temor 

de que sea molestado por el estado, por lo que cualquier reuni6n 

de cualquier especie podrá llevarse a cabo siempre que se 

persigue un Tin licito; el segundo, el derecho da asociación 

proi=esional ~ más que intereses políticos, lo que trata de 

deTender son loS intereses de clases de aquellos individuos 

dedicados a una especial activi.dad cuyos propósitos y metas son 

comunes~ y por lo tanto revisten caracteres de Índole social t 

económica, m~s que de índole política~ en este caso tenemos 

encuadrado al sindicato. 

Nuestra a.ctual ley en su articulo 354 n:~conoce la 1 ibertad 

de coalisión entre trabajadores y patrones, y en el articulo 

siguiente de-fine a la coalisión como '1El acuerdo temporal de un 

grupo de trabajadon~s o ae patrones para la defensa de sus 
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intereses c.:Jmunes. (2) 

Atendiendo a lo: articules antes mencion~dos :e encuentra 

oue el sindicato cuede ser de trabaJadores v de patrones: en los 

casos ce :indicatos de trabajadores.. estos decerán tener un 

mfnimo de 2() trabajadores~ y .sin establecerse un má':dmo de 

miembros, siempre y CLtando estos esten en :;erv1c,io o oue su 

relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada 

dentro del período comprendido entre los 30 dias ~nteriores a la 

Techa de presentaci6n de la solicitud de registro del sindicato 

o en la que se otorgue este. Los sindicatos deben r·egistrarse 

en la Secretaría de T1·abajo y Previsión Soc:ial, en los c~sos de 

competencia federal y en las Juntas Locales de Conciliaci6n y 

Arbitraje en los casos de competencia local, a cuyo efecto 

remitiran por duplicado: 

1.- Una copia autorizada del acta de asamblea 

constitutiva. 

2.- Una lista con el número. :iombres v domicilios de sus 

miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o 

establecimientos en los que se presten los servicios. 

3.- Copia autori=ada por los estatutos. 

4.- Copia autorizada deL acta de la asamblea en que se 

hubiese elegido la directiva~ segun lo estatuye el articulo 365 

de ¡,. ley. <2l 

El sindicato como hemos visto es el tercer sujeto de• la 

relaci6n de trabajo.- el cual~ orevio el cumplimiento de los 

requisitos consignados en la ley, se constituye'con personalidad 
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jurídica que lo capacita para actuar en defensa de los intereses 

c:olectivos y representar a sus miembros en el eJercicio de sus 

derechos individuales; la espina dorsal del derecho colectivo 

esta constituida por los sindicatos, porque estos representan la 

unión del trabajador en su esfuerzo oor conseguir su igt1aldad 

c:on el ~actor capital y porque son los organismos que a través 

de la ccntratacién colectiva, y haciendo uso del derecho de 

huelga· entran en luchir1 con las empresas para conse·guir un 

tratamiento que corresponda a la dignidad del trabajador. 

Una vez serialados los caracteres generales de constituci6n 

y las funciones genéricas del sindicato!' ·.¡ para concluir con los 

sujetos colectivos, encontramos la federación de sindicatos que 

seg~n el articulo 381 de la ley: Los sindicatos pueden Formar 

federaciones y confederaciones.. las que se regiran por las 

disposiciones de este capitulo, en lo que sean aplicables. (3) 

Seg~n este articulo deducimos que federaci6n de sindicatos. 

es la unión de varios sindicatos y a su ve;: la c:onfeder-aci6n es 

la unióri de varias federaciones de sindicatos, pero estos 

organismos de defensa del tra'baJadcr~ tienen que registrarse al 

igual que los sindicatos. 

Jerarquicamente y en orden decreciente~ tendr~ mayor f'uer:a 

política y social, como grupo de presi6n la con-federacion, 

seguirá' la federación, y por LÍltimo los sindicatos, deduciendose 

de ello que una confederacion e inclusive una federación pueden 

afectar a la economía de un país en caso de huelga de sus 

miembros, afectándose una o varias actividades industriales, 
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seg~n sean las organizaciones que agrupan, en cambio el 

sindicato afectar-~ a uno o varios patrones o establecimientos y 

no tendrá' tanta fuer:a como la de estos entes que hemos 

mencionado. 

No puede estimarse a las autoridades del derecho del 

trabajo, junta ~ederal de conciliaci6n y arbritaje e inclusive 

la misma secretarí'a del trabajo y previsión social, como sujetos 

de la relación de trabajo porque al determinar en sus 

resoluciones el derecho que verte a los trabajadora=~ individual 

o colectivamente considerados, o el patrón o patrones que 

recurran a estos organismos de caracter se revela como el de 

autoridades ajenas a la r-elac:i6n de trabajo. 

1.2 Proteccionismo del Derecho del Trabajo: 

El derecho del trabajo se enfoca o tiende a satisracer las 

aspiraciones de los trabajadores de las cuales podriamos señalar 

en ·i=orma anunciativa no limitativa, y asi encontt·amos entr·e 

ellas: 

1.- La reducción de la jornada de trabajo. 

2.- Aumento de sala1·io. 

3.- Regulación del tre.bajo de los menores y las mujeres. 

4.- Planes educativos del trabajador . 

..J.- La segllridad social. 

6.- Permanencia en el empleo, etc. 

Aspiraciones necesarias para mejorar la condici6n de los 

trabajadores tanto es asi que se puede afirmar que estas 



- 12 -

aspiraciones se encuentran en la mayor1a de las legislaciones 

del mundo, pues siempre hay una necesidad de rijar una jornada 

m~xima de trabajo y pagar un salario justo. 

Día a día se protege más al trabajador. y asi tenemos que 

la organizacidn corporativa medieval nunca tuvo una delimitaci6n 

de la jornada de trabajo. la que era de sol a sol; después el 

derecho civil ~rancés con apoyo en el principio de la autonomía 

de la voluntad~ hizo extensible la jornada ilimitada y· fue la 

doctrina liberalista quien más enconadamente se opL1so_ a su 

reglamentación~ sosteniendo que el hombre es libre y por lo 

tanto no se le debe prohibir que trabaje durante las horas que 

desee~ porque prohibírselo equivaldría a impedirle que obtenga 

un ingreso licito y traería como consecuencia la reducción de 

ganancias del tr.abajador, y esto es incompatible con la libertad 

natural del hombre; con·estos argumentos la jornada de trabajo 

nunca en esa época fue reglamentada. 

Después, Uruguay en 1915 fijó o~ho horas como máximo la 

jornada (4), y hubo. algunos otros países sudamericanos que lo 

intentaron, pero fue hasta el tratado de Versal les en que se 

señaló' como uno de los objetivos de la 
. . , 

organ1=ac1on 

internacional del trabaja, el de la jornada de trabajo de ocho 

horas, y esto ~ue la base para la conferencia celebrada en 

Washington en 1919, en la que se propuso que la jornada máxima 

fuera de ocho horas, habiendose opuesto a el lo varios paises~ 

pero posteriormente -Fue aprobada esta propos1cion; despué's de 

esto y pasando a la legislación mexicana encontramos que en 
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nuestra actual ~onstitución" en su articulo 123 .frac:c:ion I y II 

determina que la jornada m~xima del trabaJo en nuestro pa{s será 

de·ocho horas para la jornada diurna y para la nocturna de siete 

horas como má'.x1mo. C5> 

Nuestra Ley Federal del Trabajo en su articulo 58 indica 

que la "Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el 

trabajador esta a disposición del patr6n para prestat" el 

trabajo 11 (6)~ esta ley señala que, esta nunca seri mayor de ocho 

horas si es diurna. de siete horas y media la jornada mi>:ta" o 

sea la comprendida entre la jornada diurna y la nocturna. (6) 

La Constituci6n no habla de la jornada mixta, mas la Ley 

Federal del Trabajo si lo hace-por haber visto las necesidades 

de las empresas que por su propia naturaleza necesitaban no 

parar en sus -funciones, por lo tanto se creo una jornada 

intermedia entre la diurna y la nocturna, el caracter regulador 

del derecho de trabajo, se ma~ifiesta en todas y cada una de sus 

normas .. 

Anteriormente se dio una versi6n general de la jornada de 

trabajo; una ve= visto esta, se entendera que cualquier hora que 

se trabaje fuera de los 1 imi.tes 
, . 

max1mos es tiempo 

extraordinario. El derecho laboral protege al trabajador, pero 

esta protección tiene cerno límite la necesidad de no destruir el 

capital, ya que si no -fuese así ello traería consigo a su vez la 

desaparición de la -Fuente de trabajo; pero como la hora 

extraordinaria se da porqLIE~ en la empresa sur-ja una situación de 

esta naturale=a anormal reEpec:to de sus actividades, por lo que 
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<?l patrbn puede tener una mayor uti 1 i dad, como consecuencia de 

esa mayor actividad esas son las causas por las cuales la ley 

exige que se le pague LIO cien por cieni:o mas qL1e lo que se le 

paga. por la hora normal. Además si recurrimos a la Constitución 

en el articulo 123 en su fracc:ion XI~ nos senala que la duración 

de la jornada extraordinaria no podrá exceder de tres veces 

consecutivas ni de tres horas extraordinarias en un mismo dia: 

aqui se recalca el proteccionismo de la Ley Federal del Trabajo, 

al decirnos en su articulo 66 que la jornada extraordinaria no 

podrá exc2der de tres dias en L1na semana y no mas de tres horas 

diarias, o sea vendrían siendo como máximo nueve horas 

extraordinarias a la semana, contrario en lo marcado a la 

Constitución~ que permite trabajar por ejemplo~ lunes, martes~ 

miercoles, no trabajar horas extras el jueves, pero si el 

viernes y el sábado como se desprende de esta contradicción de 

nuestra Ley Federal del Trabajo y la Consti tució'n~ no se trata. 

de impedir el mayor ingreso de un trabajador por haber laborado 

horas extras~ sino que se trata de vigilar la integrid~d humana~ 

la salud del propio trabajador y evitar en lo que se pueda un 

mayor desgaste de Tuerza laboral~ e incluso castigar al patrón 

que pretenda o permita que alguno de sLts trabajadores labore mas 

de nueve horas a la semana haciendolo pagar el tiempo excedente 

con un 200 !.. mas del salario que coresponda a las horas de la 

jornada sin afectar a otras multas que se le impongan al patrón 

de ¿,,cuet"do al articulo 886 de nuestre. ley que -FluctCtan de cien 

pesos a diez mi 1 pesos de acLterdo con la gravedad de la -Falta y 
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las circunstancias del caso. 

También otra característica protectora de la Ley Federal 

del TrabaJ':J, la encontramos en su articulo 69. que a la letra 

dice: ºPor cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de 

un día de descanso por lo menos!' con goce de salario integro 11
• 

(7) 

Ademas, en otra disposic:i6n señala que se procurará que el 

dia de descanso sea el domingo, y que los trabajad6res que 

laboren en domingo te~d{án derecho a percibir una prima d~l 25 % 

sobre el salario. Es notable la protec:cion al trabajadot' 

efectuada por la ley y que incluso, la castiga de acuerdo a su 

articulo í3, el que establece: 11 Que los trabajadores no estarán 

obligados a prestar sus servicios en sus di as de descanso y en 

caso de quebrantar esta disposicion, el p'trón pagará al 

trabajador indepe~dientemente del salarie que le corresponda por 

su descanso un salario doble miÍs 11 (7) o sea~ le pagará su 

salario y un 2004 más de ese salario~. sanción muy fuerte~ que 

por lo regular impide al patr6n quebrantar esa prohibii;:ión •. 

Por otra parte, con respec:to a 1 descanso semanal nuestra . 

ley señala dias de descanso obligatorio que son 1o de Enero, 5 

de Ffebrerc, 21 de Mar:o, 1o de Mayo, 16 de Septiembre, 20 de 

Noviembre y 1o de Diciembre de cada seis años, cuando 

corresponda a la transmisión del poder ejecutivo federal y el 25 .. 
de Diciembre. 

Las vacaciones a que tiene derecho el trabajador, ya que 

estas su objeto es permitir que el trabajador compense las 
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energ{as de acuerdo con su desgaste después de un largo período 

de actividad recurriendo al articulo 76 de la ley qua establece 

que los trabajadores tendrán derecho a un per{odo de vacaciones 

de seis dias por el primer ~~o de servicios prestados aumentando 

en dos por cada año de set·vicios prestados aumentando en dos por 

cada año de servicio y después de cuatro anos se .aumentará ~n 

dos días laborables cada cinco años o sea, al tener cuatro años 

de servicio prestados tendrá derecho a doce días de vacaciones 

que seguir~ teniendo cada año~ hasta llegar a nueve anos, en el 

que aumentara a catorce y asi~ de acuerdo a esta norma se 

establece el derecho del trabajador para dis~rutar de sus 

vacaciones en general; pero si atendemos a los trabajadores 

especiales como son las tripulaciones de aeronaOtica, ellos 

tendrán derecho a 30 dias de vacaciones; los trabajadores de los 

buques tendrán derecho a 20 dias de vacaciones; y los 

trabajadores menores de 16 a~os pero mayores de 14 años, que 

nuestra ley considera menores de edad, ya que dar capacidad para 

trabajar a los mayores de 14 anos, tendrán derecho a 18 dias 

laborables anualmente por lo menos, e incluso pueden recurrir 

ante las autoridades del trabajo para intentar las acciones que 

nazcan de la relaci6n o del contrato de trabajo; esto que se 

menciona es otra caracter{stica protectora hacia el menor de 

edad, que despu~s estudiare con mayor amplitud. Además nuestra 

ley, cada dos años -Fija por' medio de la comisión nacional y 

regional del salario m!nimo, los salarios que deben de pagarse 

por determinada actividad y en determinada ~ona, siempre 
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entendiendo con las necesidades del trabajador y por ello 

encontramos que el art{culo 86 nos habla de que a trabajo igual 

desempenado en puesto, Jornada y condiciones de eficiencia 

tambien iguales deben corresponde..- salario igual. (8) de este 

dispositivo legal se nota otra característica que es la de tener 

en un mismo nivel a los trabajadores siempre y cuando realicen 

un mismo trabajo atendiendo a la cantidad y calidad del trabajo 

que se presente. La ley señala que el salario es la retribuctón 

que debe pagar el patr6n al trabajador en su labor pagándoles 

cada semana a los trabajadores que desempenen trabajos 

materiales y cada quince dias para los demás trabajadores, pero 

no deberá el patrón dejar de pagar el salario en ese tiempo~ ya 

que incluso es causa de rescisión de la relaci6n de trabajo, sin 

responsabilidad para el trabajador el que no reciba el salario 

correspondiente en la ~echa o lugar convenido o acostumbrado, e 

incluso cuando le redusca el. patrón el salario al trabajador. 

Las anteriores normas son com~letamente proteccionistas~ 

debido a que el trabajador vive de su salario y no nada.mas el, 

si no los que dependan del tratlajador. 

En otra medida nuestra ley agrega que los salarios minimos 

no seran objeto de compensación~ descuento o reducciÓn,pero 

señala algunos casos de e:~cepcion, como son: la pensión 

alimenticia siempre que esta haya sido decretada por autoridades 

competentes en favor de las personas qLl~ señala nuestra ley 

de trabajo en el art{culo 110 fracción V o sea~ en favor de la 

esposa, hijos ascendientes y nietos; el pago de renta y de 
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cuotas para la adquisición de habitaciones, libremente aceptado 

por el trabajador. Todos los derechos que se han enunciado son 

irrenunciables, pero hay otros mas importantes a los que se 

dedicara capitulo especial por ser necesario tratar con 

amplitud su~iciente por su importancia como son: El derecho de 

la seguridad social, la jubilación y la participación de 

utilidades, pero antes de ello debe analizarse las normas 

protectoras de trabajo de las muJeres y menores de edad, 

capitulo especial en nuestra ley. 

fijo mi atención al capitulo dedicado a la protección de las 

mujeres y los menores dC' edad, capitulo del libro del Derecho 

Me>:icano del TrabaJo, del maestro Mario de la Cueva, y tomare 

un párrafo del mismo para iniciar a desarrollar este tema y 

dice: 11 El derecho protector de las mujeres y de los menores es 

la suma de normas juridicas que tiene por ~inalidad proteger 

especialmente la educación, el desarrollo, la salud, la vida y 

la maternidad, en su respectivo caso,_ de los menores de edad y 

de las mujeres, en cuanto trabajadores 11
• (9) 

Este derecho protector esta mani1-estado en nuestra Ley 

Federal del Trabajo en un capítulo especial; en el artículo 164 

se equipara en igualdad de circunstancias en derechos y 

obligaciones, a las mujeres con los hombres, aunque como 

comentan atinadamente los maestros Dr. Alberto Trueba Urbina y 

Jorge Trueba Barrera,: "Que no importa esta igualdad para que el 

legislador establezca protección especial para las mujeres, con 

el proposito biológico y social en fünció"n de la conservaciél"n 
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del hogar" .<1.0:> .• 

. -.Nues-t;ra ley prohibe la utilización del trabajo de las 

mujeres en: 

, L- Labores peligrosas o insalubres. 

2.- Trabajo nocturno industrial, y 

3.- Establecimientos comerciales despues de l~s diez de la 

noche. 

En la actualidad aunque la ley prohibe, e~ la pr~ctica no 

se cumple con esta disposición, pues encontramos a mujeres que 

prestan sus servicios despues de las diez de la noche~ como 

sucede en los centros nocturnos! establecimientos comerciales en 

general, hoteles, hospitales, etc:. 

Se entiende por trabajo peligroso o insalubre, aquellos que 

pueden afectar la vida, salud Tisica y mental de la mujer sobre 

todo en estado de gestación, por aTectarle al producto, sil\ 

embargo existe una e,..:cepción a este mandamiento pues no rig~ 

esta prohibición a las mujeres que desempeñan cargos directivos 

o que posean grado universitario o tecnico, ni para las mujeres 

en general cuando se hayan adoptado las medidas necesarias para 

la protección de la salLtd, a juicio de la autoridad competente. 

Nuestra ley prohibe que l« mujer preste servicio 

extraordinario, y lo castiga diciendo que el patrón pagara un 

200/. mas del salario que corresponda a las horas de la jornada 

normal; esta disposicion· es rigorista, pues perfectamente una 

mujer puede trabajat· horas extras, aunque lo que podr1a hacer 

es regular esas horas, pues si nuestra ley, indica que no pueden 
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ser mas de nLteve horas a la semana las que pueden trabaJar. para 

la mt..\jer se podr{a -fijar Ltn limite maximo, atendiendo a la 

situacion del trabajo que efectua, y de acuerdo a las 

c:cndiciones que lo realice~ entonces se fijaran menos horas 

extraordinarias, o las mismas horas para la mujer, repito de 

acuerdo al trabajo, per-o agregaria que tambien atendiendo al 

estado de la mujer. o sea que si es una mujer que esta 

embarazada en grado avanzado, logico es que no podria 

trabajar horas extras, .Y por ello se le aplicarian los derechos 

que el articulo 170 les da, por que son de suma importancia para 

la protección de la mujer y su producto. 

El articulo 170 -Fraccion I de nuestra ley dice "Que la 

mujer no podra desempeñar trabajos peligrosos para su salud o la 

de su hijo, como son los que produzcan trepidación o exijan 

es-Fuerzas -Físicos considerables como son levantar, tirar e 

empujar grandes pesos o permanecer de pie largo tiempo 11 también 

disfrutara la mujer embarazada de un descanso de seis semanas 

anteriores y seis semanas posteriores al parto~ esto con el 

prop6sito de vigilar por la salud de la mujer 'en la concepci6n y 

todavia es mas proteccionista al decirnos en uno de sus parra-fes 

que se propagaran estos periodos de descanso por tiempo 

r:iecesario mientras se encuentran imposibilitadas por el parto o 

el embarazo para trabajar. 

Ademas la mujer podrá disponer de dos reposos 

extraordinarios por dia~ de media hora cada uno para poder 

alimentar a sus hijos, en el lugar que debe de ser adecuado e· 
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higienice que designe la empresa, la mujer en los periodos de 

seis semanas de descanso señaladas anteriormente, disfrutará de 
, 

su salario integro pero si se prorroga esto~ percibira nadamas 

el 507. de su salario, y podra regresar al puesto que 

desempeñaba, siempre y cuando no hubiere transcurrido mas de un 

ano de la fecha del parto, y se computara pat·a deter·minar su 

antiguedad, los periodos pre y po.st natales, pero la ley no 

distingue este punto, y por lo tanto, se debe entender en el 

sentido, de que si hay prorroga, esta no se tomara en cuenta 

para su antiguedad. El pago de su salario lo hara el seguro 

social hasta en 52 semanas a partir del periodo prenatal~ habra 

servicios de guardia infantil que prestara el Instituto Mexicano 

del Seguro Social~ ademas los patrones deberan mantener 

suficiente de asientos o sillas a disposici6n de las madres 

trabajadora~ en sus establecimientos. 

Despues nuestr~. ley dedica un capitulo al trabajo 

desempeñado por los menores, y considera como menores a los 

trabajarores mayores de 14 anos y menores de 16 ~ y lo: sujetara 

a protección especial de la inspecc~ón del trabajo y la ley en 

su articulo 22 prohibe tet·minantemente la uti lizac:i6n del 

trabajo de menores de 14 anos y los mayores de esta edad pero 

menores de 16 anos que no hayan terminado la educación 

obligatoria que es la primaria, la inspecci6n obligatoria podra 

aprovechar que trabaje sin tener la_escolaridad obligatoria, si 

a su juicio hay compatibilidad entre los estudios y el trabajo, 

incluso, nuestra ley castiga con multa al patró"'n que utilice 
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trabajadores menores sin cumplir con estos requisitos, estos 

trabajadores necesitan para poder hacerlo, autorizac1én de sus 

padres o tutores, o a ~alta de ellos, el sindicato a que 

pertenezcan~ de la Junta de Conciliacion y ArbitraJe, del 

inspector del trabajo o de la autoridad politica. 

El trabajador menor de edad debera de obtener un 

certiTicado medico que acredite su aptitud para el trabajo, asi 

como someterse a los examenes medicas que 

ordene la inspeccion del trabaJo. 

periodicamente 

Nuestra ley da una lista de los trabajos en que no podrán 

prestar sus servicios lo~ menores de 16 anos, como son por 

ejemplo: Expendios de bebidas embriagantes de consumo de consumo 

inmediato, trabajos que pueden afectar su moralidad, trabajos 

subterraneos o submarinos, trabajos superiores a su fuerza que 

puedan impedir su desarrollo normal etc. 

Nuestra ley Tija la jornada de tr·abajo de los menores, de 

seis horas diarias como maximo, que deberá de dividir- esta en 

periodos maximos de tres horas, entre los distintos periodos de 

la jornada, disfrut'ará de reposos de una hora por lo menos. Esta 

dispcsici6n es diferente a la jornada de trabajo normal de los 

trabajadores mayores de edad, pues el artículo 63 dice que: 

"Durante la jornada continua de trabajo se le concedera al 

trabajador un descanso de media hora por lo menos" esta 

diferencia es comprensible pues la capacidad física del uno y 

del otro es diferente y ademas, en el caso del menor de edad se 

trata de proteger el desarrollo y la salud física y mental, 
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además esta prohibe la utilización de estos trabajadores en 

horas extras. domingos y dias de descanso obligatorio, si 

llegasen a laborar horas extras se les pagará con un 200/. mas 

del salario que corresponda a lcfs horas de las jornadas 

normales, igualmente pagara un 200/. mas si laboran los dias 

domingos y de descanso obligatorio. 

Hasta ahora hemos visto algunas de las disposiciones 

proteccionistas mas generales, pero no se analizan todas por 

considerar su-ficientes para el fin propuesto las anteriot"mente 

vistas. 

1.~ Nuestra Legislaci6n: 

El derecho es importante por que organiza y ayuda al mejor 

funcionamiento de una sociedad en su actividad interna y 

externa. Interna desde el punto de vista que para poder 

funcionar organizadamente, necesit.:i el hombre que es el 

elemento, la celula de la sociedad, organi:arse y la Ónica forma 

de hacerlo es creando un derecho que sea aplicable a. su 

sociedad, basada en su época de creación de circunstancias, su 

raza, su ideologia y sobre todo sus costumbres, o sea que el 

derecho debe estar acorde a esa etapa de desarrollo pues es 

lógico que si se crea un derecho se tt"ate que sea actual y 

adecuado a su ideologia. Entonces cuando esa ideologia cambia~ 

cuando las cit"cunstancids que en esa epoca eran normales, 

cambian y viene la congruencia de ese derecho y por consecuencia 

sera necesaria la derogación o la abrogación de todo o parte de 
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ese derecho. La ley debe ser modificable para que sea siempre 

aplicable pues si la sociedad cambia, 16gico sera que cambie el 

derecho. Encontramos el problema de las diferencias etnicas, 

culturales y sociales, incluso económicos y políticos y por lo 

tanto ahora son los países, las di;erentes sociedades las que 

deben formar un derecho,. en una palabra deben legislar sobre sus 

necesidades, empezando por ~ermar o crear una constitución que 

sea la base para legislar en otras .materias deriUadas de estas. 

1.3.1. Constitución: 

La ccnstitucid"'n es la ley suprema de un estado y la que da 

origen a las demas leyes y reglamentos. Ahora bien, nuestra 

constitucid"n fue elaborada por el constituyente de Queretaro de 

1917, y de las primeras en elevar a la c:ategoria de· norma 

Tundamental el reconociríliento y prot'ec:ción de los det·echos de la 

clase trabajador.a en su artiCulo 123, este artfculo tiene c:omq 

antecedentes el artículo 5o. del pr~yec:to de constitución de 

Venustiano Carranza~• -Fechado en la Ciudad de Queretaro el: lo de 

diciembre de 1916 cLtyc texto es·: 11 Art{culo 5o proyecto. - Nadie 

podra ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo 

impuesto como pena por la autoridad judicial. 

"En cuanto a los servicios solo podrán ser obligatorios en 

los términos que estable2c:an las leyes respectivas, el de las 

armas, los de jurado y los cargos de elección popular y 

obligatorios y gratuitas' las -funciones electorales." 
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"El estado no puede permitir que se lleve a e-fecto ningun 

contrato~ pacto o convenio que tenga por efecto el menoscabo, la 

perdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre~ 

t¡a sea por causa de trabajo. de educclción o de voto r'"eligioso, 

la ley en consecuencia no reconoce ordenes monásticas ni puede 

permitir su establecimiento, cualquiera que sea la denominación 

u objeto con que se pretende erigirse. 11 

11 Tampoc:c puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su 

proscripción o destierro, o en que rent1nc:ie temporal o 

permanentemente a ejercer determinada profesión~ industrias o 

comercio. 11 

''El contrato de trabajo~ solo qbligarg a prestar el servicio 

convenido en un periodo que no exceda de un año y no pcdra 

extenderse en nungun case de la renuncia, perdida o menoscabo de 

cualquiera de los derechos polí'ticos y civiles. 11 <11> 

Despues en la 40a. sesión ordinaria celebrada el 13 de enero de 

1917! se dio lectura a un pr~yecto de bases, sobre legislaci6n 

de trabajo elaborado por varios diputados y despues que se 

comentó, fue aprobado el artículo 123, por 163 votos, pero sin 

embargo, este texto aprobado no es el actual, si no que hubo 

varias reformas para quedar definitivamente en la siguiente 

-Forma: 

11 El Congreso de la ·unten, sin contravenir a las bases 

siguientes, deberá expedi·r Íeyes sobre el trabajo las cuales 

regiran: 

A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 
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artesanos y de una manera general todo c:ohtrato de trabajo: 

I. La duracion de la jornada de trabajo sera de ocho horas. 

II. La jornada maxima de trabajo nocturno sera de siete 

horas. Quedan prohibidas: las labores insalLlbres o peligrosas 

pa.ra las mujeres y menores de 16 anos; el trabajo nocturno 

industrial para unas y para otros; el trabajo en les 

establecimientos comerciales, después de las diez de la noche, 

para la mujer, y el trabajo después de las diez de la nóche para 

los menores de 16 anos. 

III. Queda prohibida la Lttilizac16n del trabajo de los 

menores de 14 anos, los mayores de esta edad y menores de 16 

tendran como jornada maxima la de seis horas. 

IV •. Por cada seis dias de trabaje dabera disfrutar el 

operario de un dia de descanso cuando menos. 

v. Las mujeres durante tres meses anteriores al parto, no 

desempeRaran trabajos físicos que exijan es~uerzo materia~ 

considerable, en el mes siguiente al parto disfrutaran 

forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y 

conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su 

contrato. En el periodo de la lactancia tendran dos descansos 

extraordinarios por dia, .de hora cada uno para amamantar a sus 

hijos. 

VI. Los salarios. mínimos que deberan de disfrutar los 

trabajadores seran generales o profesionales, los primeros 

regiran en una o vat·ias ::::onas económicas; los segundos se 

aplicaran en ramas determinadas de la industria o del comercio o 



- 27 -

en pro~esiones, o~icios o trabajos especiales. Los salarios 

mínimos generales deberan de ser suficientes para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 

material,social y cultural. y para proveer la educación 

obligatoria de los hijos. Les salarios mínimos profesionales· 

se fijaran considerando las condiciones de las distintas 

actividades industriales y comerciales. Los trabajadores del 

campo disfrutaran de un salario mínimo adecuado a sus 

necesidades. Los salarios mínimos se fijaran por comisiones 

regionales, integradas con los representantes de los 

trabajadores, de los patrones y del gobierno, y seran sometidos 

para su aprobació'n a una comisi,ón nacional, que se integrara en 

la misma forma previstas para las comisiones regionales; 

VI 1. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, 

sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad; 

VIII. El salario minimo quedara exceptuado de embargo, 

compensación o descuento; 

IX. Los trabajadores tendran derecho a una participacid'h en 

las utilidades de la empresa, regulada de conformidad con las 

siguientes normas: 

a) Una comisión naci"onal integrada con representantes 

de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, fijaran el 

porcentaje de utilidades que deber.:rn de repartirse entre los 

trabajadores. 

b) La comisi6n nacional practicard las investigaciones 

y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer 
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las condiciones generales de la economia nacional tomara asi 

mismo en consideracion la necesidad de -fomentar el desarrolle 

industrial del pais, el interes razonable que debe percibir el 

capital y y la necesaria reinversion de capitales. 

e) La misma comis1on podra revisar el porcentaje 

fijado c:uando existan nuevos estudios de invest-igación que los 

Justii'iquen. 

d) La ley podrá exceptuar la obligacioñ de repartir 

utilidades a las empresas de nueva creación durante un numero 

determinado y limitado' de años~ a los trabajos de e>:ploraC:ión y 

a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y 

condiciones particularee. 

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada 

empresa se tomara como base la renta gravable de conformidad con 

las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta., 

Les trabajadores podrán formular, ante la ci'ic:ina 

correspondiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

las objeciones que juzguen convenientes ajustandose al 

procedimiento que determine la ley. 

f) El derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección 

o administración de las empresas. 

X. El salario deberá de pagarse precisamente en moneda de 

curso legal~ no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancía, 

ni con vales fichas o cualquier otro signo representativo con 

que se pretenda sustituir la moneda. 
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XI. Cuando por circL1nstanc:ias extraordinat· i&s~ deban 

aumentarse las horas de jornada, se abonara como salario por el 

tiempo excedente un ciento por ciento mas de los -fijados para 

las horas norm9.les. En ningun caso el trabajo extraordinario 

podr·a de e:-:ceder de tres horas diarias~ ni de tres veces 

consecutivas, los hombres menores de 16 anos y las mujeres de 

cualquier edad no seran admitidos en esta clase de trabajo 

XII. En toda negoc:iaci6'n agrícola, industrial~ minera o 

c:ualouier otra clase de trabajo, los patrones es taran obligados 

a proporcionar a los trabajadot·es habitaciones comedas e 

higienicas, por las que podran cobrar rentas que no excederan 

del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas , 

igualmente deberán de establecer escuelas, enfermerías y dem:is 

servicios necesarios a la comunidad~ si las negociaciones 

estuvieren situadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un 

numero de trabajadores mayor de c:íen, tendran la primera de la 

obligaciones mencionadas. 

XIII. Ademas en esos mismos centros de trabajo, cuando su 

poblac:ion exceda de doscientos habitantes, debera r·eservarse un 

espacio de terreno, que no sera menor de cinco mil metros 

cuadrados para el establecimiento de mercados publicas, 

instalacion de edificios destinados a los servicios municipales 

y centros recreativos. Gueda prohibido en todo centro de 

trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes 

y de casas de juegos de azar. 

XIV. Los empresarios seran responsables de los accidentes 
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del trabajo y de las enfermedades profesionales de los 

trabajadores su~ridas con motivo o en ejercicio de la profesiOn 

o trabajo que ejecuten; por lo tanto, les patrones deberan 

pagar la indemn1:::::ac1Ón c:on·espondient:e, segun que haya traido 

como consecuenc:ia la mL.lerte o simplemente la i nc:apac i dad 

temporal o permanente para trabajar~ de acuerdo con lo que las 

leyes determinen, esta responsabilidad subsistira aun en el caso 

de que el patrón contrate por un intermediario. 

XV. El patrón esta obligado a observar en la instalac:ion de 

sus establecimientos los preceptos legales sobre higiene y 

salubridad y adoptar las medidas adecuadas para prevenir 

accidentes en el uso de las maquinas, instrumentos y materiales 

de trabajo asi como a organizar de tal menera este, que resulte 

para la salud y la vida de los trabajadores la mayor garantía, 

compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las penas 

que al efecto establezcan las leyes. 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendran derecho 

a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses formando 

sindicatos asociaciones profesionales,, etc. 

XVII. Las leyes reconoceran como un derecho de los obreros 

y de los patrones, las huelgas y los paros. 

XVIII. Las huelgas seran lícitas cuando tengan por objeto 

conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la 

produccion, armonizando loS derechos del trabajo con los del 

capital, en los servicios públicos sera obligatorio para los 

trabajadores dar aviso con diez dias de anticipaci6n, a la Júnta 
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de Conciliaci6n y Arbitraje, de la fecha se~alada para la 

suspensi6n del trabajo. Las huelgas seran consideradas como 

ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas 

ejerciten actos violentos contra las personas o las µr·opiedades~ 

o en caso de guerra. cuando aquellos pertenezcan a los 

establecimientos y servicios que dependen del gobierno. 

XIX. Los paros seran licitas únicamente cuando el exceso de 

producción haga necesario sl.1spender el trabajo para mantener los 

precios en un limite c:osteable. previa aprobación de la Junta de 

Conciliación_ y Arbitraje. 

XX. Las diferencias o los con-flic:tos entre el capital y el 

trabajo se sujetaran a la dec isiÓn de una Junta de Cene i 1 iaci6n 

y Arbitraje, formada por igual numero de representantes de los 

obreros y de los patrones, y en uno del gobierno. 

XXI. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al 

arbitraje o a aceptar el laLtdo pronunciado por la Junta:o se dara_ 

por terminado el contrato de traba_jo y quedara obligado a 

indemni=ar al obrero con el importe de tres meses de salario, 

además de la responsabilidad 'que le r·esulte del conf-licto. 

Esta disposición no sera aplicable en los casos de acciones 

consignadas en la fraccioÓ siguiente. Si la negativa fuere de 

los trabajadores~ se dara por terminado el contrato de trabajo. 

XXII. El patrón que despida a L1n obrero sin causa 

justi-Ficada, o por haber ingresado a una asociaci6n o sindicato, 

o por haber tomado parte en una huelga lfcita, estara obligado a 

elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo 
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con el importe de tres meses de salario. La ley determinara 

los casos en que el patrón podra ser e~:imido de la obligación de 

cumplir con el contrato, mediante el pago de una indemnizaci6n, 

igualmente tendra la obligación de indemnizar al trabajador con 

el importe de tres meses de salario, cuando se retire del 

servicio por ~a~ta de providad del patr6n o por recibir de el 

malos tratos ya sea en su persona o en la de su conyuge, padres, 

hijos o hermanos~ el patrón no podrá eximirse de este. 

responsabilidad, cuando Jos malos tratos proveng~n de 

dependientes o ~amíliares que obren con el consentimiento O 

tolerancia de el. 

XXIII. Los c:reditos en favor de los trabajadores por 

salario o sueldos devengados en el iiltimo año y por 

indemnizaciones, tendrán pre~erencia sobre cualquiera otro en 

los casos de concursos o de quiebras. 

XXIV. De las deudas contraidas por los ·trabajadores a favo~ 

de sus patrones ,de sus asociados, familiares o dependientes, 

solo será responsable el miSmo trabajador y en ningun caso y por 

ningun motivo se podrá exigir a' los miembros de Sl.l .fami 1 ia ni 

serán exigibles dichas deudas; por la cantidad excedente del 

sueldo del trabaSador en un mes. 

XXV. El servicio para la colocaciÓn de los trabajadores 

sera gr~tuito para estos, ya sea que se efectue por o~icinas 

municipales, bolsas de trabajo, 

institución oTicial o particular. 

o 

XXVI. Todo contrato de trabajo 

" 

por cualquiera otra 

celebrado entre un 
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empresario mexicano y un empresario extranjero deberá ser 

legalizado por la autoridad municipal competente y visado por 

el consul de la nación a donde el trabajadot· tenga que ir, en 

el concepto de que, además de las' cláusulas ordinarias, se 

especi~icara claramente que los gastos de la repatriación quedan 

a cargo del empresario contratante. 

XXVII.- Seran condiciones nulas y na obligaran a los 

contrayentes~ aunque se expresen en el contrato: 

al Las que est~~ulen una jornada inhumana, por lo 

notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. 

b) Las que .fijen un salario que . .,o sea remunerador a juicio 

de las Juntas de Conciliación y Arbritaje. 

•e> Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la 

percepción del jornal. 

d> Las que señalen un lugar de recreo, fonda, cafc, 

taberna~ cantina o tienda para efectuar el pago del 

salario, cuando no se trate de emple~dos de esos 

establecimientos. 

e> Las que entran_en abligacibn directa a indirecta de 

adquirir artículos de consumo en tiendas o lugares 

determinadas. 

-f) Las que permiten retener el salario en concepto de 

multa: 

••••• g> Las que constituyen· renuncia!" hecha por el obrero, de 

las indemni=aciones a que tenga derecho por accidente 

del trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios 
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ocasionados por el incumplimiento de contrato, o por 

despedirsele de la obra. 

h> Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de 

algun derecho consagrado a favor del obrero en las leyes 

de protección y auxilio a los trabajadorPs. 

XXVIII.- Las leyes determinaran los bienes que constituyen 

el patrimonio de la familia, bienes qLte sean inalienables no 

podran sujetarse a gravamenes reales~ ni embargos, y serán 

transmisibles a titulo de herencia con simplificac16n de las 

formalidades de los juicios sucesorios. 

XXIX.- Se considera de utilidad publica la e>:pedición de la 

Ley del Seguro Social~ y ella c:omprendera seguros de invalidez~ 

de vida de cesación involuntaria del trabajo de enfermedades y 

accidentes, y otr·as con .fimes anal egos. 

XXX.- Asi mismo, serán consideradas de utilidad social a 

las sociedades cooperativas para la construcción de casas 

oaratas e higienicas destinadas a ser adquiridas en propiedad 

por los trabajadores en plazos determinados~ y 

XXXI.- La aplicación de las leyes del trabajo corressponde 

a las autoridades de los estados 1 en sus respectivas 

jurisdic:tiones, pera es de la competencia exclusiva de las 

autoridades federales en sus asL1ntos relativos a la industria 

textil, eléctrica, cinematográ~ica, hL1lera, azucarera, minera, 

petroquimica y siderurgic:a~ abarcando la explotación de los 

minerales básicos, el beneficio y la -FL1ndiciÓn de los mismos, 

asi como la obtención de hierro metalice y acero a todas sus 
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.formas y ligas y los productos laminados de los mismos, 

hidrocarburos! cemento, ferroc:arriles y empresas que sean 

administradas en forma directa o decentralizadas por el gobierno 

-federal~ empresas que actL1en en '1irtuo de un contrato o 

concesión federal y las industt·1as que le sean conexas empresas 

que ejecuten trabajos en zonas f-ederales y aguas te1·ritoriales, 

conflictos que afecten a dos o mas entidades federales~ a 

contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en 

mas de Ltna entidad federativa .• y por Último las obligaciones que 

em materia educativa corresponden a los patrones en forma y 

términos que ~ija la ley respectiva. 

NOTA: Hago la aclaraci6n de que no transcribo el apartado 

"B 11 del articulo 123 porque considero necesario tratarlo 

posteriormente en el subincisc 1.3.3 de este capitL\lo~ relativo 

a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. ( 12) 

1.3.2. Ley F"deral del Trabajo de 1931. 

Esta Ley tuvo su base en el artículo 123 constitucional y 

estuvo acorde a su época y a las necesidades del trabajador, 

pero como estas son cambiantes, fue necesario reforffiar en 1962 

esta ley, y el la~ de mayo de 1970 fue creada la nueva Ley 

Federal del Trabajo para equilibrar las factores de capital y 

trabajo, e incluso se reformo la fracción XII del apartado A del 

articulo 123 el 14 de f~brero de 1972.para re~olver el problema 

habitacianal de los trabajadores formando Lln Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda de los trabajadores~ mediante las 



- 36 -

aportaciones que las empresas o patrones hagan a1 

instituto. 

mismo 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 nos dice 11 En ningum caso 

seran renunciables las disposiciones 'de esta Ley que favorezcan 

a los trabajadores 11 (13), o sea que la voluntad de las partes 

no pueden pasar por alto esta Ley. 

En lo relativo al trabajo de los menores considero que un 

menor de edad era capaz para trabajar desde los 16 años y podían 

tambien los mayores de 14 a.Tíos y menores de 16 con autorizac:iOn 

de sus padres o tutores, y a Talta de ellos. el sindicato a que 

pertenezcan o la Junta de Concilicion y Arbitraje. 

Se concluye que los mayore.s de 14 años pero menores de 16 

solo pueden ser contratados por medio de una autori2aci6n de 

los padres o sus representantes legales~ o por la del sindicato 

al que pertenezcan~ o a la junta de conciliación y Arbitraje del 

lugar, no pudiendo contratar por ellos mismos. 

Otra de sus características era que daba seis dias al año 

como descanso obligatorio: 

ll 21 de marzo 

2l lo. de mayo 

3) 16 de septiembre 

4) 20 de noviembre 

5) 25 de diciembre 

6) lo. de diciembre óe cada seis años cuando corresponda a 

la transmisión del Poder Ejecutivo Fe.deral. 

Estos dias mas que para descansar los dio con el Tin de que 
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el trabajador rememore y festeje estas celebraciones disfrutando 

de su sueldo. 

Esta ley fija como mínimo seis di as de vacaciones por un 

año trabajado hasta llegar a doce dias de vacaciones~ pero las 

faltas de asistencia que tuviera el trabajador durante el. año, 

el patrón podria descontarlo de las vacaciones. 

Fijo causas por las cuales podria rescindir la relac:ion de 

trabajo como son engañar el trabajador o el sindicato 

con c:erti~icados falsos de probidad~ honrade= o actos de 

violencia, amagos, injur·ias en contra del patr6n o sus 

familiares fuera o dentro del trabajo por ocasionar 

intencionalmente perjuicios materiales en el desempeno de sus 

labores~ ya sea por dolo o por negligencia o por cometer actos 

inmorales en el establecimiento o lugar de trabajo, y revelar 

secretos de fabricación, tener mas de tres faltas de asistencia 

en um periodo de 30 dias sin permiso del patrt5"n o sin c:aus~ 

justificada por desobedecer· al patrón. o negarse el trabajador a 

adoptar las medidas preventivas,. concurrir en estado de 

embriaguez~ narcotizado o droga'do, por sentencia ejecutoriada 

que le imponga al trabajador una pena de prisión que le impida 

cumplir con su contrato de trabajo, y por la declaración de la 
, 

Junta de Conciliacion y Arbitraje. 

Esta ley no obligaba al patrón a pagar a los obreros 
,.. 

SLleldcs ni indemnizacion en casos de paros ilícitas. 

La indemnizacié"n en caso de despido injustificado consistía 

en: 
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1.- El importe de tres meses de salarlo. 

:. - Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado 

y sste no excediera de un año~ en una cantidad igual al 

importe de los salarios de !a mitad del tiempo de 

servicios prestados_; si el término excediese de un a-no 

en una cantidad igual al importe de los salarios de 

seis meses por el primer año y 20 dias por cada uno de 

Jos anos siguientes en que hubiese prestado sus 

servicios. 

Si la relación· del trabajo -Fuere por tiempo indeterminado 

la indemnización consistiría en 20 dias de salariO por r:ada uno 

de los años de servicios prestados. 

3.- En el importe de los salarios vencidos desde la fecha 

del despida hasta que se paguen las indemnizaciones a que se 

re-Fieren las dos fracciones anteriores. < 14> 

Nuestra ley en vigor es. la nueva Ley Federel del Trabajo de 

1970~ y esta empezo por modificar ciertos términos como son: 

1.- El cambiar el termino ''Representante Obrero 1
' al de 

"Representante de los- Trabajadores". 

2. - El de '1RepreE:entante del Capital 11 por representante de 

los patrones 11
• 

3.- El de 11 Junta Central de Conciliac:1Ón y Arbitraje 11 al 

de "Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje". 

4.- La de designar al personal que integra la junta como 

personal juridico~ designación que surge e-Fec:tcs desde 

los actuarios hasta los secretarios generales. 
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3.- El t'rmino 11 grupos 11 por el de ''juntas especiales''. 

Ahora bien, a las disposiciones tratadas en la ley de 1931, 

anteriormente enunciadas, en la de 1970 las trata de otro modo 

modi-ficandolas a las necesidades de 1los tr.::1bajadores quedando 

asi: 

Las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo 

que no producira efecto legal ni impedira el goce ni el 

ejercicio del derecho, sea escrita a verbal una estipulacion 

redactada asi: 

I.- Trabajos para niños menores de 14 anos. 

II.- Una jornada menor que la permitida por esta ley 

III.- Una Jornada inhumana por lo notoriamente excesiva dada 

la indole del trabajo a juicio de la junta de 

conciliacion y arbitraje. 

IV.- Horas extraordinarias de trabajo para las mujeres y 

menores de 16 años. 

V.- Un salario inferior al minimo. 

VI.- Un salario quemo sea remunerador a juicio de la junta 

de conciliación y arbitraje. 

VII.- Un plazo mayor de una semana para el pago de los 

salarios de los obréros. 

VIII. - Un lugar de recreo, fonda~ cantina, cafe, taberna o 

tienda para efectuar el pago de los salarios siempre 

que no se trate de trabajadOres de esos 

establecimientos. 

IX.- La obligacion directa o 'indirecta· para obtener 
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articules de consumo en tienda ·.a lugar ·determinado. 

X.- La facultad del patrón de retener el salario por 

concepto de multa. 

XI. - Un salario menor que el que se pagL1e a otro trabajador 

de la misma empresa o establecimiento por trabajo de 

iguale~icienc1a, en la misma clase de trabajo o igual 

jornada, por consideración de edad, sexo o 

nacionalidad .. 

XII.- Trabajo nocturno industrial, o en establecimientos 

ccmerciale~espues dE? las 22 hrs. pat·a las mujeres o 

menores de 16 anos. 

XIII.- Renuncia por Parte del trabajadot· de CL\alquiera de los 

derechos o prerrogativas consignadas en las normas de 

trabajo. 

En todos estos casos se entendera que rigen la ley o las 

normas supletorias en lugar de las clausulas nulas. C15) 

A los menores de edad los considera de la misma edad, o 

sea~ mayores de 14 años y menores de 16, pero prohibe la 

Llti lizacibn de estos menores si no han terminado su educacion 

obligatoria, solamente que lo apruebe la autoridad 

correspondiente. Además nllestra ley vigente agregó dos dias 

mas de los dados por la Ley Federal del Trabajo de/ 1931 como 

descanso obligatorio el 10. de enero y el 5 de rebrero. 

Relativo a las vacaciones anuales concedidas en la l~y de 

1931. se podia descontar las raltas de asistencia del año del 

periodo de vacaciones, cosa que nuestra ley vigente no pet~mite 
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descontar las -faltas de asistencia al trabajo de vacaciones y 

ademas agrego que al llegar el trabajador por los años 

trabajados, a seis dias de vacaciones por año, y aumentara en 

dos dias laborables hasta llegar a doce por cada año. y a partir 

de esa fecha, aumentara dos días mas de vacaciones. 

Nuestra ley vigente reprodujo todas las clausulas de 

rescicid"'n de la relación de trabajo sin responsabilidad para el 

patr6n con un.a variante, -fija una obli9ación para el patrón 

consistente en extender al trabajador un aviso por escrito de la 

~echa y la causa por la cual rescinde el contrato de trabajo, y 

en caso de que el patrón no extienda ese aviso podria 

presuponerse un despido injusti-ficado. 

En su articulo 439 dice: Cuando se trate de implantación 

de maqLlinaria o de procedimientos de trabajos nuevos que traiga 

como consecuencia la reoucc1Ón de personal y a falta de 

convenio~ el patrón debera de obtener la autorizaciÓn de la 

junta de conciliación y arbitraje, de conformidad con lo 

dispuesto en el articulo 782 y siguientes. Los trabajadores 

reajustados tendran derecho a una indemnización de cuatro meses 

de salario, mas veinte dias por cada año de servicios prestados, 

o la cantidad estipulada en los contratos de trabajo. 

Respecto a las indemnizaciones que fija la nueva ley 

tenemos: 

1.- Si la relaciÓ'n de trabajo fuere por tiempo 

determinado~ menor de L1n año, en una cantidad igual al importe 

de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados!' 
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si eNcediera de un año en una cantidad igual al importe de los 

salarios de seis meses por el primer año y de veinte dias por 

cada Lino de los años siguientes~ en que hubiese presta.do sus 

servicios. 

2.- Si la relacion de trabajo -Fuere por tiempo 

indeterminado, la indemni:acioñ consistira de veinte dias de 

salario por cada uno de los a~os de servicios prestados. 

3.- Ademas de las lndemnizaciones a que se refi~ren las 

fracciones anteriores:ii en el importe de tres meses de salario y 

en el de los salarios vencidos desde la fecha de despido hasta 

que se paguen las indemnizaciones. C16) 

Pero nuestra ley agrego un derecho mas~ que viene siendo 

una indemnizacion conocida como derecho de antiguedad, derecho 

enmarcado en les articules 162 y 5o~ transitorio, contenido que 

no se transcribe por ser el tema que nos ocupa en esta tesis, y 

le dedico a estos artículos capitulo especial. 

1.3.3. Ley Federal de Trabajadores al servicio del. Estado. 

Esta ley esta basada en ei apartado 11 B" del art!culo 123 

Constitucional que a la letra dice: 

11 Entre los poderes de la Unión, los Gobiernos del Distrito 

y de los territorios ~ederales y sus trabajadores: 

1,- La jornada diaria maxima de trabajo diurna y nocturna 

sera de ocho y siete horas respectivamente, las que excedan 

seran extraordinarias y se pagaran con un ciento por ciento mas 

de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningun 
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caso el trabajo extraordinario podra exceder de tres horas 

diarias ni de tres veces consecutivas. 

2.- Por cada seis de trabajo disfrutara el trabajador de un 

dia de descanso cuando menos~ e.en goc•e de salario integro. 

3.- Los trabajadores go;:arán de vacaciones, que nunca serán 

menores de veinte dias al año. 

4.- Los salarios seran fijados por los presupuestos 

respectivos~ sin que Sl.l cuantía pueda ser disminuida durante la 

vigencia de estos. En ningun caso los salarios podran ser 

inferiores al mi'nimo para los trabajadores en general en el 

distrito federal y en las entidades de la republica. 

5.- A trabajo igual correspondera salario igu~l. 

6.-5010 podrán hacerse retenciones~ descuentas, deducciones 

o embargos al salario en los casos previstos en laa leyes. 

7.- La designación del personal se hara mediante sistemas 

que permitan apreciar ros conocimientos y aptitudes de los 

aspirantes, el estado organi:::ara escuelas de administt·ac:ién 

publica. 

8.- Los trabajadores gozarán de derechos de escalafOn a fin 

de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos 

aptitudes y ant~guedad. 

9.- Los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados 

por causa justificada, en los términos que fije la ley~ en caso 

de separación injusti-ficada- tendrán derecho a optar por la 

reinstalación en su trabajo o por la indemnización 

correspondiente, previo el procedimiento legal. 
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En los casos de supresion de plazas, los trabajadores afectados 

tendrán derec:ho a que se les otorgue otra equivalente> a la 

suprimida o a la indemnizac:ion de ley. 

10.- Los trabajadores tendra-n el derecho de asociarse para 

la defensa de sus intereses comunes, podrán asimismo 

hacer uso del derecho de huelga, previo cumpl imientc de los 

requisitos que determine la ley, respecto de una o varias 

dependencias de los poderes pÚblicos, cuando se violen de manera 

general y sistematica los derechos que este artículo les 

consagra. 

11. - La seguridad social se organi :::ar-a con-Forme a las 

siguientes bases minimas: 

a) Cubrir a los accidentes y enfermedades 

profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad~ 

la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

b> En caso de accidente o en-Fermedad se conservara e~ 

derecho al trabajo por el derecho que. determine la ley~ 

e) Las mu)eres disf!rutaran de un mes de descanso antes 

de la fecha que apro:<imadamente se fije para el parto. y de 

otros dos para despues del mismo, durante el periodo de 

lactancia tendran dos descansos e:<traordinarios por dia de media 

hora cada uno para amamantar a sus hijos~ ademas dis-Frutaran de 

asistencia medica~ medicinas, ayuda para la lactancia y el 

servicio de guarderias infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendran derecho 

a la asistencia medica y medicinas~ en los casos y en la 
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proporción que determine la ley. 

e) Se estableceran centros de vacaciones asi como 

tiendas economicas para benericio de los trabajadores y sus 

-Familiares. 

f) Se proporcionaran a los trabajadores habitaciones 

baratas en arrendamiento o venta, conTorme a los programas 

previamente aprobados. 

12.- Los con~lictcs individuales o intersindicales seran 

sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 

integrado segun lo prevenido en la Ley Reglamentaria. 

Los conf'lictos entre ei Pode1· Judicial de la Federacion y 

sus servidores, seran resueltos por el pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nacion. 

13.- Los Militares~ Marinos y miembros de los Cuerpos de 

Seguridad Pública, así como el personal del servicio exterior se 

t·egiran por sus propias leyes. 

14.- La ley determinará los casos que seran considerados de 

confianza, las personas que los desempeT\en disfrutaran de las 

medidas de proteccion al salario y dis~rutaran de las medidas de 

proteccion al salario y gozaran de los bene~icios de la 

seguridad social 11
• <17> 

Una vez visto cual es la base constitucional de la Ley 

Federal de Trabajadores al servicio del estado!! es necesario ver 

el artículo lo. de la mi~ma· ley,. el cual senala a quien se le 

aplicara esta y dice a su vez: 

11 La presente ley es de observancia general para los 



- 46 -

titulares y- trabajadores de las dependencias de los poderes de 

la Union, de los Gobiernos del Distrito y Territorios Federales 

y de las Instituciones que a continuacion enumeramos: 

Instituto de seguridad y servicios sociales de los 

trabajadores del estado, juntas -federales de mejoras materiales, 

Instituto nacional de la vivienda, Loteria nacional, Instituto 

nacional de protección a la infancia, Instituto nacional 

indigenista, Comisión nacional banca~·ia. Comisión nacional de 

seguros, Comisión nacional de valores, Comisi6n de tarifas de 

electricidad y gas, Centro materno in-fantil ºMaximino Avila 

Camacho 11 y Hospital infantil; asi como de los otros organismos 

decentralizados similares a los· anteriores que tengan a su cargo 

la. -función de servicios pÚbl ices. < 18) 

Y luego agrega en su articulo :20. 11 Para los e.fec:tos de esta 

ley, la relación juridica de trabajo se entiende establecida 

entre los titulares de las dependencias e instituciones citada~ 

y les trabajadores de base· a su servicio~ en el poder 

legislativo las directivas de la gran comisión de cada camara, 

asumiran dicha relaciÓn 11
• 

Una vez visto~ quienes va a reQir esta ley y_en donde se 

va a observar hay que de.finir lo que se entiende como trapa.jador 

"Trabajador es toda persona que preste un servicio Tísico, 

intelectual o de ambos generes, ·en virtud de nombramiento 

expedido o por figurar en la lista de raya de los trabajadores 

temporales 11
• 

19.- Ademas esta ley divide a los trabajadores de base y de 
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con-Fianza, los de.fine y a su ve:: excluye del r·egimen de esta ley 

a los empleados de confian=a. Con respecto a la jornada del 

tr.:..bajo tienen· las tres clases de jornada que hay en la Ley 

Federal del Trabajo, y consisten en el mismo tiempo de horas que 

las marcadas en la ley antes mencionada. 

Entre las prestaciones que otorga esta 

trabajadores al servicio del Estado se en¡uentran: 

ley a los 

Las vacaciones que tendrán los trabajadores que tengan mas 

de seis meses consecutivos de servicios. consistiran de dos 

periodos anuales de vacaciones de diQ! laborables cada uno, en 

las fechas que se senalen al efecto, pero en todo caso se 

dejaran guardias para la transmisión de los asuntos urgentes, y 

se utili:·ara para estas guardias a quienes no tuvieron derecho a 

vacaciones de pre-Ferencia, a diferencia del salario de los 

trabajadoores en generai que es -Fijado por las comisiones del 

salario minimo cad~ dos años, el salaril'J de los trabajadores a~ 

servicio del es:tado es fijado en los presupuestos de egresos 

respectivos de cada año y sera uniforme el salario para cada una 

de las categorias, y da tambien der·echo a los sobresueldos para 

compensar las diferecias que t·esulten del distinto costo medio 

de la vida en divet"sas ::bnas económicas de la RepLÍblica. 

Además permite esta ley que analizamos, que el pago de 

salarios se haga en moneda de curso legal o en cheques, a 

di-Fet·encia de nuestra Ley Federal del Trabajo que solo permite 

la primera -forma de pago. 

Otro capftulo impor·tante en esta ley y que al estudiarse no 
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debe dejarse de analL:ar~ es el escalafón~ pues 5egC10 el 

artículo 47 que a le:. let.ra dic:e: "Se entiende por escalafón el 

sistema organizado en cada dependencia conforme a las bases 

establecidas en este titulo para eft::oc:tuar las promociones de 

ascenso para los trabajadores y autcri:ar las permutas 1
'. <20> Y 

luego agt·ega en su art1c:ulo siguiente: "Tienen der"ec:ho a 

participar en los concursos para ser ascendidos todos los 

trabajadores de base con un minimo de seis meses en la plaza del 

grado inmediato inferior 11
• (20) 

Para que funcione este esc:alc:ifón en esta dependencia se 

e>:pedira un reglamento del mismo. t'?l cual se formulara de comun 

ac:t.1erdo por el titular y el sindicato respectivo~ pero ese 

escalafón estar a sujeto h.1s factores: 

Conocimientos, Aptitud, AntigL1edad, Disciplina y Puntualidad. 

F'ara. lo cual en cada dependencia funcionara una comisidn 

mi;:ta de escalafón integrada por igual número de representantes 

del titular y del sindicato. quienes designaran un arbrito que 

decida los casos de empate, y si no hay acuerdo la d~signación 

la hara el tribunal federal de conciliaci6n y arbitraje. 

Otorga el derecho a la huelga y establece su procedimiento 

agregando algo injusto en el ~rticulo 105 al decir que: ''Si el 

tribLinal federal de conciliación y arbitraje resuelve que la 

huelga es ilegal quedat·an cesados por ese solo hecho sin 

responsabilidad oara los titulares, los tt·abajadores que 

hubii::wen sLtspensiido su:. labot·es 11
• C20) ·Es injusto porque e>dste 

el peligro para el trabajador de quedarse sin trabajo por seguir 
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con un derecho otorgado por nuestra constitucion. Esta ley 

tiene una di-ferencia esencial con la ley federal del trabajo~ ya 

que marca las obligaciones de los titulares que son de acuerdo 

con la partida q1.1e en el presupuesto de egr·esos se haya fi jade 

para tal efecto, para cubrir las indemnizaciones por separación 

injusti-ficada cuando los trabajadores hayan optado por ellas y 

pagar los salarios caidos en los termines del laLtdo definitivo. 

!20) 

Por lo cual del análisis y comparación de ambas 

legislaciones la ley federal del trabajo fija la indemnizacion 

que le corresponde al trabajador despedido injusti~icadamente, 

mientras que la ley -federal de los trabajadores al servicio del 

estado no da la indemnizacion correspondiente~ es decir, no se 

puede deter-minar o conocer cual seria la suma que? le 

correspcnderia al trabajador despedido sin causa justificada, 

pues solo les da derecho a que se les entere la cantidad 

correspondiente a los salarios caidos. porque el estado trata 

diferente a sus tra.bajadcres, de como trata a los que dependen 

de un patron~ tan injusto como esto que tienen estos ultimes una 

legislacion especial di.ferente a la de los burocratas viendcse 

en forma clara, que la ley federal de los trabajadores al 

servicio del estado ademaS de proteger a sus empleados~ protege 

a sus patrones que sen los propios organismos del estado, 

confirmandose esto al no dar el derecho al trabajador al recibir 

la prima de antiguedad materia d~ este estudio, como c~sa que si 

da a la Ley Federal del Trabajo. 
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Los salarios caidos son aquellos que se producen al ser 

despedido el trabajador y que este demande al patrón~ al dar su 

laudo la junta respecto de esta demanda condenara o no segun lo 

juzgue pertinente. los salarios caidos son los salarios diarios 

que corrieron a partir del dia del despido hasta la fecha en que 

cumpla el patrón con el pago a que le condene el laudo con la 

junta de conciliac1ón. 
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CAPITULO II 

Evolucion de las prestaciones. 

En esta vida todas las cosas cambian, ya que por evolución~ 

debemos entender Ltn desarrollo de las cosas o de los organismos, 

un movimiento, una mudanza de conducta, de proposito o de 

ac:t i tud. (1) 

Una vez comprendido asi, se debe pensar en lo que es la 

prestación que es una acción de dar, de contribuir a satisfacer 

una necesidad, que en este caaso es la sat1s~acción de las 

necesidades de los trabajadores. 

Satisfacción que desde la creación del derecho del trabajo, se 

ha tratado de dar, aunque la mayoría de las veces no lo haya 

logrado, ya sea por la mala redacción de un artículo, el no 

redactarlo, o por que al aplicarlo el patrón, no lo haga en el 

sentido del art{culo por no acatar la disposici~n. 

Pero el derecho ha trata"do de corregir estos defectos a 

traves de nuevas legislaciones, creando organismos que lo 

pr.otejan y nuevas l~yes, para la satisfacción de las necesidades 

no solucionadas, evolucionando el der·echo asi como SLlS 

prestaciones. 

2.1. Derecho a la Seguridad Social. 

Al iniciar este inciso que por los puntos que se trataran 

es muy impo~tante recurrir al!' articL1lo 123 Constitucional, 

~raccibn XXIX que a la letra dice: 1'Se considera de utilidad 
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pÚblica la expedición de la Ley del Seguro Social, y ella 

comprendera segures de invalidez, de vida., de cesaci6n 

involuntaria del trabajo, de enfermedades y acc:identes y otras 

c:on fines analogos 11
• (2) 

La disposición anteriormente dicha, dió origen a la Ley del 

Seguro Social, públicada en el diario oficial el 19 de enero de 

1943, aunque esta ley con el transcurso del tiempo ha su-frido 

importantes reformas, la ultima de ellas -Fue el 

diciembrede 1970, publicada el el diario oficial 

federacion el 31 del mismo mes. 

30 

de 

La ley del seguro social en su articulo 1o establece: 

de 

la 

"El seguro social constituye un servicio publico nacional, 

que se es~ablece con car~cter obligatorio en los termines de 

esta ley y sus reglamentos". 

El regimen del seguro social obligatorio se instituye para 

garantizar el derecho humano .a la salL1d, la asistencia nedica, 

la proteccion a los medios de subsistencia y los servicies 

sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

Despues en su articulo 2o. creQ con personalidad juridica 

propia a un organismo descentrali=ado con domicilio en la ciudad 

de mexico que se denominara "Instituto Mexicano del Seguro 

Soci&l 11
• Para los efectos de la ley del seguro social se 

ccmprendera los seguros de: 

1.- Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

2.- Enfermedades no profesionales y maternidad. 

3.~ Invalidez vejez y muerte. 
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4.- Cesantia en edad avanzada. 

'é,sta ley esta t•elacionada con la ley federal del trabajo. ya 

que se desprende del art{c:ulo 4o fracci6n I de la ley del seguro 

social que dice: 

comprende a: 

!!El regimen del seguro social obligatorio 

1. - Las per~onas que se encuentran vinculadas a ott·as por 

una relación de tr.:i.bajo, cualquiera que sea la personalidad 

jurídica. o la naturaleza econÓmic:a del patrón y aun cuando este 

en virtud de alguna 'ley especial, este e~c:ento del oago de 

impuestos derechos y contribuciones en general". 

Igualmente para llegar a la determinación de que ambas 

leyes estan intima.mente ligadas, se Pebe tomar en cuenta que de 

acuerdo con la ley federal del trabajo al regular la relac:i6n de 

trabajo entre el patron y el trabajador, queda la obligac:ion a 

cargo del primero de cumplir con una serie de prestaciones como 

son entre otras: la de cubrir un salario, asi como la de 

vigilar· la salud de sus obreros o empleados~ es decir, qL1e en 

supuesto de enfermedad del trabajador el patrón tiene que 

proveer la atención médica de las personas que laboran con él. 

Esta Obligación tet·mina cuando se acoge al bene.ficio de la ley 

del segLH"D social~ que establece: que el patrón estará obligado 

a inscr·ibi1·. dar aviso de sus ~ltas ~ bajas de sus trabajadores~ 

e inscr·ioírse e: mismo en el ln5t:tu~o para go=ai· de las 

prestaciones que otorga es¿ -l~y. esto implic~ sin ldgar a dudas 

q1..te :-¡ci:.- L;nc- •·r-ie·,.:-.c.;ón C!E" !2::- cbl1gar::.c1n;;o!: e;, e! aspec:t.c ds 

eni=enned¿,des y a.::r:ident=s. aL1e t ~P.:-1~ el pctrbn de acuer·do cor, la 
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ley federal del trabajo. 

Ahora bien~ de las prestaciones que otroga la ley del 

seguro social se analizar~n las siguientes: Invalidez, Cesantía 

y muerte, Estas prestaciones se encu'entran reguladas también en 

la Ley Federal del Trabajo, aunque en -Forma diferente segun los 

supuestos en que se coloque. Por 1 o qL1e es de campar ar 1 as 

~armas de esas prestaciones en dichos ordenamientos. 

INVALIDEZ. 

Es el resultado seg~n la ley federal del trabajo, de surrir 

accidentes o enfermedades con motivo del trabajo, o sea de 

acuerdo a esta ley: "Accidente de trabajo es toda lesión 

orgá'nica o perturbación -Funcional, inmediata o posterior~ o la

muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del 

trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se 

preste" (3) Y por enfermedad de trabajo se entiende: 11Todo 

estado patológico derivado de la acción continuada de una causa 

que tenga su ~cígen o motivo en el trabajo, o en e~ medio en que 

el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios''. (3) 

Una vez •listo esto debe indicarse que la ley del seguro 

social además de comprende~ el accidente y la enfermedad 

profesional~ abarca las enfermedades y accidentes no 

profesionales, ya que en su art !culo 68 dice 11 Para los e-fectos 

de este capítulo se consldéra invalido al aSegurado que por 

enfermedad o accidente no pro-Fesionales~ por agotamiento de las 

fuerzas ~(sicas o mentales o por defectos f{sic:as y mentales, 
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padezca una afección o se encuentre en un estado que pueda 

estimar de naturaleza permanente~ por el cual 

imposibilitado para procurarse, mediante un 

proporcionado a sus fuerzas, a sus capacidades, a su 

se hay e 

traba Jo 

formaci6'n 

profesional y oc:upaci6n anterior una remuneraci6n superior al 

'501. de la remuneración habitual que en la misma regi6n reciba un 

trabajador sano del mismo seMo, semejante capacidad, igual 

c:ategor!a y formaci~n profesional anilloga 11
• (4) 

Este concepto de invalidez tiene importancia, para la ley 

del seguro social y la ley del trabajo, por que s6lo al 

trabajador que este asegurado, y justifique el pago de ciento 

cincuenta semanas de cotiz,ac:i6n y además reunan las 

características de los articules enunciados, podra solicitar la 

conseciÓn de una pensión de invalidez al Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

CESANTIA. 

La ley del seguro social~ no define ni determina lo que se 

debe de entender por cesantía, por lo que es necesario recurrir 

a la ley federal del trabajo en vigor~ la que en el cap!tulo 

relativo a la rescisión de las: relaciones de tt·abajo, la define 

con otra palabra ue es: Rescisi6n, pues en su articulo 46 

precisa que el trabajador o patrón podrá rescindir en cualquier 

tiempo la relac:ió'n de trabajo, por· causa justificada, sin 

recurrir en responsabilidad'' (5). Y en el art!culo siguiente, 

se indican las causales de rescisi6n de las relaciones del 
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trabajo sin responsabilidad para el pa·trón enunciada en el 

capítulo anterior. La ley del segL1n,:> social nadamas en SL1 

articulo 72, fija los requisitos para la pensión de vejez a los 

60 años debiendo tener 500 cotizacione: semanales para poder 

pedirla. Por tales causas puede decirse que la ley del seguro 

social es complementaria de la ley -federal del trabajo. 

MUERTE. 

Respecto a la muerte del trabajador las dos leyes 

mencionadas lo tra~an. La ley del seguro social se ~eTiere a 

ella desde diversas puntos de vista~ el de la pensi6n de viudez 

y el de la pensión de orfandad. 

Pensi6n de Viudez: Al respecto esta ley dice en su 

articulo 78 que s6lo tendra derecho a ella la esposa del 

asegurado fallecido que disfrutaba de-una pensi6n de invalidez~ 

de vejez o de c~sant!a, o que al rallecer hubiere justiTicacto el 

pago al instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales y 

en caso de Talta de esposa, tendra derecho a esta 
. , 

pens1on la 

mujer con el que el asegurado v'ivio, como si fuera su marido 

durante los cinco años anteriores a su muerte, o con la que tuvo 

hijos, pero si el trabajador tuvo varias concubinas ninguna de 

ellas tendrá derecho a esta pensión; esta pensión será' 

equivalente al 50 'l. de las pensiones antes señaladas que son la 

de invalidez, vejez o cesantía. 

Pensión de orrandad: En relación a esta la ley citada en 

su artJculo 81 expresa que cada uno de los hijos menares de 16 



- 57 -

años gozará cuando muera el padre o la madre asegurados si estos 

disfrutaban ya de las oensiones antes mencionadas o no estando 

en ese caso~ hubieran Justi-ficado el,pago al instituto de 150 

cotizaciones como mínimo~ esta pensión equivaldrá al 20% de la 

pensión de invalidez, vejez o cesantía que el asegurado gozaba 

al fallecer~ tanto la ley federal del trabajo en vigor~ como la 

anterior~ tratan la mLtE:H·te del trabajador como Llna de las causas 

de terminación de la relación de trabajo, pero ademas, si la 

muerte del trabajador es por consecuenc1a de un riesgo de 

trabajo~ la ley ~ija para el patr6n la obligación de indemni=ar 

con dos meses de salario por conceptos de gastos de funeral, y 

la indemnización de la cantidad equivalente al importe de 730 

dias de salario. En consecuencia cabe indicar que las dos 

leyes convinan sus prestaciones, la del seguro social y la ley 

~ederal del trabajo~ prestaciones a ~avor de los beneTiciario~ 

del trabajador Tinado~ lo cual es resultado de la tendencia de 

los legisladores de impartir justicia al elaborar estas leyes 

asi como sus reglamentos. 

2.2 Jubilacion. 

Una de las ~restaciones más importantes que se han logrado 

en materia de seguridad socia'} es la jubilación, prestación dada 

por la ley del seguro social y par la ley del instituto de 

seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado, 

no otorgandola asi nuestra 'ley .federal de trabájo, pues la ~mica 

prestación parecida a la jubilación es la prima de antig.Üedad~ 

prestación a la cual se dedica este estudio, su semejanza no es 
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por la pensi6n que se de sino por el dere·cho que pro"t.ege, que 

es adquirir por medio del trabajo a tr~vés del transcurso de los 

años L1n derecho de antigüedad. 

Por jubilación se debe entender una especie de renta, es 

una acción de jubilar, ahora bien~ jubilar es eximir del 

servicio a Lln empleado o f'uncionario por motivo de ancianidad o 

enfermedad C6), Ltna vez entendida se analizará. la ley del seguro 

social en sus articules relativos a la pensi6n de vejez· la que 

puede estimarse como equivalente a la jubilación de acuerdo a la 

definición antes indicada, es una renta o pensi~n a un 

empleado"por motivo de llegar a determinada edad qL1e según esta 

ley es de 65 años de edad. 

En su art{culo 71 dice: "Tendrá derecho a recibir la 

pensi6n de vejez sin necesidad de probar la invalidez para el 

trabajo~ ~1 asegurado q~e habiendo cumplido 65 anos de edad 

Justi-fique el pago al instituto de un m1n1mo de 500 cotizaciones 

semanales. C7> 

En su artículo 62 da otra situaci6n par·a tener derecho a 

esta pensión consistente en quB el asegurado haya cumplido 60 

años y quede privado de tra.bajos renumerados para go::zar de ese 

derecho, deberá justi-ficar el pago al instituto del seguro 

social de 500 cotizaciones semanales; o sea en el primer caso se 

puede gozar de esta pensión a los 65 años aunque se tenga 

trabajo~ y en el segundo caso se gozará a los 60 años, cuando se 

pierda el trabajo y en ambos se Justi~ique el pago al instituto 

de un mfnimo de 500 cotizaciones semanales. Para la ~ijaciÓn de 
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est.a pensió'n se tc:.~a en cuenta el salario' diario que pe1·cibi6 el 

trabajador durante sus 250 l1ltimas semanas coti:::adas y en caso 

que no llegara a las .250 se tomarán las Ltltimas semanas 

cualquiera que sea su número (8)~ no pudiendo ser esta pensión 

de vejez in~erior a $450.00 mensuales, esta pensión según el 

artículo 66 que la letra dice: "El pago de pensi6n de invalidez, 

vejez o sesantía, se suspenderá durante el tiempo que el 

asegurado desempeñe un trabajo comprendido en el r~gimen del 

seguro social, sin embargo cuando el pensionado regrese a un 

trabajo sujeto al régimen· del seguro social obligatorio y la 

suma de su pensión y su salario no sea mayor al que perciba al 

pensionarse, no regir~ la suspensión del párrafo primero de este 

precepto. 

En caso de que la suma de la pensión y el nuevo salario sea 

mayor al 6ltimo que tuvo el pensionado, la pensión se disminuirá 

en la cuantía necesaria para·igualar este. (8) 

Como se desprende de este art!c:u.lo, un pensionado no podrá 

trabajar en otra e!Jlpresa sujeta al seguro social, porque si su 

salario fuera más alto su pensicSn se reduc:e. El derecho de la 

pensión ccmen~ar~ desde el día en que el asegurado cumpla con 

los requisitos enunciados anteriormente y seran desde la fecha 

de presentación de la solicitud del asegurado o desde el qía que 

f'ue dado de al ta en su trabajo". 

Igualmente la ley del seguro social establece que para 

cubrir las prestaciones y los gastos administt·ativos del seguro 

de invalidez, vejez, cesantía y muerte se obtendrán de las 
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cuotas que estan obligados a cubrir los patrones y los obreros y 

de la contribución que corresponde al estado (9) y que serán 

estas d.ltimas contribuciones entregadas por el estado 

bimestralmente y consistir.t( en el 20 % del total de las cuotas 

que corresponda pagar a los patrones, esta aportaci6n del estado 

será equivalente a la sexta parte de la estimación que presente 

el instituto para el año siguiente a la secretar{a de hacienda y 

crédito pÜblico en el mes de julio de cada ejercicio, 

formulándose el ajuste de-finitivo en el mes de enero del año 

siguiente. <9> 

La ley del instituto de seguridad y servicios sociales de 

los trabajadores del estado~ indica el principio de este inciso, 

es la segunda ley que da un derecho por los a~os trabajados 

aunque esta con otro nombre, que es la jubilación. 

Así en su articulo 3c. cietarminan como obligatori~s las 

prestaciones de jubilación y el seguro de veje= ( 10>, 

prestaciones que se aplican a trabajadores del servicio civil de 

la -federación!' del Departamento del Distrito Federal ~ de los 

territorios federales, a los que trabajan en organismos públicos 

incorporados al r~gimen del ejecutivo!' a los pensionistas de 

estas instituciones nombradas anteriormente~ a los Tamiliares 

derecho-habiente y a las entidades y organismos pÜblicos. (10) 

Analizando esta ley en su capitulo VIII (de la jubilación y 

de las pensiones por vejez~ invalidez y muerte) es importante 

~ijar el estudio a las des primeras~ o sea la jubilaci6n que es 

el tema que nos ocupa y la pensi6n por vejez. 

Para cualquiera de estos dos derechos "El instituto deberá 
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resolver la solicitud de pensiones en un pla.;:o no mayor de 15 

dias a partir de la fecha en que q1..\ede integrado el expediente. 

Dentro de los 15 dias innmediatos siguientes~ la Secretaría de 

Hacienda y Cr~dito P~blico revisari y resolveri en definitiva••. 

(10) 

Este artículo -fija un término para el Departamento de 

Pensiones, y a la Secretar{a de Hacienda y Crédito Pttblico. para 

los trabajadores que tengan derecho. 

Ahora bien~ Ltn trabajador para tener derecho a la 

jubilacidñ deberá contar con treinta años de servicio como 

mlnimo, y el mismo tiempo de contribuir al Instituto cualquiera 

que sea su edad. DiTerente es la Terma que trata a la pensión 

de vejez la ley del Seguro Social, pues exige una determinada 

edad (60 a 65 años> a la que trata la ley del Instituto de 

Seguridad .Y Servicies Sociales de los trabajadores del Estado, 

ya que esta para conceder la· pens1on ·de veje=!' exige a los 

tra_bajadores tener cumplidos 55 años y tener 15 años de servicio 

como m{nimo contribuyendo durante esos mismos años al instituto. 

La Jubilación consiste en que ~l instituto pa9L1e una 

cantidad eqLtivalente al 100 'l. del sueldo regulador y su 

percepción comenzará a partir del dia siguiente a aquel en que 

el trabajador hubiese disfrutado el Último sueldo por ,haber 

causado baja. El sueldo regulador es el promedio de los sueldos 

que haya disfrutado en los Óltimos cinco años anteriores a la 

fecha del acuerdo por el que se conceda la jubilación o la 

pen.sión de vejez. 
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Para tener derecho a la pensi6n por vejez, el trabajador 

deber~ cumplir 55 años de edad y 15 años de servicios, como 

m!nimo contribuyendo en igual tiempo al instituto. Para 

computar los años de servicio~ sólo Se tomará en cuenta uno solo 

de los empleos que hubiere desempeñado el trabajador y cuando el 

compui:o tenga una -Fracción de más de seis meses de serv1c10 se 

considerar~ como un año completo. 

Un trabajador al cumplir sus 15 años de servicio y de 

contribución al instituto y quiera separarse del servicio pero 

no tenga los 55 años requeridos, podra dejar en el institL1to la 

totalidad de sus aportaciones y al cumplir la edad requerida se 

le otorgue la misma y en caso de fallecer antes de cumplir los 

55 años de edad~ a sus familiares derecho-habientes se les 

otorgat·a' 1 a pensión. e.::. u 

La ley del instituto de seguridad y servicios sociales de 

los trabajadores del estado da un tabulador par~ fijar el monto 

de la tabulación por vej~z, que una vez cumplido con los 

requisitos estc:iblecidos Tluctúan de esta manera: 

15 años de servicios 407. 

16 años de servicies 42 .. 5% 

17 añ"os de servicios 457. 

18 años de servicios 47.St.. 

19 años de servicios 50/. 

20 anos dé servicios 527. 

21 años de servicios 557. 

22 añ"os de servicios 607. 
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23 años de servicios 651.. 

24 anos de servicios 707. 

25 años de servicios 757. 

2b años de servicio 80% 

27 anos de servicio 85% 

28 años de servicio 90% 

29 años se servicio 95% (11) 

esta pensi6n nunca será mayor del 100'7. del salario 

regulador antes explicado. 

Surge el otro derecho que es la jubilación al ! legar el 

trabajador a 30 años de servicios y de contribuir al instituto 

si se goza de la pensi~n por vejez o cualquiera otra 
. , 

pens1on 

otorgada por el instituto a elección del bene~iciario se le dará 

nadamas una. 

Esta pensión por veje:?: o la misma jubi lac:ión no se puede 

enajenar, ceder o gravar, son ínemb.:..rgables, solamente podrán 

ser afectadas por hacer efectiva la obligación de ministrat· 

alimentos por mandato judicial o para exigir el pago de adeudos 

can el instituto. 

Para acabar basta decir que la ley -federal del trabajo no 

da el derecho de la jubilacióñ y sólo la trata al referirse al 

trabajo ferrocarrilero o sea~ que deJa esta obligación al seguro 

social, independientemente d_e que los ·contratos colectivos que 

se hagan entre los sindicatos de trabajo y los patrones, 

estipulen alguna cbligac1Ón respecto a jubilat· por pat·te de la 

empresa d~l trabajador que lo amerite por su ed~d o por los años 
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___.., 
Seg\Ín la tésis del MaestrO Lic. Alfonso Guzmán 

Jubi lació'n es un derecho . extralegal ~ pLtes no se 

encuentr'a consagrado en la legislaci6n del trabajo, se t»ata de 

un derecho de origen contractual o que deriva de la voluntad 

unilateral del patr6n en favor de sus trabajadores. (!=l 

2.3. Participaci~n de las Utilidades. 

Es un derecho por el cual se debe entender segun Geot"'ges 

Bry "Es una modalidad el contrato de -c.rabajc~ según la cual~ 

recibe el. trabajador del patrón además de su salario una parte 

de las utilidades de la empresa, no como asociado a ella si no 

como trabajador que coopera en la producci6n 11
• (13> 

Este derecho tuvo su origen en Francia, debido a una 

iniciativa de un industrial de apellido Lecraire en el año de 

1824, encontrando oposición de los· demás empresarios. (13> 

Los juristas franceses en 1917 propusieron a los 

empresarios un sistema de participacLón de las utilidades de la 

empresa en benefici_o del trabajador, de las mismas inventando 

las acciones de trabajo. ( 13) 

Lo que se conoce hoy con el mismo nombre pero en las 

sociedades mercantiles que pueden emitir acciones de trabajo, 

para darlas a sus trabajadores y con estas participan como 

socios en las uti l i'dades de las sociedades~ debiendose en los 

estatutos de la saciedad pactarse que los obreros tendrán 

derecho a una participación en las utilidades de la sociedad, y 

los trabajadores que presten sus servicios en las negociaciones 
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oropiedad de la sociedad y además que los trabajadores que 

presten sus servicios se organicen como sociedad mercantil 

cooperativa de mano de obra; una vez satisfecho estos requisitos 

5e entrega a la sociedad mercantil de mano de obra el número de 

acciones que representa el tanto por ciento que en las 

utilidades habr~n de percibir los trabajadores. C14) 

Adam Smith~ en cuya ~poca la separaci6n de una empresa no 

existía prácticamente~ por lo tanto la L1tilidad era aquel 

ingreso compuesto de todos aquel los elementos compuestos 

obtenidos por el empresario en su calidad de dueño de una 

empresa, Adam Sinith consideró que el beneficio es simplemente lo 

que ha de obtener el empresario, que arriesga um capital en la 

aventura de la producción una vez que ha liquidado las materias 

primas y los salarios de los trabajadores. (14) Ahora bien, 

analizando a Carlos Marx este nos dice: Lae uti lidadee 

representan Llna porción na retribuida del trabajadora por que 

para él no existe mas que un .factor de la producción que es el 

trabajo, es decir para Marx no se trata de haber participado al 

obrero de las ut i 1 ida des si · no que debe apropiarselas 

íntegramente puesto que son el .fruto de su trabajo y por lo 

tanto proc:ede una c:on.fisc:aci~ general de las .fortunas así 

logradas. También Marx anali=a a la participaci6n de 

utilidades desde el punto de vista polí'tico y dice: "Es solo un 

medio para anL1lar o disminu'ir la l\lc:ha de clase·s, es decir es un 

avance social. C15) 

Pasando a nuestra Ley Federal del Trabajo notamos que 
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nuestt·a ley da este derecho de la participación de las 

utilidades como obligatorio, nombrando una comisión nacional 

para la participación de los trabajadores en las utilidades de 

la empresa que fijar~ el porcentaje r-eportable de las 

utilidades, este porcentaje constituye la participaci6n que 

corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada 

empresa, siendo utilidad, en cada empresa la renta gravable de 

conformidad con las normas de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, aunque los traba~adorBs podrán lograr un porcentaje mayor 

o adicional en sus contratos de trabajo individuales.cchec:tivos 

o contratos ley. t16l 

Analizando 
,. 

quienes tienen el derecho al reparto de 

utilidades, se encuentra que todos los trabajadores tienen 

derecho a participar en las utilidades aunque nuestra Ley 

Federal del Trabajo consigna algunas excepciones. 

La participacid'n de utilidades se ajustarán a la.; 

siguientes normas: \..os directores adm.inistt·ativos y generales no 

partic1·pará'n en las utilidades, los trabajadores de confianza si 

participarán pero para -Fijar la'. parte q,ue les corresponde~ con 

su salario se equipara,rá al salario del trabajador de mas alto 

sueldo mas el 20Z •. Los trabajadores domésticos no participarán 

en las utilidades, los trabajadores eventuales tendran der,echo a 

participar siempre y cuando hayan l~borado por lo menos 60 dias, 

el reparto deberé\efectuarse dentro de los 60 dias de haber 

hecho la declaración del ejercicio -Fiscal. e 16) 

Los trabajadores al participar en las utilidades no los 
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-Faculta para intervenir en la administración de la empresa pero 

esto no quiet·e decir que no puedan intervenir en el aspecto 

contable~ cuando se trate de investigar si la declarac:i6n hecha 

a la Secretar{a de Hacienda y Crédito Público esta bien hecha~ 

pudiendo hacer objeciones a la declaración, debido a que la ley 

exige al patrón entregar una copia de sus trabajadores de esa 

declaraci6n~ además los trabajadores nopodra"n poner en 

conocimiento de terceros los datos de esa dclaracié:n. 

Para el pago del reparto de utilidades se efectuará dentro 

de los 60 dias siguientes a la fecha en que deba pagarse el 

impuesto anualll el importe de las utilidades no reclamadas en el 

año en que sean repartibles se ·acumularan a las utilidades del 

año siguiente, ahora bien, el procedimiento para repartir las 

utilidades se sujeta al siguiente sistema: primeramente se 

reparte el 507.. entre los trabajadores tomando en considerac:iÓn 

el número de dias trabajados efectivamente del año, y el otr~ 

50'Y. se t·eparte entre los trabajadores tomando en cuenta los 

salarias que percibió cada uno por sutrabaja durante el año. 

Para los efectos del reparto de utilidades se entiende pr 

salario la c:antidad que perc:iba c:ada trabajador en e-Fec:.tivo por 

cuota diaria ne considerándose las gratificaciones~ percepciones 

etc. La ley exceptúa a algunas empresas de pagar el reparto 

de utilidades como son: 

1.- Las empresas de ·ni.Jeva c:reaci6n durante el primer año 

de funcionamiento. 

2.- Empresas de nueva creación dedicadas a un producto 
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nuevo. 

3. - Empresas dedicadas a industrias extrac:ti vas durante el 

per{odo de e>:plotación, pero además la ley marca otros que están 

de-finitivamente exceptuados de pagar el reparto de utilidades 

como son: a) Instituciones de asistencia privada que estén 

reconocidas por la ley. 

b) El Instituto Mexicano del S2guro Soocial. 

c> Instituciones desentral izadas con -fines 

culturales, asistenciales y de bene~icencia, y 

d_) Las empresas que tengan un capital menor al que 

~ije la secretar{a del trabajo. 

Para terminar debo agregar que este derecho esta otorgado 

por nuestra Ley Suprema de 1917. en su art!culo 123. 
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CAPITULO III 

Las Pr.estac:iones Laborables en el Derecho Extranjero. 

Al realizar un trabajo de estudio~ en el cual se analiza 

punto por punto el tema de estudio, tambiin se debe recurrir y 

en este caso, comparamos la prima de antigliedad con otros tipos 

de prestaciones similares o parecidas en el derecho de otros 

pa{ses. 

3. 1. Derecho Alemán, 

Con.forme a su Constitución la Repdblica Federal de Alemnia 

es un estado de derecho·, libre democrático y social. 

Con esta formulación se e><ige un si-stema ec:onómico que tenga en 

cuenta tanto la conc:epci6n básica liberal como las exigencias. 

sociales de la constituci6n. 

El sistema económico surQido en la RepCtblica Federal de 

Alemania no pretende como su nombre lo indica, someter los 

planes y desiciones económicas de cada ciudadano a un 

intervencionismo estatal dentro del marco de una plani-ficaci6n 

centralizada si no servirse del mecanismo del mercado para 

llegar a dicha coordinaci6n, en su manera de producirse 

económicamente, el individLID no deberá de orientarse tanto por 

las imposiciones y prOhibiciones del estado, como por las 

indicaciones y re-ferencias que dimanen del mercado". ( 1 > 

La 1 ibre iniciativa ~ . ec:onom1ca del undividuo a la que 

solamente ponen limites las indicaciones y re~erencias del 
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mercado podr~ desarrollar el indiciduo mas indeoendientemente 

cuando menos se le por medio de convenios 

reestructurales entre los diversos elementos que integran el 

mercado, habrá competencia que a su v.ez es el -Factor ordenador 

sobre el mercado, el sentido y el volumen de las inversiones, la 

producción, el consumo y el empleo estarán determinados por 

salarios convenidos por sindicatos y asociaciones patronales, 

entonces una protecci6n del trabajador que es la base de esa 

econom(a de mercado, es indispensable y aunque Alemania no trate 

su derecho ninguna prestación igual a la dada por nuestro 

derecho al otorgar la prima de antigltedad si hay un subsidio de 

vejez, el ramo de agricultura lo esbozamos en este trabajo por 

si se pudiera aplicar en nuestro derecho para proteger a esa 

clase trabajadora que rorman los agricultores en México, clase 

protegida y a la cual a pesar de buscar formas de protección por 

ella no se ha encontrado una efectiva. 

Susidio de Vejez a los Agricultores. 

En la Agricultura dela República Federal de Alemania 

predomina el tipo de explotaci6n pequefla, el fundamento jurídico 

del subsidio de vejez para los campesinos independientes es la 

ley del ,nismo nombre del 27 de_ julio de 1957 C2l 

Esta Ley ampara a empresarios cuya explotación agricola 

constituye independientemente de la persona del propietario" una 

base de existencia. Esta -base es Lina cuantía mínima. la 

necesidad de trabajo del empresario alcanza una cuantía míriima 

que determinara en virtud de circunstancias locales o 
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regionales, la caia aQricola oe vejez~ esta cL1ant {a mínima 

i=luc:túa entre .::OOO y 5000 marcos. Todo empresario agricola 

esta obligado a apot·tar su cuota para el subsidio agricola de 

vejez, las prestaciones a los emprea'rios ~e conceden en dos 

formas, la primera consiste en un subsidio anticipado de veje: 

por incapacidad para todo trabajo y Ltn subsidio normal de veje:;: 

para cuando se han c.:ump 1 ido los 65 .;,ños de edad. 

Para el pr·imero es condici6n indigpensable que el 

empt·esar-io haya abonado cuotas a la caja agrícola de vejez~ 

durante 60 meses como mínimo, estas 

obligatorias si bien que el 

cuotas 

empresario 

pueden 

las 

ser 

abone 

voluntariamente despues de haber cumplido con la obligaci6n4 

Este subsidio no se concede mas que cuando el empresario esta 

incapacitado para toda clase de trabajo o sea~ que por 11 sesi&n 

se entiende todo negocio Jurídico que tenga como consecuenc_ia la 

pérdida de la condición del empresario tal como ocurre por 

ejemplo .• c:on la sesión contractual de la granja, venta o 

arrendamiento 11
• <3> 

En el segundo caso o sea en el subsidio de vejez por haber 

c:1.:1mp 1 ido 65 años de edad, debe de haber abonado el empresarip a 

la caja agricola de vejez cuotas durante un período m{nimo de 80 

meses ya sea un período obligatorio o una prolongación de este 

pago voluntariamente~ además como el nombrede que esta 

prestacion indica, debe el trabajador cumplir 65 años de edad. 

Independientemente de estos dos requisitos es necesario 

que la empresa haya sido cedida al haber cumplido el trabajador 
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los 50 afies, para el caso de que muera el empresario agrícola~ 

también el derecho Alem:n les da el derecho a los viudos o 

viL1das que no sean empres ar· i os agrícolas teniendo que 

comprometerse a la muerte del empresario agrfcola bien a no 

hacet·se cargo de la e:-<plotaciÓn o a cederla en caso de que la 

haya llevado durante algún tiempo aunque también se les puede 

dar l.ln subsidio de vejez anticipado a la viuda o viudo 

incapacitado para cualquier trabajo con el 6nico requisito de 

que el empresario .fallecido haya abonado como mínimo a la caja 

agr{cola de vejez cuotas durante 60 meses incluyendo las cuotas 

que -rueron hechas efectivas por la viuda o el viudo después de 

la muerte del empresario, cuando el empresario agrfcola 

fallecido haya percibido ya subsidio de vejez, la viL1da o el 

viudo percibirán subsidios de vejez sin importar su edad ni $U 

capacidad para poder desarrollar una actividad luc1·at iva, con 

solo una limitación que el m~trimonio con el empresario agrícola 

fallecido, deberá haberse celebrado a11tes de que este hubiese 

cumplido los 65 años de edad. 

Cuando el conyuge fallecid~ no tuviese todavía al fallecer 

el derecho a la percepción de subsidio, se le otorgara a la 

viuda cuando haya cumplido los sesenta años o al viudo cumplido 

los 65 años y cuando el empresario fallecido haya abonado por lo 

menos durante 180 meses cuotas a la cajd agricila de subsidio de 

vejez~ incluyendo también las cuotas que el viudo o la viuda 

abonen a dicha caja, estos sL1bsidios se acab::\n ::11 1:a5arse el 

viudo o la viuda. 
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El subsidio de vejez cuando se han cumplido los requisitos 

establecidos anteriormente consistirá en el pago de 60 marcos 

mensuales~ cuando este casado y de cuarenta cuando no lo este~ 

el subsidio de vejez de le:\ viL1da y de,l viudo haciendo igLtalmente 

a 40 marcos mensuales pero durante los tres primeros meses de la 

muerte del empresario, al viudo o viuda que le haya sobrevivido 

se le da un subsidio de vejez de 60 marcos mensuales. Los 

fondos para la rinanciacion del subsidio de vejez~ asi como de 

los gastos de administraci6n consiguientes son allegados 

mediante el pago de cuotas y la conces1on de recut-sos federales 

la cuota asciende a doce marcos mensuales por beneficiat·io sin 

importar el número de empresas que explote este. Las cajas 

agrícolas de vejez estan supervisadas por las autoridades 

regionales competentes y en algunos del Instituto Federal de 

Seguros, además de que estas cajas son miembros de la Asociación 

Federal de Cajas Agrícolas de veje;: la cual es Lma corporaciÓi_:! 

de derecho p6blico. 

Alemania esta cruzada por la -Frontera de alambradas que 

tiene una importancia especialÍsima en el terreno social; a 

ambos lados de esta -Frontera viven personas adscritas a la misma 

historia~ cultura y mentalidad, del mismo carácter, aptitudes 

idénticas y condiciones de vida generales similares~ pero en los 

territorios Alemanes separados, se han desarrolÍado dos 

ordenamientos sociales mt.\Y dii=erentes: El occidental libre en la 

Repdblica Federal de Alemania y el Totalitario comunista del 

área de dominio soviético; entonces es de considerarse el 
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det·ec:ho de Alemania Central o comunista en la rama que tratamos 

de la RepÚblic:a Federal de Alemania~ encontramos qL1e: El sistema 

imperante en Alemania c:ent¡ral se basa a su mayor parte en el 

planteamiento ya superado se espera pt-Ó>: ima una codi-ficaciÓn de 

la legislación sobre la seguridad social de obreros y empleados; 

pero encontramos que en Alemania Central al individuo que ha 

trabajado toda su vida Je dan una 
. , 

pens1on del 50)( de 

ingresos medios y en Alemania Federal puede ser hasta u~75'l.. 

los 

En concepto de prestaciones se han previsto pensiones de 

invalidez, vejez, desaparición y de superstites, SLtplementos por 

hijos subsidio de asistencia y de invidencia Como de sepelio 

respecto a los de invalidez, los otorgan al tener el trabajador 

una disminución mínima de la capacidad de trabajo de un 66 2/3/. 

-los de vejez a los asegurados que han cumplido 60, si bien a 

condición de que el solicitante haya estado asegurado desde la 

primera aTiiiaci6n hasta que se produce la contingenci~ 

asegurada 2/3 partes del tiempo, o como cinco años en 

caso de las pensiones de invalidez y 15 en la vejez. 

Las pensiones ~st~n integradas por una cantidad ba~ica de 

30 marcos mensuales y por un coe-ficiente de aumento del 1/.. de 

los ingresos mensuales computables que ascienden como máximo 

a.600 marcos~ a esto hay que agregar un suplemento de 40 marcos 

mensuales por cada hijo que no este en condiciones de trabajar. 

En las pensiones de superstites que en el caso de las 

viudas y viudos asciende al 507. de la pension del fallecido 

además de un subsidio de sepelio que oscila entre 100y 40 

marcos. 
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..... ..:... Derechl? Frai:ic:és. 

Partiendo desde el punto de vista que al oerecho francés 

nos ha dado la mayor{a de las bases pat"a el derecho en general~ 

es necesario tratar de comparar la prima de antigli.edad si es que 

existe en su derecho o si no alguna prestaci6n similar que 

proteja la antigUedad~ encontramos que existen 
, . 

reg1menes de 

5eguros de vejez, pat·a ayudar a los viejos .• estos régimenes se 

les puede resumir as1: 

a) Pensiones y rentas de segLtros de la vejez bajo reserva 

que las condiciones generales determinadas por las leyes sean 

cumplidas. 

bl La . ' c:onses1on a los viejos trabajadores asalariados 

cuando los interesados no cumplen esas c:ondic:iones cumpliendo 

con los pagos requeridos al seguro. 

Para los que no son asalariados: 

a) Diversos rágimenes de jubilación que fijan las reglas 

geberales por la obe1·tura del derecho a las conc:esiones de 

pensiones. 

b) Las concesiones mínimas para aquel los que no puedan 

pretender a la concesió"n de pensión. 

P~ra todas la~ personas de edad avanzada, asalariados o no 

pensionados o no 1 hay dos concesiones: La concesión especial y 

la SLtp lementar ia del fondo de solidaridad, laP.rotecciÓn de la 

vejez reposa as! particularmente sobre la idea de una 

sol i dew i dad nacional en cuanto a los ancianos tr-aba ja dores. (5) 

El seguro de vejez de los asalariados forma parte de los seguros 
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sociales. Para esta pensión debe tener el beneficiario 65 años 

c:1.tmplidos o sesenta en r.:aso de ineptitud~ y ademas haber pagado 

durante 30 años sus cuotas del seguro social; una vez llenando 

el trabajador estos requisitos se toma en cuenta el salario 

medio de los 10 6ltimos años que ~it·ve de base para calcular la 

pensión , este c~lculo es un término medio de los salarios 

percibidos por el interesado en el transc:ur·so de los 10 Últimos 

años que procedan, ya sea a la demanda del trabajador después 

de que cumpla 60 años de vida, o antes de esta edad o sea el 

knteresado tendrá que escoger cual le conviene más, podría 

demandar a las 63 años y su promedio se haría a partir- de sus 53 

años hasta los 63 en que demanda aunque estos promedios para las 

pensiones son multiplicados por un coeoficiente sera de 

revalori::aci6n que fija el seguro social anualmente por la 

depresiaci&n de la moneda en ese mismo lapso. 

:La pensión a partir de los 60 años es equivalente al 204 

del 3alario medio~ el asegurado tiene sin embargo ventajas al 

demandar la liqliidaciÓn de su P,ensiÓn más allá de esta edad,. 

pl.lesto que la tasa de interés anual aumenta del 1?. por trimestre 

mas alla de los 60 años, a los 62 será del 28?. ~ a los 63 años y 

6 meses de vida del 34% sin lfmite de edad para este aumento~ 

cuando un asegurado o Jubilado tenga la necesidad de la ayuda o 

de una tercera persona para proceder a los actos elementales de 

la vida tiene derecho a un aumento de pensión igual al 40 % de 

su pensión; en lugar de obtener una pens1on de vejez el 

trabajador a los 65 arios puede obtenet· una r-enta de vejez e.en 



- 77 -

haber cubierto cuotas al seguro social por lo menos 5 años sin 

llegar a 15 por que si' no sería mejor ,:Jedir pensi~n si el 

trabajador no llega a los cinco años de pagar cuotas al seguro 

solo tiene derecho al reembolso de las cuotas pag'adas 

Si el trabajador no llega a los cinco años de pagar cuotas 

al seguro~ solo tiene derecho al reembolso de las cuotas 

pagadas; para el cálculo de esta renta es necesario sumar el 

conjunto de pagos~ y la renta es igual al 10/. de esta suma, 

estas rentas también ig~al que la pensió'n son revaloradas cada 

año. C6> 

Estas prestaciones son necesarias tratarlas. ya que al 

hacer una comparación al derech
0

0 extranjero~ y en este caso al 

francés, no se encuentra una igual~ y si la prima de antigUedad 

defiende precisamente la antigüedad~ esta en relaci¿n directa 

con la vejez del trabajador, pero a pesar de que no da la prima 

de antigüedad, encontramos que da otras prestaciones sumament~ 

importantes, y que serfa un beneficio muy grande para nuestros 

trabajadores el aplicar en Mé>:ico, el sistema i=i:ancés de 

prestaciones por desempleo mal económico y social que tenía 

Francia, y lo atacó con un sistema de ayuda y colocación al 

desempleado (7) ~ cosa que hast-a la fecha no tiene México en su 

legislación social o laboral y que es un lastre que trae desde 

hace muchos años, y ser{a bueno si no copiar, tomar de base la 

legislación f~~nc:esa. 
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~'· ..::.. ~erec:ho Norteamericano. 

Al tratar este inciso será especí"-Fic:amente el de Estados 

Unidos de Norteameric:a~ ya que hasta la -Fecha es uno de los 

países más adelantados~ má"s indt.1strializados~ y por ende. ha 

tenido muchos mas problemas que resolv'er ¿'1 la población 

traba1adora, y los ha resuelto en parte y por 'Canto en t.1n país 

del cual el estudio de las prestaciones que otorgara Ci sus 

trabajadores puede hasta cierto punto de vista. en 

aplicación práctica en nuestro medio laboral~ venir a meJorai· 

las condiciones del trabajo mexicano. 

En el derecho norteamericano en realidad no existe ninguna 

prestación similar a nuestra prima de antigüedad~ pero al 

c:ontt·ario ataca el problema del desempleo por vejez c.:on planes 

de retiro, ya que en 1950 eMistian aproximadamente 13 mil planes 

de pens1i5n privada, a sea~ e>:istentes en diver·sos ne9oc1os 

nori:eamericanos <B>; Lln plan e-fectivo de pensión es el retiro 

sistemático de empleados incapaces de desempeñar sus deberes 

eficientemente. por vejez o en-fermedad~ cuando los emplea.dos 

llegan a la etapa de ser jubilados~ el patrón tiene trees 

alternativas: 

1.- Liquidarlos sin compensación adicional. 

2.- Conservarlos en la ntlmina • 

._...- Jubilarlos con un ingreso asegurado. 

La primera alternativa es poco usada por el patrón~ porque 

perturba la moral del resto de los trabajadores~ y las 

r·elaciones públicas de la rirma~ no set·(,:,, humano y traería la 
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cr!tica de las demás ~irmas. 

La segunoa aite,...nativa t·esL1l ta muy cara porqL1e son personas 

que no rinden ~n el trabajo~ lo mismo que un joven. 

Entonces la tercera es la mejor~ y ha sido adoptada por 

miles de compañías antigüas y bien administradas. 

Hasta 1935 en qL!e el acta del segLlrD social provee entt·e 

otras cosas .• Ltn ingreso parcial de retit·o a los productores que 

trabajan para :d mismos~ dio reconccimiento nacional de 

-Financiar el retiro, después el decreto de ingreso intet·nacional 

de 1942, permitiendo crédito de impuestos par-c. estas pensiones, 

esto vino a impulsar a la industria priv~da a r-e-for=at· los 

beneficios de retiro de seguro social; esto ayudaoo por las 

demandas de la unión, y acabaron por establecer- un gran nLlmero 

de planes de retiro. 

En 1935 las compañías que tenian planes de retiro lo 

suprimieron y se apoyaron en el seguro social consistente en el 

empleado que cumpla 65 años con un promedio de 3,600 ciÓlares, 

trabajando treinta años en un empleo, t-ec:ibii-~n Lln monto 

primario de seguro de apro:d~adamente '2.7 'l. de su salario 

promedio. 

El beneficio del seguro social para un empleado que gana un 

salario promedio de 10,000 d6lares anuales, seria menos de~ lOX 

de sLl compensación promedio anual {9) ~ entonces las 
_, 

compan1as 

decidieron ayudar al trabajador con planes c:omplementarios 

protegiendo los siguientes puntos. 

t.- Oportunidad para mejorar y compensar pot· cumplimiento. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE ll\ 

HO nrnt
BIBUOIECA 
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:.- Seguridad financiera para el empleado y su familia. 

3.- Un ingreso Justo y ~ijo por· el trabajo cumplido. 

4.- Trato como ser humano individual. 

5.- Un trabajp interesante y oue valga la pena. 

6.- Condiciones de trabajo satis-fac:torias para evitar que 

un trabajador necesario en el negocio~ acepte alguna 

cera proposicion de trabajo. 

Entonces los planes de JLlbilaciÓn requieren c:ontribuc:iones 

regu:a_t·es y conservación .je -fondos mediante agencias e:.:pertas en 

administrac16n de inversiones y pagos obligatc·rlos .. 11 Seguro 

Social. 

En 1950 el acta del Segut·o Social para extender sus 

servicios y aumentar la escala de benericios un poco en 

proporc1on al aumento del costo de la vida. 

Entonces los planes de pensión orivadas son suplementos del 

segLlt"O social funcionando por- medie de concesiones de jLtbilació'n 

• 
y adecuaaos para todos los empleados y ayudar a los beneficios 

del segL1ro social~ p~we. que los empleados. ganen t.tna justa 

proporción uni-for-me a los ingresos que recibiran antes del 

r-etiro. 

Planes de pensiones privadas pueden ser propor·cionados 

también para casos de invalide= total y permanente~ estos 

oene·Ficios no son proporcionados en el acta del Seguro Social de 

1950. (1(>) 

L1n plan de jubilac:iÓn debera" contener· los siguientes 

pLintos: 

1.- Los requerimientos para la membres!a. 
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~ LoS · r~queri.~i~~to's de elegÍbi,l idad pa1·a el r·er:1bo de 

pensiones. 

_..- Edad normaf de ju-Dilación. 

4. ~ Edades- de jL\bi laciÓn opcional. 

5. - Beneficios de jubi laciÓn. 

6.- Estipulaciones completas. 

7.- Beneficios par muerte. 

9.- Bene.ficics por invalidez. 

9.- ContribL1ciones de patr-Ón y empleado. 

10.- Condiciones bajo las cuales Lln plan puede ser 

modificado o terminado. 

Estos planes varían en :u forma mas no en su -fondo. Es 

elemental que en México se proteja más al tt·abajador al llegar a 

la eqad de 65 años~ requerida para su jubilació'n, ya que esta 

solo esta protegida par el Seguro Social y existe en la 

actualidad en algunos contratos 

Fer·rocarriles Nacionc.'\les de MÉ}:ico. 

colectivos como 

Es oues urgente~ la satis-facci6n completa 

el de 

esta 

necesidad, ya que esta se presenta precisamente •.:uando el 

trabajador ya "º tiene o ha mermado SLt capacidad de trabajo y de 

poder adquirir lo indispensable ::Jara poder subsistir. 
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CAPITUL.0 IV. 

La Prima de Antigl\edad en el Derecho Mexicano. 

4. 1 Conc:epto: 

Al estudia1· CLlalquier rama del derecho, a lo primero que se 

debe recurrir~ es al concepto que se tenga de lo que se esta 

estudiando!' as{ considero de suma importancia definir el 

concepto de 11 Pr ima de AntigUedad". 

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo vigente:o. en su 

articL1lo 162, la prima de antigüedad consiste en el importe de 

doce dias de salario pot· cada año de servi.::io (l), o sea una 

prestación de servicio continuo a un pptr6n y que con el 

t.ransc:Llt"SO del t iempc, se va ganando el derecho el trabajador a 

recibir la prestación marcada por nuestra ley en 12 dias por 

año. 

Hay que señaiar que en este mismo artículo se dan las 

formas de pago y las circunstancias en que se les pagará a los 

trabajadores, pero a estas se les dedica Lln inciso especi.:'1 por 

considerc:;r que los artículos que la tratan se contradic:cn. 

La Prima de AntigUedad es. prec:ísamente um premio a la 

antigt\edad qLte el trabajador va logrando en Llne1 empresa a base 

de Lma presencia constante a trabajar~ y en el tr-ansct.trso de 

cada año, el trabajador se ha ga.nado un pago de 12 dias de 

salario por cada año. 

El nombre de esta prest~c:iÓn esta integrado con la palabra 

prima~ siendo que en sl.1 mejor significado 11 F·r-ima" .:s Ltn premio 

concedido para estimular empresas o ac:c1ones que signi-Fican un 

inter~s para el que las otorga~ entonces nosotros lo debemos de 
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entender como premio. 

;::>or '1F'rima de Ant1g'Ltedad" se debe entender: "El importe de 

12 dias de salario~ por cada año de servicio, que presten los 

-crabajadores cuando se separen ·.¡bluntariamente, con caL1sa 

justi~icada o injusti-Fic:ada, siempre y cuando tengan 15 afies de 

antigtiedad a partir de la fecha en qLte entró en vigor esta ley. 

4. 2. Fundamento Consti tuc:i onal. 

El Fundamento de la pt·ima de ant1gi..ied?.d lo e11cont.t amos en 

nuestra Constitución de 1917~ en SLI artículo 12:: r·e-Ferente al 

trabajo y la previsión "5ocial en que dice en !:JU parte inicial: 

''El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases 

siguientes deberá" expedir leyes sobre el trabajo. las cuales 

Entre obrE1·os, jornale1·s, empleados domésticos, 

artesanos y de una manera general~ todo contrato de trabajo". 

(2) 

;;nali=ando el articulo 12:.::~ vemos que la prima de 

~ntigi..iedad tiene 3Lt origen en su parte inicial, ya que en 

ninguna de ellas se refieren a esa prestación. pero da la 

facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia de 

t•·abajo~ y asi lo ha hecho introduciendo en nuestt·a Ley Federal 

del Tt·abajo esta nueva prestación, ya que no la trata en las 

anteriores leyes~ entonces esta -facultad de legislar el Congreso 

de la Unión es el fundamenl:.o constitucional de la Prima de 

rlnt igÜedad. 
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4.3. Fundamento Socio-EconÓmico. 

El problema social en Mén1co radica fundamentalmente en las 

di-Ferenc:ias que existen entre las clases obreras y patronales. 

claro que est:o no quie1·e decir~ q\..1e éste ~ea el Único motivo de 

dic:ho problema, pues hay otros como: Distribuc:i6n de riqL1eza, 

educación, detentació'n de poder .• etc. en el aspecto laboral. Es 

indudable que se origina ese problema parque a pesar de que la 

ley del trabajo protege al obrero es indudable que el trabajador 

esta desproporcicnalmente en situaciDn infer·ior al patrón~ tal 
~ 

desproporción se observa aun en aquel los casos de trabajadores 

calificados, o que presten sus servicios en puestos ejecutivos~ 

sin embargo, hay que reConocer que por lo menos e:uste una 

preoc:upaci~n en allanar en cierta medida tales diferencias. 

En efecto, el legislador ha considerado que el trabajador 

al ser in-feriar en potencia cc:cnÓmica~ educacional, etc:., no 

puede prestar sus servicios 1 i bremente con un sólo 

consentimiento.. pues siempre se debe aplicar el estatuto 

laboral, ya que este tiene la misióñ de proteger la salud!' la 

vida y asegurarle un nivel decoroso de su propia enistenc:ia. 

Ahora bien~ el fundamento social que tiene la pr-ima de 

antigUedad es el ser una prestación alcanzada por el trabajador, 

mandada por el legilador y otot·gada por el patrón!' que tr-ata de 

solucionar un poco el problema que hay entre el fac:tot· social 

trabajo y el factor capital, logr"ando armoni=:i!.r un poco más las 

relaciones de estos factores en bene-ficio de nuestro país que 

reconoce un derecho a los trabajadores por el transcurso de 

varios años, ganando día a d{a el pago de la prima de. 
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antigüedad. 

Desde el punto de vista económ1co. vemos que este debe 

fLlndamentarse en una repartición mejor de la r1qL.te=.;, e::istente 

en el ua{s qui tanda un poco a Lina mano )" otot·gandc.i!ds a otras. 

trayendo como beneficio qLte el trabajador tenga un alcance mayor 

por medio de un :3alario~ pero esto opera como un bene-ficio al 

trabajador .:.1 momento d8 sepat·arse o ser separado de su empleo, 

asto quiere decir que es un beneficio 6ltimo otorgado por la ley 

al trabajador·~ que aumenta su capac: i dad en determinado momento~ 

aunque despu~s por la falta de mercado p~1·a su crabajo pase a 

ser Lln elemento negativo a la sociedad en la cual vive~ debido a 

esto, a la fC1lta que hay en la ac:tL1alidad en Mé}:ico de fuentes 

de trabajo suficientes par?. tener a toda la mano de obra 

ocupada~ entonces lÓgico es pensar que los ·' Jovenes y los más 

capacitados son los que logran esas pla;::as de trabajo dejando a 

los viejos y menos capacitados marginados de estos trabajos. 

Comparando el fLtndamento socio-económico con el de otras 

prestac~ones, como por ejemplo el salario que en su functament:o 

seria el de ser el suficiente para garantizar el sustento del 

trabajador y su fami 1 ia~ o SE?a que tenga lo ner:esar io para el 

mantenimiento de este y de lo·s que dependen de el al momento en 

que se vive, poner a su alcance los satisfactores de sus 

nec:esi da des a través de su '3alario, el -Fundamento de la prima de 

antigi..iedad es el de sat i sfa'c:er una necesidad por medio de un 

salario. per·o basándose en la antigiledad que tenga en 8Se 

trabajo, ya que esta se paga al dejar en cualquiera de sus 

formas de trabajar para esa empresa, su fundamento es el 
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trabaje .. 

Las prestaciones de carácter de =:egL.wídad social CJ su 

fundamento es el riesgo al que esta expuesto el trabajador como 

es la invalidez~ la muert.e e inclusiv~ la veje=~ ~te., en c~mbio 

la prima de antigUedad tiene su fundamento en la estabilidad da 

un trabajo consistente en asistir diariamente al trabajo y con 

el transcurso del tiempo se logrará este derecho. 

Ahora bien, el fundamento de L::i indemni;:aci6n al t1-abajador 

es para mi \..ln derecho del trabajador basado en la estabilidad 

que debe tener en su empleo y una obligación del patrón c:uando 

despida el trabajador o su~ra un riesgo de tr~bajo su empleado, 

ya sea por no acat.ar las ccndic:.iones necesarias para la 

seguridad del mismo o por el mismo trabajo, y la prima de 

antí9Uedad es un derecho que se gana por el trabajo mísmo~ por 

la estabilidad de su trabajo y se les da en cualquier caso de 

despido o abandono voluntario, e inclusive en el caso de la 

muerte del trabajador~ porque esa muerte no tiene que set' 

-Forzosamente un riesgo cread~ r:ior la empresa.. 

4.4. La Prima de Antigüedad en la Ley Federal del Trabajo. 

Tiene su ot~igen a raí= de la inici'ativa de la Ley Federal 

del Trabajo, y en su exposición de motivos a.si como eñ los 

dictámenes de la lectura de la inicitiva de la ley en la cámara 

de Diputados y en la Cámara de Senadores, saliendo publicada en· 

el Diario O~icial el lo. de abril de 1970. 

Debemos aclarar que en la iniciativa de Ley estaba inc:lu{d_o 

el artículo 162, pero no el 5o. transitorio, entonces la 
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exposición de motivos se refiere nadamas al primero anunciado. 

Esta e>rposic:ión s'tlnala que: La prima de antigUedad es una 

práctica adoptada de diversos contratos colectivos ya que 

constituye t..ina aspiración legítima· de los trabajadores, la 

permanencia de la empresa debe ser ~uente de un ingreso anual al 

que se da el nombre de prima de antigüedad que debeea ser pagado 

a ra=Ón de 12 d{as de salario par cada año de servicios cuando 

el trabajador se retire voluntariamente a sea separado con ·causa 

justificada.. aunque señala que cuando es t·etir·o voluntario se 

les pagará solo si tiene 15 arras de servicias para evitar la 

deserción de los trabajadores. Señala que la prima de 

antigi..iedad tiene un fundamento distinto al que cot·responde a las 

prestaciones de la seguridad social ya que estas tienen. su 

fuente en los riesgos a que estan expuestos los hombres, riesgos 

que son naturales como: la invalidez o las relaciones con el 

trabajo. La prima de antigUedad es una prestación que se 

deriva del solo hecho del trabajo~ en ella no entra la idea del 

riesgo, la equiparán en esta exposición el fondo del ahorro. (3) 

En el dictamen de primera lectura de la iniciativa de la 

ley ante la Cámara de Diputados ell 30 de Octubre de 1969~ el C. 

Secretario Soja Anaya Andrés 'dirigiendose a la Asamblea dijo:Por 

razón de orden sugerimos quede como artículo 5o transitorio el 

que se refiere al pago de las primas de antigüedad mencionado en 

el at·ticulo 162 que ha s1dó elaborado por las comisiones, las 

ra=ones que lo justifican son las soguientes: La prima de 

antigüedad solo puede considerar la antigüedad de los 

trabajadores a partir de la fecha de· SU publicación, pues si se 



- 88 -

pretendiera considerar la antigüedad que corresponde a c:aaa 

trabajador en la empresa se le daria efecto retroactivo a esta 

ley, sin embargo se estima justo que si bien no c:on el carácter 

de prima de antigüedad que no procedería por la razon expuesta 

si se da a los trabajadores que se separen de su empleo una 

c:ompensac:iÓn. (4) 

Aqu{ es el momento del nacimiento del artículo 5o, 

transitorio ya que no estaba en la iniciativa de ley luego 

nadamas incluyeron estet.art!culo P.n su proyecto de decreto de la 

Ley Federal del Trabajo ya como art{culo 5o. transitorio 

exactamente en los t~rminos en qLle esta ya en nuestra ley~ pero 

no fueron discutidos por la asamblea, en ninguna de las fechas 

en que se reunieron para discutir esta iniciativa, de la ley 

federal del trabajo,p~sándolo luego a la cámara de senadores el 

martes 18 de noviembre de 1969~ devolviendola esta aprobada por 

120 votos 

Entonc:es vemos que el art!culo 162 en realidad venia con la 

inic:iativa de la ley originada por ,los altances d~ algunos 

contratos c:olectivos de los cuales fue tomada para inc:luirlo en 

dicha inic:iativa, pero el art{culo 5o. transitorio ·' nac10 de la 

c~mara de diputados~ por voz de su secretaría, aunque creo que 

motivada por la fuerza patronal ya que esta vino a c:ambiar el 

signi~icado del articulo 162 dandole més defensa al patrón al 

momento de tener que otorgar esta prestacitn ya que puede 

preveerlo y formar un ~istema contable para que al momento que 

se separe de la empresa el trabajador, la empresa no sufra mayor 

perjuicio para su intertfs. 
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Pasamos ahora a ana 1 izar los art !culos en que esta 

instituida la prestaci6n a la cual dedico esta tésis, o sea el 

articulo 162 y el articulo 5o. transitorio de la nueva Ley 

Federal del Trabajo. 

Articulo 162.- Los trabajadores de+planta tienen derecho a 

una prima de antigüedad, de conformidad con 

siguientes: 

las normas 

I. La prima de antigiledad consistirá en el impori:e de doce 

dias de salario, por cada año de servicio. 

II. Para determinar el monto del salario, se estara a lo 

dispuesto por los articLtlos 485 y 496. 

III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que 

se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan 

~umplidc 15 años de servicios por lo menos, asi mi5mo se pagará 

a los que se separen por causa justificada y a los que sean 

separados de su empleo independientemente de la justi.ficaciÓn q 

in~ustiTicaciÓn del despido. 

IV. Para el pago de la prima en los casos de retiro 

voluntario de los trabaJadoi-E:s~ se observarán las 

siguientes: 

normas 

a> Si el número de trabajadores que se retire dentro del 

término de un año no excede al 10% del total de los 

trabajadores de la empresa o establecimiento~ o de los 

de una categor!a determinada~ el pago se hará' en el 

momento del retiro. 

b) Si ~l número de trabajadores que se retire excede del 

10t.· se pagara a.los que primeramente se retiren y 
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po'dr.Í di-Ferirse para el año siguiente el pago a los 

trabajadores que exc:edan de dicho porcentaje. 

e) Si el retiro se efect<ia al mismo tiempo por número de 

trabajadores mayor- del porcentaje mencionado~ se 

cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y 

podra di-ferirse para el año siguiente el pago de la que 

ccr~esponda a los restantes trabajadores. 

V. En caso de muerte del trabajador~ cualquiera que sea su 

antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas 

mencionadas en el articulo 501. 

VI. La prima de antigüedad a que se refiere este artfculo 

se cubrirá a los trabajadores 

independientemente de cualquier 

corresponda. (5) 

otra 

o bene-ficiarios, 

prestación que le 

Articulo 5o. Para el pago de la prima de antigüedad a que 

se rei=iere el artic:ulo 162, a los trabajadores que ya esten 

p1 .. estando sus servicios a una empresa a la que entra en vigor 

esta ley se observarán las normas siguientes: 

1. Los trabajadores que tengan una antigüedad menor de 

diez años, que se separen voluntariamente de SLI empleo dentro 

del año siguiente a la fec:ha en que entre en vigor esta ley~ 

tendrán derecho a que se les pague doc:e dia.s de sale.ria. 

2. Los que tengan una antigüedad mayor de diez y ffienor de 

veinte años~ que se separen voluntariamente de ·su empleo dentro 

de \os dos años siguientes a la fecha a la que se re-Fiere la 

i=racc:ió'n anterior tendrá derecho a que se le pague 24 dias de 

salario. 
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~. Los que tengan una antigüed~d mayor de veinte años que 

se separen volountariamente de su empleo dentro de los tres años 

siguientes a la fecha a que se refieren las -fracciones 

anteriores. tendrán derecho a que se les pague 36 dias de 

salario. 

4. Transcurridos los términos a que se refieren las 

-Fracciones anteriores se estará en lo dispuesto en el artículo 

162. 

5. Los trabajadores que. sean sep.;wados de su ,:mpleo o que 

se separen por causa juStificada, dentro del año siguiente a la 

fecha en que entre en vigor esta ley, tendrán derecho a que se 

les paguen doce días de salario, transcurrido el año CL1alquiera 

que sea la -Fecha de separación, tendrán derecho a la prima de 

antigüedad que les corresponda por los años que 

hubiesen transcurrido a partir de la fechrJ en que entr-a en vigor 

esta ley. (6) 

4.5. Anélisis del Articulo 162 de la Nueva Ley Federal del 

!rabajo. 

Este artículo se re-Fiere a su enunciado a los trabajadores 

de planta, por ello debemos entenderlo como aquel tt-abajador que 

presta permanentemente sus servicios a una empresa"' por lo que 

una persona que trabaje esporá'dicamente en 1..1na empresa no tiene 

tal derecho por no lograr ninguna antigüedad en ella. 

Nuestra ley no define al trabajador de planta, pero en su 

articulo 35 se refiere a las relaciones de trabajo que pueden 

ser para obr~ o tiempo determinado, o a falta de estipulaciones 
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exp~esas la relación será por tiempo indeterminado, este Último 

es el contrato típico por lo que son exceoción los contratos por 

tiempo -fijo o para obra determinada~ a estos trabajadores se les 

denomina evt:ntuales y pL1eden SE?t- sola111ent~ c:_1ando lo e!oja la 

naturaleza del mismo trabajo que vayan a desempeñar, cuando 

tenga por objeto s1.1stituir temporalmente a otr-o trabajador y en 

los casos previstos par nuestra ley. 

Pero porque esta ley otorga la prima de antigi..iedad a los 

trabajadores de planta nadamas, y porque excluye al ~rabajador 

. eventual. 

El Lic- LLlis Gu:::mán de Alba en una con-ferencia sostenida 

por él, llego a la conclusión que los trabajadores de pi°anta son 

aquel los trabajadores permanentes, que no caen dentro de la 

definici~n de los de confianza. (7) En lo personal, mi opinión 

es que no tiene que ver la calidad del trabajaoor, sino la 

permanencia y la estabilidad en el trabajo. 

Asi mismo el Lic. Mario de la Cueva~ en un artfc:ulo 

publicado el 29 de septiembre de 1970 en el periódico El 

Excelsior, define al trabajador de planta como "aquel que 

desempeña en forma permanente a los largo de cada año o todos 

los años durante los meses de·.temporada, los trabajadores cuyo 

conjunto i::onstitL1ya la actividad normal de la empresa o 

establecimiento", definición muy acertada y con la cual me 

inclino mas para entendel"' lo que es el trabajador de planta. 

Una vez entendido lo que es el trabajador de planta se 

podr{a ! legar a la conclL1sió'n de que la prima de antigliedad no 

se le pagaría al trabajador de con.fianza ni a un eventual. 
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Pues yo considero que no debe set· así~ como el Lic. Guzmán 

de Alba los distingue diferenciandolos.de los trabaJadores de 

confianza, de-finic:iÓn con la cual no estoy de acuerdo~ ya que Lln 

trabajador de confianza es diferente en cuanto a la calidad de 

su servicio, ya que <;:u ser-..dcio es constante y permanente a lo 

largo de cada año, entonces es basado ese- pago no al trabajo 

realizado, sino en virtud del trabajo mismo de la permanencia de 

la antigüedad. 

Posteriormente describe la prima de antigüedad como "El 

importe de doce dias de salario por cada año de serv1cio 11
• 

Luego remite este a los articulas 485 y 486 que dicen: 

Articulo 485.- La cantidad que se tome como base para el 

pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salc:u·io 

mínimo". 

Articulo 486.- Par.a determinar las indemnizaciones a que 

se refiere este tftulo, si el salario mínimo de la zen~ 

económica a la que cor-responda el lugat" de prestación de trabajo 

se considerará esa cantidad como salario ml~imo. Si el trabajo 

que presta en lugares de diferentes zonas económicas~ el salario 

máximo seri el doble del promedio de los salarios mínimos 

respectivos. Si el doble del salario m{nimo de la zona 

económica que se trata es inferior a cincuenta pesos, se 

considerará esta cantidad como el salario máximo. (8) 

Con respecto a estos dos artículos, los maestros Dr. 

Alberto Trueba Urbina y Jorge Tr-ueba Barrer-a nos dicen: *'Tal 

como esta redactado el artículo que se comenta no tiene mas 

objeto que ocultar su inconstitucionalidad estableciendo 



- 94--

salarios máximos el doble de salario mínimo y de c:inc:1.1enta pesos 

diarios a manera de topes para ~ornarles como base a fin oe 

determinar las indemnizaciones por riesgo de trabajo 

c:ontrariando asi al espíritu y los te,ttos del -5rtíc:ulo l.:":. de la 

carta magna, que constituyen garantías soc:.iales mínimas en ,::avor

de los trabajadores. CB) 

Analizando esta disposició'n~ porqL1e señala doce dias como 

pago por año trabajado, y esto equivale a un pago de un ,día por 

mes trabajado, si esto es asi, por que no -:eñalan de este modo '1 

evitan muchos problemas en su apiic:ació'n, ya que por ejemplo~ un 

trabajador que al sal irse tuviera· una antigiiedad de cuatr·o años 

y tres meses le correspondería por ser 51 meses, un pago de 51 

df as por este concepto, entonces si estaría bien especiTicada 

esta prestación y por lo tanto se podria aplicar mejo1· dando al 

trabajador lo justo. Para este pago equivalente a doce dias por 

año tenemos que atender al principio de la equidad q1..1e es en su 

idea más general la idea de },:, jL1sticia no encerrada dentro de 

los límites del derecho positivo~ la equidad es -Fuente de 

derecho en una interpretación. de las normas jurídicas que 

permite llegar a una aplicacion de la r·egla general y abstracta 

al caso concreto. El articulo 17 de nLlestra ley senala que debe 

tornarse la equidad cuando no hay disposición e;.:presa. Por lo 

que la prima de antigüedad por equidad debe"paga1·sc- a razón de 

un día de sueldo por mes trabajado, al ! legar el trabajador a 

adquirir ese derecho y para evitar un mal :;Jago~ )'ª =ea de más 

días o de menos para el trabaja~or, siempt·e y cuando lógicamente 

tenga más del primer año de servicio, ya que esto se empie=a a 
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contar desde que se cL.1mple el pr·imer año de trabajo. 

A contin1.1a.ción ~i artículo 162 de .··eferern:ia establece que 

la prima de antigi.iedad se pagará a los trabajadores que se 

:ieparen voli..mtariamer.te de ~LI emplee, siempre y cuando hayan 

C:Llmplido 15 años de servicio por lo menos~ a.si mismo se pagará a 

los qtte se separen por· causa j1..1stificada los que sean 

separados de su empleo~ independientemente de la Justi-ficación o 

inj1..1stiFic:ac:iÓn del despiwo. Vemos que ~a permanencia de la 

empresa debe se1· ·•-:1..fente, oe irigreso anL1al. al q1..1e se da por 

nombre "Prima de Antiglied9d"~ cuyo monto será e:i. equivalente a 

doce días de salario por cada e.ño de 5erv1cio.. La prima deberá 

pagarse ·cuando el trabajador 51? retir~ voluntariamente del 

servicio o cuando sea separado poi" causa injusti.ficada, sin 

embargo en los casos de retiro voluntario :e estableci6 una 

modalidad: Consiste en qui? la prima s6lo se pagará si el 

trabajador se retira despL1és de 15 años de servicio. modalidad 

tendiente a evitar- la de5erc1Ón de los ".:rabaj.:~dores~ fenómeno 

al efectuar una afecta a la ' del la que empresa econom1c~ p~1s, y 

del propio trabajador. 

En la fracc1on IV, 5e fi Jan las normas par· a el pago de la 

prima cuando es separac1.Ón vo1untaria del trabajador, 

determinadas es t. as en los tres incisos transcritos 

anteriormente. pero tienen el defecto de ser aplicados a los 

.:ases de empresas pequeñas~. en las cuales hay pocos trabajadores 

de los que son por ejemplo cuatro de ~1na categoría igual y que 

los cuatro se sepc.ren en el mismo año por e}:ceder del 10%~ 

solo se ie pagar1a a uno o tal vez una parte proporcional a Lino!'" 
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ya que este seria Lln 25% de esa clase. Este pago ;:is anLtalmente 

de un 1·)~~ segun lo marca la ley, porcentaje mLly :::>tTecto. ya quE 

al aplicarse en la empresa a los trabajado1·e:: 1mpide una 
. ,. 

ceser·c 1 on mayor. 

Pero al contrario r..Je uns empresa grande y por consecL1encia 

de muchos trabaJador·es si es aplicable esta medida~ ya que evita 

que el trabajador por percibir esta prima we antigüedad se 

saliera, trayendo como c1:1nsec:uenc1a un desempleo que pot~ ser de 

gran escala afecta al país en un momento determinaoo, ~ues este 

empleo lo tendr{a que satis-facer el gobierno me>:icano creando 

más y nuevas fuentes de trabajo. En el caso de empresa grande 

podrfa darse el caso de que los que se salieran ~ueran de la 

misma ca~egoría, digamos que tuvieran el sueldo mínimo, entonces 

nadamas :e les pagaría el 10/. de estos >' al '5l9Lliente otro 10% y 

as! sucesivamente, como vemos esta 1nedida para la empresa es 

buena~ pero a los trabajadores los perjudica~ ya que tendrían 

que esperar el tiempo necesario µat·a qL1e les sea pagada la prima 

de antigüedad.. El artfct.tlo 162 trat.a otro caso~ consistente en 

la muerte del traba]ador; cualqt.1iera que sea su antigüedad la 

prima que corresponda se pagará a ias personas mencionadas en el 

articulo 501 que dice: 

1. La viuda o viudo que hubiese dependido económica.mente 

del trabajador y que tenga una incapacidad del 50% o más~ y los 

hijos que sean menores de 16 años. 

2. Los ascendientes concL1r1·irán con las personas 

mencionadas en la fracción anterior a menos de que se pruebe que 

no depend{an .económicamente del trabajador. 
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Cuando falte la viuda. la mu1er con la que el 

"trabajador "'iviÓ como si fuera su mariao durante los cinco años 

que precedieran inmediatamente a su muerte. o con la que tuvo 

hijos siempre y cuando ambos hub1er•an permanecido libres de 

matrimonio durante el concubinato~ pero si al mor ir el 

trabaj~dor tenia varias concubinas ningLina de ellas tendría 

derecho a la indemni::aciÓn. 

4. L•s personas que dependie,-an económicamente del 

trabajador concLirr1rán con la concubina. 

5. A ~alta de las personas mencionadas en las -fracciones 

anter:.ot·es será' el Instituto Mexicano del Segut·o Social. 

Y para termina~ este art{r:ulo señala que la prestacióna la 

que se refiere se cubrirá a los trabajadores o sus 

bene~iciarios, independientemente de cualquier otra presta.ci5n 

que le corresponda. 

Aunque considero que se deja desprotegida a la.s concubinas 

al :er varias~ pues no reciben nada ya que lo justo ::er1a 

repartit·la proporcionalmente. En la legislación francesa no 

concede derecho a la indemnización por muerte del trabajador a 

todos los herederos~ si no solamente a alguno de ellos como lo 

hace nuestra ley~ pero en Francia lo señala a.si, en primer lugar 

el conyuge superstite, en segundo lugar los hijos leg1timos, los 

adoptivos y los naturaies~ despues los demás ascendientes 

menores de 16 años si vivia.l1 con el trabajador ·y por ~tltimo los 

ascendientes si prueban que tenían derecho a una pensión 

alimenticia. (9) 

La Tracción VI nos dice que la prima de antigUedad se 
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cubrir~ independientemente de cualquier otra prestaci6n que le 

corresponda al trabajador, es decir que la pt· ima de antig"úedad 

se pagará independientemente de c:L1alquier otro derecho que le 

c:orrespona~ ya que en caso de despido o r·enL1nc:1a del +::.t·ab=.jador 

y ademas para el caso de mL1erte del trabajador se le pagará a 

sus beneficiarios, sin importar ninguna otra pt·estación a la que 

tenga derecho el trabajador. 

4.6. An,lisis d~~ artículo 5o transitorio de la Nueva Ley 

Federal del Trabajo. 

El articulo So transitorio de la ley federal del trabajo 

versa sobre el pago del tema que nos ocupa y en relación al 

artículo 162 anteriormente c'cmentado~ pero a la vez al 

analizarlo vemos contraposición entre ellos ya que para empezar 

el artículo 162 se refiere a los tranbajadores qLle hayan 

cumplido 15 años de servicio, y el artículo al cual dedicamos 

este inciso se re-Fiere a los casos en que los trabaJador-es 

tengan una antigüedad diferente, menor de 10 años, de 10 a 20 

años y mas de 20 años. En su párrafo marcado en el numero uno 

señala que cuando ek=l trabajador tenga Lina antig"üedad menor de 

10 años y q1.1e se separe voluntariamente de SLI empleo dentro del 

año siguiente a· la -fecha en que entre en vigor esta ley, tendrá 

el derecho a que se le paguen doce dias de salario. En este 

párra-fo encontramos estas c~racterlstic:as: una antigüedad menor 

de 10 años, que se separen voluntariamente dentro del primer año 

en vigor de esta ley y un pago de doce días de salario,se 

entiende primero que otorga un pago sin tener quince años de 

servicio, y fija un té'rmino de vigencia de un añO para salirse 
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voluntáriamente y recibir ese pago; 
, 

aqu1 no se señala que por 

cada año se pagarán doce dias, ya que es un s6lo pago de 12 dias 

según ~ste artí"cL1lo, este término ya paso quedando sin valor sL1 

contenido, pero a =u vez no se pL1ede saber el daño qLte caL1so 

durante su vigencia; implica además la cuestion esbo::ada la 

conte>:tura misma de la economia del trabajador, que .al lograr 

una antigtiedad en un ti-abajo con menos de diez años de set-vicio, 

limite este pago al decirnos que se pagará dentro :!el primer año 

de vigencia de la ley,. 

Ahora bien, la prima de nntigüedad en el caso de muerte del 

trabajador es una indemni::ación o un derecho? para 'llegar a 

saber tenemos que entender bien en que consiste cada uno de 

ellos, por que la muerte del trabajador para la prima de 

antigl1edad no tiene qLte ser .fer =osamente originada por el 

trabajo o en el mismo, pero en cambio hay artículos expresos de 

la ley como son los artículos500~ 501 y ~02, en que sí tiene que 

ser ésta muerte del trabajador originada por el trabajo que 

desempeñaba y fija un pago de dos meses de salario por c:onc:eptos 

de gastos funerarios y un pago de la Cantidad equivalente al 

importe de 730 dias de salario. 

La indemnización viene siendo en este caso la muerte~ un 

derecho que se adquiere precisamente al morir el trabajador~ y 

que sirve a los deudos del' trabajador que se queden sin los 

ingresos de este,pero al contrario la prima de antiglledad no es 

una indemnización sino un derecho qLte nace durante la vida del 

ti-a.bajador y que al morir le es pagado a sus adeudos ya que 

forma parte del patrimonio del trabajador, entendiendo por 
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patrimonio "Al conjunto de derechos y obligaciones 

pertenec:íentes a una persona~ apreciable en di nero 11 
( 10) por eso 

la prima de antigüedad es un derecho que ya -forma parte del 

patrimonio del trabaJador y es apreciable en dinero. 

Posteriormente, el art{culo 5o transitorio se re~iere a los 

trabajadores que tengan una antigttedad mayor de 10 años y menor 

de 20 y que también se separen voluntariamente dentro de los dos 

años siguientes a la fecha en que entre en vigtt.r esta 1.ey y les 

da derecho a que se les paguen 24 dias de salario. Esta 

disposición viene a complicar aún má's la inb?t·pretaciÓn del pago 

de la prima de antigüedad ya que se encuadran presupuestos que 

fueron vistos en el artículo 162 y les reduce el pago por el 

hecho de abandonar el tr~bajo en los dos primeros años. Este 

artículo y en e5pecial este inciso, es una especificación del 

legislador para los dos primeros años de vigencia de esta ley en 

el cual quiso proteger un poco al patrón para evitar una 

deserción en su empresa~ aunque esta se presta a una pregunta 

cu~l es la situación en que queda después del segundo año de 

vigencia el trabajador que ha tenido una antigüedad de 10 hasta 

20 años~ se salga volt.tntariamente; s'e ve claramente que queda 

desprotegido al trabajador, ya que segCÍn el at·tículo 162 

fraccic5'n I!I, marca qL1e el trabajador que cllmpla 15 año~ de 

servicios se le pagará la prima de antigÜedad a razón de 12 dias 

por año, pero el art (culo So. transitorio se re-fiere a las 

personas que ya presten sus servicios a Ltna empresa en la fecha 

en qLte entre Jn vigct- esta ley, por lo tanto no esta protegido 

si no hasta que cumpla 15 años de antigüedad a partir de esa 
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misma fecha en que entró en vigor. 

Encontramos además que esta mal este inciso. ya que por 

ejemplo. un trabajador que se separe voluntar1amente de su 

empleo con una antigi..iedad de once años~ lo que se nace en el año 

de 1973, tercer ano de vigencia de la ley federal del trabajo~ 

no encuadra en esta prestación~ por salirse a los tres años de 

vigencia y tampoco encuadra en el primer inciso del art{culo 5o. 

transitorio por tener un año más de servicio, ni tampoco tiene 

derecho a la prima de antigüedad de acuerdo con el artículo 162 

que se refiere a una antigüedad de 15 años por lo menos.: por lo 

tanto en este caso el trabajador no tiene derecho a esta 

prestación por no estar encuadrado en los supuestos de estos 

artículos, esto no es correcto por que se le debe pagar desde 

1970 su antigüedad o sea tres años de antigüedad. 

En el Inc:iso III sigue diciendo el artículo 5o. los que 

tengan una antigüedad mayor de veinte años, que se separen 

voluntariamente de su empleo dentro de los 3 años siguientes a 

la .fecha a que se re.fieren las fracciones anteriores tendrán 

derecho a que se les paguen 36 dias de salario. Hago notar que 

dice nadamas 36 dias y no agrega por año, ahora bien, esta 

fracci6n esta en contraposición al artículo 162 ya que este dice 

doce dias por año, por. lo tanto no ser{a lo mismo que a un 

trabajador se le paguen al tener 22 años de servicio 264 dias 

pot· concepto de la prima· de antigt'iedad que al aplicarse el 

tercer inciso del art(culo 5o por el que le c:on·esponderlan 

nadamas 36 días. 

El inciso IV nos indica que una vez transcurridos las 
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fracciones anteriores se estará a los dispuesto por el artículo 

162, esto nos indica que este artlculc en realidad se aplic:ar'~ 

para el primer caso un año , para el segundo caso dos años y 

para el tercer caso t:resaños, por lo qLte quiere decit· que el lo. 

de mayo de 1973 paso a ser obsoleto este artículo y Únicamente 

se applic:a el artículo 162, cosa que comprobamos al ana.lL:ar que 

el inciso V del articulo 50 señala 11 Los trabajadores que sean 

separados de su empleo, o que por causa justificada den.tro del 

año siguiente ~ la fecha en que entre en vigor esta ley, tendrá~ 

derecho a que se le paguen doce dias de salario, transcurrido el 

año cualquiera que sea la fecha de separación, ten.drá"n derecho a 

la prima que les corresponda por los años que hLtbiesen 

transcurrido a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley 

lo que nos da a entender la Ültima parte del inciso V; es que la 

prima de antigUedad comenzar~ a partir de 1970, fecha en que 

empe::Ó a regir esta ley. Est~ artículo 5o. se refiere a los 

trabajadores que ya es ten prestando SLI serv.Lcio en 

contraposición con el artículo 162 que se refiere a trabajadores 

que hayan cumplido 15 años de servicio, entonces uniendo la 

Última disposició"n del artículo5o. transitorio con el artículo 

162 tendremos tendremos, y entenderemos que.1 la prima de 

antigüedad se pagará hasta que cumplan los trabajadores 15 • años 

de servicio o sea en 1985. 

El artículo 162 y el 5o transi ter io se contraponen y forman 

en consecuencia una 1 aguna de 1 derecho, complicando el 

entendimiento v la aplicaci6n de la prima de antigtiedad para el 

caso prá"'ctico, en que se tenga que aplicar ••• Por lo tanto creo 
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oue estos artículos deben de interpretarse de acuerdo a los 

incisos I~ II~ y III del artículo 5o transitorio y después 

aplicar la antigi.iedad del trabajador a partir del lo de Mayo de 

1971) a razón de un pago de 12 dias por año y para su :ne1or 

aplicación el pago de un dia por mes trabajado o sea contar 

desde 1Sl70 su antig'Ltedad para este pago. 
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CAPITULO V 

Problemas de Interpretación d·e- ia·--Le/'Refe~elite ___ .a la Prima 

de Antigüedad. 

Toda interpretació'n suscita problemas~ sobre todo cuando 

los artículos que se analizan se prestan a mala 

interpretación coma es el caso de los dispositivos legales que 

se refieren a la prima de antigüedad, pues en ellos se tratan 

los problemas de la aplicación de dicha prima para los ca;¡os de 

la separación voluntaria del trabajador oe su empleo., de su 

separación justificada, del despido justificado no y por 

Último de la muerte del trabajador., ahora bien, a cada uno de 

estos problemas se le debe anali=ar 'por separado, y para ello es 

indispensable~ primeramente considerar los fines que persigue el 

artfculo 123 Constitucional, es decir· que 1a prima de antigl:tedad 

que se aplique a cualquiera de_ los supuestos contenidos en los 

..;.rtículos respec~ivos no pueden ir. en contrr.s .:121 f.in del 

mencinado ordenamiento constitucional, pues esta ha es}:abl~cido: 

"El Congreso de la Unión debe expedir leyes ~,.:ibre el trabaJo que 

rija entre los obreros, jornaleros, ell'plE;-ados domést i c~s ~ 

artesanos y de una manera general todo r:ontt·ato de tt·abajo" ~ 

entonces el articulo 123 Constitucional fija una ser1e de riormas 

como la edad~ una jornada de trabajo má~:ima, una jornada 

extraordinaria de trabajo, que por cada seis dias trabajados 

hab~; un día de descanso, de las bases para Fij~r un salario 

m{nimo general y profesional, de la forma de pagar el trabajo y 

sus medidas para la protecció'n del mismo, estas se dividen en 
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vari,os grupos, .teniendo como primero :.a proi:ecc:én ..-=rente al 

pat!"'Ón; como segunda la protección -Frente a lo: <?.c:.reedores del 

trabajador al exceptuarse el salario de todo alto de embargo, 

compensació"n o descuento~ ! como te't·cer grupo la protección 

frente ¿. los acreedores del patrón al establecer que los 

créditos en favor de los tt·abajadores por salarios o sueldo: 

devengados en el (1ltimo año por indemnización, tendrá 

pre-ferencia sobre cualqL11e1· otro en los casos de conc:.Lu-so o 

quiebr-a. Posterior-mentP. se1i'ala el derecho Ce l¿\ pat·ticip'"'c:iÓn 

de l.::is utilid,:;..des~ la protecci6n a las mujeres '! los menores de 

edad~ fijandose normas especiales, da las bases oara a:;egtn-.ar la 

estabi 1 idad de los trabajadores. y sus empleos~ y es= aqui donde 

se encuentra el principio que da lugar al nacimiento del 

derecho~ a la prima de antig'üedad en sus diferentes ca.so::;, y de 

aqui se debe partir para su an~lisis, ya que por eso la ley 

federal del trabajo de 1970 otorgó .::amo nL1eva prestación la 

ortma de antigüedad. 

5. 1. La Separac:ió'n Voluntaria del Trabajador de sLl Empleo. 

Partiendo del principio de asegura¡- la estabilidad di= los 

trabajadores y sus empleos 11 se creó el articulo 162 y 5o .. 

transitorio de la nueva Ley Federal del Tt~abajo. 

En el caso de la separación voluntaria del trabajador que 

se encuentra en el articúlo' 53 de la Ley Federal del Trabajo,. 

oue señala las r:ausas de terminaL.:i~n de las relaciones de 

trabajo que son: El mutuo consentimiento de las partes, donde 

se encuadra la separación voluntaria~ la muerte del trabajador y 
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el concurso o la quiebra 

Debiendo hacer~ notar que ~a separación volL!ntaria del 

trabajador es cuando el mismo de mutuo propio sin e:dstir 

ninguna causa que origine SLI separación lo hace~ sin impot·tar el 

motivo por el cual se separe y en este caso al patrón la Ley 

Federal del Trabajo lo ti-ata de una maner¿¡ mas cómoda~ no tan 

rigurosa. 

El articulo So. transitorio se re~iere 61 r~tiro o 

separación volu.ntaria de trabaJadores que ya esten prestando sus 

servicios a una empresa en la fecha en que entre en vigor esta 

ley, es decir~ el 1o. de mayo de 1970~ anterio1·mente yr:.. vimos el 

contenido de este articulo~ que ~ija tres modalidades. 

1. Cuando los trabajadores tengan una antigtiedad de diez 

años y se separen voluntariamente de su empleo demtt·o del año 

siguiente a la fecha en que entre vigor la ley les da derecho a 

que se les paguen doce dias de salario • 

..::.. Cuando tengan una antigüedad. mayor- de diez años y menor 

de veinte y que se separen voluntariamente dentro del segundo 

año de vigencia les da derecho a que se les pague 24 dias de 

salario. 

3. Cuando tenga una antigüedad mayor de veinte años y que 

se separen voluntariamente de SLt empleo dentt·o de los tres años 

siguientes a la fecha en que entra en vigor esta ley lt:s otorga 

el derecho de percibir 36 días de salario. 

LL1ego agrega en otro inciso qL1e \Janscur ~·idos los tét·minos 

a que se rei=iere en sus -fracciones anteriores se estará a los 

dispuesto en el art!c:ulo 162 que nos habla sobre la prima rJe 
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ant·ig~eda·d,. -en III señala que la prima de 

antfgüedad, '0 se _a·.', io'S-· trabajadores que se separen 
_:. -- •_;. - --

vol~n.tar~~~~~~:~~ .de :s:~ -~ffipl~o pero_ que tengan cumplidos 15 años 
_._- . ,-. ··_:,._·, -

de serVfc:io por lo menos. 

Pi:?ro c:lhora bien~ cabe preguntarnos por que esta difet·encia 

en el primer artículo mencionado ya que da derecho a los 

trabajadores que esten trabajando a recibir el pago de 12, 24 o 

36 dfas de salario seg~nsea el caso, pero en el artículo nadamas 

se da este derecl10 a rt?c1b1r el pago de 12 dias oor año. o sea 

que el ~rticulo ~o. transito:·!o ~ija el termino de 10 aRos ~ero 

r·educ:e 1'.2 di as a c:ualqL1ier ant igºltedad dentro de este termino. 

luego en el case de una antigl1edad de 10 a 20 años -fija Ltn plazo 

hasta de dos años de vigencia de esta ley y reduce a 24 dias de 

salario~ se podrfa decir que entre los 11 y 14 años disminuye el 

plazo de ant1gLiedad marcado por el artículo 162 que es de 15 

años y que lo ya referido de 24 dias de salario siempre :1 cuando 

est.::-\ :o:epar..:1c1on se 1·ealice hastc. el segundo G\ño de vigencia de 

la ley. 

El articulo So. en un tercer caso uni~ica en 36 dias 

cualquier antigi..iedad mayor de 20 años sin respetar el número de • 

años que acumulativamente lo ·-eleve~ ya que el articulo 162 

señala que se pague~ 12 dias de salario por .:ada año de 

servicio. 

Cuando ~e trata !a 5ep'ara.ciÓn voluntaria del trabajador el 

articulo So. transitorio destruye el pla:o m!nimo acort~ndolo, 

pero con notoria diferencia de cuantia en el pago de doce dias 

de salario, este inciso cesó en sus efectos el 30 de abril de 
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1971:- en··el se9úndo inciso se ve una de:proporciÓn de la cLtantia 

e :tnjusti-ficada Violació'n al principio ce ::,umento por cada año 

de Servicio· (24 di as de salario). Esta dispos1ci6n rigiÓ ~asta 

el ::o de abril de 1972. En el tercer inciso destruye el 

principio de aumentar la cuantía con-forme aumenta la antig"Uedad~ 

pues uni-fica en 36 dias el Único pago, lo cual es contrario 

completamente a lo marcado por el articulo 162, y -fija como 

término los tres primeros años siguientes a la vigencia·de esta 
; , 

ley, o sea esta disposicion vencio el ::;1) de abril de 1963, se 

pueden justificar estos errores ya que debe pensa1·se que fue una 

medida tomada por los legisladores para evitar el abandono del 

trabajador en -forma maslva y evitar un tt"emendo desembolso de 

parte del pa.tt"Ón que sería en perjuicio para la ec:onomía y 

estabiÍidad del país. 

Pero el artí~ulo 162 en su inciso 3 -fija Lln derecho sL1jeto 

a una condición suspensiva: 

11 Siempre que hayan cumplido 15 años de servicio por .l.w 

mer,ios 11
, quiere decir que este derecho mientra no se llegue a la 

antigl1edad de 15 años no se ha 'adquirido~ lógico ea qLle no se 

encuadre el caso de los trabajadores en los lineamientos 

marcados por el articulo 5o. transitorio, entonces la ley otorga 

na.damas el derecho a un grupo de trabajadores con una antigüedad 

superior a 15 años~ luego entonces que paso con los principios: 

ºLa generalidad es una característica esencial de la norma 

Jur{dica''~ 11 La ley 1nira a la comLlnidad no al individuo, el 

objeto de la ley es regir la conducta humana pero no 

considerarla- como una actividad aislada~ sino en conex1on con 
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otros para Señalar lo que es licito y lo que no. (1) 

La ley debe ser generai~ pues en =:u art(cLtlo 162 aunque es 

general por su observancia no lo es en sLt aolicaci6n~ porque se 

ref"iere a un caso mayor de 15 años de ant1gLiedad que ya no 

adql.liere ese derecho una persona qL1e tenga una anti1;lüedad de un 

año a catorce y que no se hubiere sepat-ado voluntariamente del 

trabajo durante el primet·o~ segundo y tercer año de vigencia de 

la ley segÜn el artic:L1lo So. transitorio para gozar de la 

prestación marcada de este L1ltimo artículo. 

5.2. La Separación Justi-Ficada del TrabaJador. 

Anteriormente nos referimos al artículo 162 señalando que 

se re-Fería a la separación voluntaria del trabajador de su 

empleo~ pero ahora indicamos que se puede tratar para el caso de 

la separación por justii=icaciÓn~ el cual nos dice que asi mismo 

se pagará a los que se separen por causa justi.ficada aunqL1e en 

este caso no da r·eglas para su pago~ ya qL1e se refiere a darlas 

a los que se retiren voluntariamente, pero part i.endo del 

an~lisis del articulo 5o. transitorio~ este se refiere al caso 

en cuestión de su -ft·acciÓn V al decirnos: "Los trabajadores que 

sean separados de su empleo o que se separen con causa 

justi-Ficada dentro del año siguiente a la -fecha en que entra en 

vigor esta ley tendra derecho a que se le paguen doc:e dias de 

salario, trancurrido el áño cualquiera que sea la fecha de 

separaci6n tendrt de1·echo a la prima que les corresponda por los 

años que hubieren transcurrido a partir de la -Fecha en que entra 

en vigo1· esta ley 11
• 
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Si leemos atentamente este inciso vemos que computa la 

antigüedad a partir de la vigencia de la ley~ del 1o. de mayo de 

1970, esto quiere decir que la antigüedad anterior a esta .fecha 

no se cuenta para tener derecho al pago de la prima de 

antigüedad, ahora bien, el inciso comentado del articulo 5o. 

señala que si se separa de su empleo dentro del primer año de 

vigencia de la ley, tendrá derecho a que se les pague 12 dias de 

salario~ en esta parte del artículo incurría el legislador en un 

error~ ya que dejo en la mano del patr·on~ basado en la ley de no 

otorgar los derechos ganados por su trabaJador; el que le ha 

prestado servicio por muchos años~ por lo tanto es injLtsto que 

durante el primer año de vigencia de esta ley podría 

despedirsele nadamas pagandole 12 dias de salario por el 

concepto al que a¡udimos, claro esta que el tiempo borr·6 este 

error a esta.situacic'n el 30 de abril de 1971. 

Pero como ya se di jo el tiempo agudiza este problema, ya 

que pasado el primer año de vigencia 5olo se les pagará esta 

prima desde el lo •. de mayo de 1962, o sea desde esta fecha hasta 

el momento en que el trabajador se encuentre en el supuesto de 

la separación justificada y tenga 15 años de antigüedad. 

Desde el punto de vista del artículo 123 de nuestra ley 

laboral, en su -Fracció'n dice: 11 La Prima de Anti9Ltedad 

consistirá en el importe de doce dias de salario por cada año de 

servic:io 11
, y posteriormente en su ft"acciÓn III dice: "La Prima 

de Antigüedad se pagara a los que se .=epa1·en por causa 

justificada. 

Guiero hacer notar que señala "Por· cada año de servicioº~ 
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cosa que no hace la fracc:i6n V del drtfc:ulo 5o. transitorio que 

la da a partir de la vigencia de la ley. Comentan los maestros~ 

Dr. Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera que el artículo 

5o. transito1·io al decir evidente antinomia las ~racciones y 

III del artículo 163 establece l~ prima de antigüedad por el 

tiempo transcL1rrido desde que se obtuvo el empleo; en tanto que 

la fracción V del articulo So. transitorio computa la antigUedad 

a partir de la vigencia de la ley el lo. de mayo de 1970. 

Como se trata de dos disposiciones contradictorias 

independientemente de que el artí'culo transitorio desvirtua el 

concepto de antig"úedad, deben aplicarse las ft·acciones I y 111 

del. artículo 162 que soh normas más -favorables al trabajador de 

acuerdo con los principios del articulo 123 Constitucional y de 

lo dispuesto en el artículo 18 de la ley. 

Ahora bien, creo junto con los maestros mencionados que la 

ley se debe interpretar para este caso desde el punto de vista 

del artículo 162 fracciones I y III, y aplicar el principio de 

cuando dos leyes se contrapongan en materia de trabajo, se debe 

aplicar aquella que sea mas favorable para el trabajador. 

5.3. Cuando el Trabajador es Separado de su Empleo. 

En este problema se le pueden hacer los mismos análi~is y 

cr!ticas que al problema tratado en el inciso antei·ior, o sea, 

esta tratado en la misma ~arma que de la separaci6n justificada 

del trabajador, o sea el efecto del artÍc:Ltlo 162 y el art!c:ulo 

So .. transitorio de nuestra ley quedarfa as{: "El primer- año de 

vigencia concluye el 30 de abril de 1971 y a partir del lo. de 
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mayo de 1971 en adelante se computará la antigüedad del 

trabajador. 

La ley nos determina casos en que el trabajador o .el patrón 

podr·án rescindir en cualquier tiempo la relación del trabajo 

fijando inclusive el derecho del trabajador en su artículo 48 

consistente en que el trabajador pcdra solicitar ante la Junta 

de Conciliación y Arbitraje a su elección~ que se le reinstale 

en el trabajo que desempeñaba o que ~e le indemnice con el 

importe de tres meses de salario~ ademés si el patrón no 

comprueba la causa de la recisión el trabajador tendrá derecho a 

que se le paguen los :alarios caídos, claro esta que esto es 

independiente de las indemnizaciones según el caso otorgados en 

nuestra ley consistentes en el articulo 50 que dice: 11 Si la 

relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un 

año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis 

meses por el primer año y de veinte por cada uno de los año? 

siguientes en que hubieren prestado sus servicios. Si la 

relación del trabajo Tuera por tiempo indeterminado, la 

indemnización consistiti'á en veinte dias de salario, por c:ada uno 

de los años de servicio prestados, y la fracción III que 

confirma lo ya dicho con anter~oridad. 

Además de las indemnizaciones a que =e reTieren las 

fracciones anteriores, en el importe de tres meses de salario y 

en el de los salar·ios vem:idos desde la fecha de despido hasta 

que se paguen las indemnizaciones. 

Como vemos en el caso de despido injustificado el patrón 

esta obligado a pagar las indemnizaciones mas su pl"ima 
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correspondiente al trabajador, pero si el despido es ju5tificado 

no esta obligado a pagar ninguna cantidad por concepto de 

indemnización pero si la prima de antigLtedad qLte le cor-responde 

al trabajador. En síntesis consiste en t?l mi5mo problema 

tratado en el inciso anterior de esta tésis ya que la ley comete 

el mismo error al remitir toda antigUedad a partir del principio 

de vigencia de nL1estra iey federal del trabajo:" creyendo por L1na 

parte que se debe aplicar los incisos I y I I 1 del art ÍcL1lo 162 

de acuerdo al artículo 18 de la ley que nos da el principio más 

protecciof1ista de la ley:- ya que protege al trabajador de si 

mismo al decir: "en la interpretación de las normas de tr:abajo 

se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los 

art!culos 2o y 3o. !' en caso de duda preva l ecera la 

interpretación más favorable al trabajador. 

El articulo 2o de nuestra Ley Federal del Trabajo en vigor 

señala: 11 Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio 

y la Justicia social en las relaciones entre trabajadores y 

patrones 11
• 

Y el articulo 3o nos dice:," El trabajo es un dereého y un 

deber social que no es articulo de tomercio, e>:ige respeto para 

las l,ibertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse 

en condiciones que aseguren ls vida, la salud y el nivel 

económico para el trabajador y su familia, no podrán 

establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de 

raza, edad~ sexo, o~den religioso, doctrina polltica o condici5n 

social 11
• 

Estos a:tículos nas dan la ··respuesta· de por que nuestra ley 
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trata ae proteger con nuevas formas al trabajador pero estas 

deoen '.Ser pensada:: y sobre todo redactadas con mucho tino para 

evitar incongr-uencias en su propia legisl,:i;ciÓn laboral ya que la 

ley debe de elaborarse de acuerdo al 'c:ritet·Ío proteccionista que 

:iempre ha demostrado la ley federal del trabajo, pero también 

en una -Forma entendibl2. sobre todo por el trabajador para poder 

aplicar y exigir en un momento dado sus den?cho5. 

5.4. Muerte del Traoajador. 

Esta sitLtaciÓn en 1.:1 vid.:i del hombre es Lm hecho normal; 

situación a la que estan sujetos los tt·abajadores, por 

consecuencia esta -fase que es l,a culminación de la vida real del 

trabajador esta regulada por la lay -Federal del trabajo e 

inclusive es una de las causas de terminación de la r·elación de 

trabaje establecidos por ella. 

La ley da una serie de normas regulando la muerte del 

trabajador señalando como indemnización en su articulo 500 

cuando es causada por Lln riesgo profesional de dos meses de 

salario por concepto de gastos Tunerarios y el pago de 730 dias 

de salario o sea 2 años de salario. 

Esta indemnización es un'a obligación para el patrón que 

deberá pagar a los bene-ficiarios que nuest.ra ley da ~n este. 

orden en su articulo 501: 

1.- El conyuge superstite que dependía dei trabajador con 

una i nc:apac i dad de 50/. o mas y 1 os hijos menores: de 16 años o 

mayores de esta con una incapacidad de 50/. o más. 

2.- Los ascendientes concurrirán con las personas 
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mencionada en la fraccic5n anterior a menos que se Pruebe-que no 

depend{an económicamente del trabajador 

3.- A -Falta del conyl\ge superstite concurrirán con las 

personas señaladas en las -Fracciones anteriores~ .13. mujer con 

c:¡u'ien el trabajador vivio como s1 -Fuera su marido durante los 

cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte~ o con la 

que t1..1vo hijos~ siempre ~ue ambos hubieren permanecido libres de 

matrimonio durante el concubinato, pero al mori1· el tr·abajador y 

si tenia var·¡as concubinas~ ninguna de i:llas tend~·á derecho a la 

indemnización. 

4. - A -Falta de conyuge superstite. hijas y ascendientes las 

personas que dependian económicamente del trabajador- concurrirán 

con la concubina que reúna los requisitos señalados en la 

fracción en la pt·oporciÓn en que cada una dependía de é1. 

5.- A -Falta de les personas mencionadas en las fr-acciones 

anteriores~ el Instituto Me>:icano del Seguro Social. \3) 

Ahora bien. nue~tr·a ley Y• no trata este probl~ma ~n su 

art (culo 5o ti-ansi tor-10 si no que le dedica dos -fracciones de su 

articulo 162 dici~ndonos: 

Fraccion V. En caso de muer-te del trabajador~ cualquiera 

que sea su antigüedad la prima·.que corr·esponda se pagará a las 

perEonas mencionadas en el clrticulo 501. 

Fraccion 1JI. La prima de antigüedad a que se refiere este 

art{culo se cUbriran a los trabajadores o sLis beneficiarios 

independientemente de cualquier

correspcndó. C3). 

otra prestac iÓn que le 

Estas fracciones, son medidas proteccionistas para al 
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trabajador y Su familia, ya que en el artfculo 501 al principio 

indicado da una 1 ista del orden que seran bene-ficiados los 

familiares que dependían del trabaJador.. o sea la prima de 

antigüedad es un derecho independiente at1tónomo de las 

prestaciones otorgadas por los at·t!culos 500 y 501 referentes a 

la indemnización en general, derechos que da la Ley a los 

beneficiarios y que señala en el artículo 115 que los 

bene-Ficiarios del trabajador fallecido tendrán de1·.echo 

percibir las prestaciones e indemni=aciones pendientes de 

cubrirse , ejercitar las acciones y continuar los juicios, sin 

necesidad de juicio sucesorio. 

Medida muy atinada~ ya que un juicio sucesorio por muy 

rápido que se tramite es largo para los beneficiarios al momento 

en que estos dependían de el de Cuius, por que necesitan de esta 

prestación en buena Terma inmediata, al senalar los bene~icios 

de las indemnizaciones en los casos de muerte y es el gozar de 

los beneTicios por la simple dependencia económica, lo cual es 

un cambio en la idea de los herederos del derecho civil, pues la 

indemnizaci6n se oto·rga por el derecho nacido del trabajador a 

la familia natural, independientemente de la. idea de matrimonio 

civily a6n a las personas que simplemente dependian del 

trabajador. 

Nuestro Derecho no es una legislación teórica~ no ha 

descuidado la realidad, su finalidad .es satisfacer necesidades 

reales de los hombres, el derecho originado del trabajo, a la 

hora pe la muerte de un trabajador, no pretende enriquecer un 

patrimonio si no proteger a las personas que directamente 
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dependian del sueldo de ese trabajador fallecido. 

5.5. Aplicación de los términos para tener derecho al pago de la 

prima de antigüedad. 

Antes de seguit· adelante debo explicar que la prima de 

antigüedad va ligada inexorablemente al término ya que esta 

consiste en el pago de 12 dias de salario por cada año de 

servicio~ la prima de antigüedad es un derecho en movimiento 

corre a travéz del tiempo y este es un factor qL1e no puede por 

menos~ dejar sentir su influencia en el desarrollo oe las 

actividades laborales, la influencia del tiempo en las 

actividades laborales es ineludible, y debe set· tenida muy en 

cuenta al regular las actividades en que la actividad se 

desenvL1el ve. 

Rocco dice que el termino es "En sustancia un espacio de 

tiempo que la ley concede a ciertas personas para reali:::ar

determinados actos después del cual si estos no se han reali=ado 

no pueden serla ya, o no pr"oduc:en ning"ún efecto o bil?n podrán 

producir consecuencias jur i dicas~ pero siempre menores que las 

normales. (5) "La palabra término para los maestros José 

Castillo Larranaga y Rarael de-Piña expresa el espacio de tiempo 

que se concede para un acto o diligencia Judicial~ 

consideYandose como sinónimo de plazo. (6) 

Como la Ley Federal ~el Trabajo no define al termino si no 

que tan solo se refiere a el~ nos inclinamos por entenderlo de 

acuerdo a la de-Finic:iÓn del maestro Rocc:o. 

La prima de antigüedad otorgada por el articulo 162 de nuestra 
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Ley es para el caso de retiro voluntario. del trabaj.ador~.fija 

ciertas normas para si..l aplicac:i6n en su fracción IV las que son: 

a) si el número de trabajadores que se retire denT.ro del 

término de un año o excede del 10'k del total de los trabajadores 

de la empresa o establecimiento. o de los óe una categoría 

determinada, el pago se hara en el momento del retiro. 

b) si el número de trabajadores que se retire excede del 

10'Y. se pagará a los que primeramente se retiren .Y podrá 

diferirse para el año s~guiente el,pago a los trabajadores que 

excedan de dicho porcentaje, 

e) si el retiro s~ efectua al mismo tiempo por un numero de 

trabajadores mayor del ·porcentaje mencionado, se cubrirá la 

prima a los que tengan· mayor antigüedad y podra diferirse para 

el año siguiente al pago de la que corresponda a los restantrs 

trabajadores. <7> 

En el inciso a> el. término de un año y será en ese año, al 

10'/. de .los trabajadores que se retiren voluntariamente a los 

que se les pagara la prima de antigüedad, en el inciso b) va 

ligado al inciso a) por que se re.fiere a los trabajadores que 

excedan del 10% del primer año y no marca a que porcentaje de 

trabajadores se les debe pagar en el segundo año, aunque para 

nuestro punto de vista es un porcentaje del tO por año~ cttando 

se satura ese porcentaje se les liquidara al siguiente pero a 

otro 10 J. de trabajadores tomando de acuerdo al inciso e> la 

mayor o menor antigt1edad de los trabc:ijadors que se retiran~ 

En el caso de muerte del trabajador el termino para 

liquidar la prima de antigt.iedad es a partir de que muere el 
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trabajador En el articulo 5o transitorio se re~iere a un 

término que venció el lo de mayo de 1973 contando a partir del 

lo demayo de 1970 duro trs años~ término en que limitó el pago 

de la prima de antigUedad a doce dias de salario, ~4 o 36 según 

su antigüedad, siendo su término de un año de duración contando 

a partir del primero de mayo de 197(1 para el trabajador que 

salga voluntariamente de su trabajo siempre que su antigüedad no 

llegue a die'Z años, le cot·responde Lln pago de doce ·dias de 

salario por concepto de antigüedad, a. los que se separen dentro 

de \os doS años siguientes a partir del lo de mayo de 1970 se 

les pagara 24 días de salario siempre que tengan una antig"Uedad 

de 10 a 20 años de trabajar en una empresa. También a los que 

separen dentro dé los tres primeros años de 1970 que tengan una 

antigüedad de 20 años en adelante, les otot·ga 36 di.as de salario 

por concepto de prima de antigüedad. 

En su fracción IV aclara que L1na vez transcurridos los 

términos a que nos referimos anteri?rmente, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 162 que será de ac:uerdo a su 

antigl.iedad, para el caso de los trabajadores que sean separados 

o que se separen por causa justificada el término es de un año 

que terminó el 30 de abril de 1971 les da Lln pago de doce dias 

de salario, pero para el caso de que sea separado o qu'e se 

separen por causa justif-icada.- despL1és de este término de un año 

tendrá derecho a que se le paguen por las años que hubiesen 

transcurrido a partir del 1o de mayo de 1970, contrario 100% al 

artículo 162 que da ese derecho condicionado a 15 años de 

antigüedad y·no a partir de la fecha de expedición de esta 
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ley.el problema planteado del pago ·de la prima de antig"í.tedad ya 

empez6 a tener problemas y tuvo que intervenir La Suprema Corte 

de JLlsticia de la Nación, r·esolviendo en la siguiente forma: 

PAGO DE LA PRIMA DE ANT18UEDAD F'OR MUERTE DEL TRABAJADOR. 

la prima de antigüedad a que se refiere en la fracción V 

del artículo 162 de la ley federal del trabajo, debeser pagada 

con doce dias de salario por cada año de servicio que hubiera 

computado el trabajador, en la aplicación de le. í-racción le. del 

citado pr·ec:epto, pues is..1 pago de esta prima por muerte del 

trabajador, no lo contempla el artí'culo 5o transitorio de la ley 

federal del trabajo~ el cual fija varias reglas relacionadas con 

el pago de dicha prestac:i6n. 

PRIMA DE ANTIGUEDAD POR MUERTE DEL TRABAJADOR. 

la prestación que se contrae el artículo 162 Fracción V de 

la Ley Federal del Trabajo, esta incorporada al Contrato 

Colectivo celebrado entre Ferrocarriles Nacionales de Méxic:o y 

su Sindicato de Trabajadores en SLI clausula 234-i en 

consecuencia, la empresa esta obligada a pagar. a los 

beneficiarios de los trabajadores -Fallecidos, la prima de 

antigüedad consistente de 12 dias de salat-io por cada año de 

servicio sin que sea aplicable lo dispuesto por el Artículo 

transitorio de dicho ordenamiento legal, por asi h.aberlo pactado 

expresamente empres~ y sindicato. 

En los casos en que los trabajadores sean ·separados de sus 

labores, o que se separen por causa justificada dentro del año 

siguiente a la ~echa en que e~tró en vigor la Ley, tendrá 

derecho a que se les paguen 12 dias de salarios, conforme ··a lo 
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establecido en la -Fracc:i6n V del Articulo quinto transitorio de 

la nueva Ley Federal del Trabajo!' y cumplido ese año recibirán 

el importe de la suma que les corresponda por los años que 

hubiesen transcurrido a partir de la vigencia de la Ley~ empero 

para la procedencia del pago de la prima a estos trabajadores es 

indispensable qLte hayan cumplido 15 años de servicios cuando 

menos!' pues dada la naturaleza transitoria del citado artÍc:L1lo 

es nesecario coordinarlo en lo dispuesto en la Fracción III en 

el artículo 162 de la N.1;1eva Ley Fedéral del T1·abajo al señalar 

que: así mismo recibirán el pago los que se separen por· causa 

justi-Ficada y los que sean separados de su empleo 

independientemente de la Jt.1sti-Fic:ación o injllsti-Ficac:ión del 

despido~ al contener en esa 2a.. parte- el adverbio de mozo 

11 asimismo 11 que relacionado en la primera parte c:cmprende 

evidentemente a esos trabajadores siempr~ que hubieren cumplido 

el tiempo de servicio señalados anteriormente. 

Amparo directo 3219/73 COMPANIA MINERA DE GUADALUPE S.A. 

=2 de Noviembre de 1973 .- UNANIMIDAD de 4 votos PONE~TE MARIA 

CRISTINA SALMORAN DE TAMAYO (8J n 



COHPARACION DE LOS EFECTOS EN LA APLICACION DEL PAGO Y DE LA PRIMA 
DE ANTIGUEDAD, SEGUN LOS ARTICULOS 162 Y Sº TRANSITORIO. 

CBsos segun 
ei Art, 162 

1. - Separaci.5n 
voluntaria del 
trabajador 

2.-Separación 
por causa j us 
tificada impÜ 
table al pa--= 
trón. 

3.-Despido 
justificado O 
injustificado 
del trabaja-
dor. 

4. - Fallecimi 
ento del tra= 
bajador. 

Efectos del Efeci:OSGel Articulo so COJiPARACIONES 
Art. 162 Transitorio 

Pago de 12 días 
de salario por 
año de entigue
dad, des¡itiés de 
15 años 

a)Para antiguedad menor de 10 años 
en el ler. año de vigencia de la 
ley, concedi6 12 días de salaY.io, 

b)Para antigueded de 10 a 20 años 
en los dos primeros años de vigen 
cia de la ley, señaló 24 días de
salario. 

c) Para antiguedad mayor de 20 años 
en los tres primeros años de vigencia 
de la ley, estableció 36 días de 
salario. 

d)El cumplimiento del mandato en 
este caDo, del Art. 162, empezará 
el 1° de Hayo de 1973. 

Pago de 12 días Pago de 12 días de salario exclusiva
de Salarios por mente cualquiera que sea la antigue
cada año de anti dad del trabajador, dentro del ler. 
guedad al cumplif ño de vigencia 
15 años en el tr 
bajo. -

EL PRIMER ANO DE VIGENCIA CONCLUYO EL 30 DE ABRIL DE 
1971 Y A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DE 1971 LA ANTI 
GUEDAD PARA ESTOS DOS CASOS SE COMPUTARA DEL PRIMERO 
DE MAYO DE 1970, CUALQUIERA QUE SEA LA ANTIGUEDAD 
REAL. 

a)Disminuye en 5 
años la antiguedad
mínima de 15, pero 
reduciendo a 12 días 
de salario cualquier 
antiguedad. 

b)Entre 11 y 14 
años disminuye el -

plazo de antiguedad
Y lo aumenta de 16 a 
20, unificando la cu 
antia en menor suma:" 
c)Uniftca la cuantía 
sin respetar el núme 
ro de años que acum;
lativamente la elevlí 

2.-Rompe el princi-
pio de 12 días de se 
lario por cada año = 
de antiguedad. 

3.- Viola el princi
pio de 12 días de se 
lario por cada año = 
de antiguedad. 

Pago de 12 días 
de salario por 
cada año de an
tiguedad e par
tir de 1970 o -
de la fecha pos 
terior en que = 
entro al- traba
jo. 

No se refiere el coso y, por tanto, 
resultan idénticos a los del· Articulo 
162. 

4. - Unico caso en 
que subsisten los 
efectos del pago 
de la prima, de -
los contenidos en 
el artículo 162. 
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e o N e L u s ¡ o N E s 

Las conclusiones a que he llegado después de desat-rol lar ~l 

presente trabajo son las siguientes: 

1.- La prima de antigtiedad nac:iq' en 1970. en la Lev Federal 

del Trabajo~ aunque se origin6 en algunos contt·atos colectivos 

de empresa que ya fuera por mutuo propio, o oor las fuerzas de 

c;;us respectivos sindicatos~ tenian estatuida la prestación que 

nos ocupa. 

2. - La prima de antigliedad es un derecho que tiene 1.m ., 
elemento común con la jubilación, aunque tiene diferencias 

respecto a ella~ ya que la prestación de servicios en Ltna f=orma 

constante otorgada por el trabajador, dia a dia y cada año da 

origen a un derecho adquirido por el. 

3.- Por Prima de Antigüedad entendemos: 

''El importe de doce dias de salario por cada año de 

servicio que presten los trabajadore: cuando sean despedidos ~ 

se separen voluntariamente con causa jLtsti-ficada o 

injusti~icada. siempre y cuando tengan 15 años de antigüedad a 

partir de la -fecha en que entr-o en vigor esta ley. 

4.- La prima de antigi.:iedad debe pagarse a todo aquel 

trabajador que prestE sus ser~icio ccinstante y permanente en la 

empresa y logre la antigüedad necesaria para hecerse acreedor a 

este derecho. 

5.- El compt.1to de l?t prima de antigüedad es a partir del to 

de mayo de 1970~ sin contar la antigüedad del trabajador antes 

de esa -Fecha .• el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo no 

es t"etroactivo ya que cuenta la antigüedad a pat·tir del lo de 



mayo de 1970 para su pago, baséndose en el principio de qL\e las 

leyes se dan para el porvenir y no para el pasado, ya que por 

excepción son retroactivas las que asi declaradas por el 

legislador. 

6.- El concepto 11 ano de servicios, lo interpreta nuestra 

ley como 365 dias al año, pero consideramos se debe entender 

como 12 meses interpretando el caso por equidad en bene.ficio 

del trabajador, segLfo el art·icLtlo 17 debe de nuestra ley federal 

del trabajo, se señala .~ue debe tomarse la equidad cuando no hay 

disposición expresa~ ya que si elpago es de 12 días por año 

trabajado, esto equivale al pago de Lln· d{a de salario por- mes 

trabajado, evitando de esta forma el excedente o la disminuci6n 

al hacer la 1 iquidaciÓn de un trabajador con derecho a esta 

prestac:ión. 

7.- Resulta e>etraño que se le llame" prima" a la 

institución, dado que en la mejor acepción 11 prima 11 es el premio 

concedido para estimular empresas o acciones que significan 

interés para el que la concede. 

e. - La prima de antigüedad, no es L1na indemnización, pues se 

paga a los trabajadora que son despedidos justificadamente, los 

que no tendr!an derecho a liquidación alguna~ la prima de 

antigüedad es· un salario de.ferido y condicionado para su pa,go a 

1os reqL1isitos legales que la regulan. 

9.- Las legislaciones comparadas con la nuestra como son: 

Alemania, Francia y Estados Unidos de Norte América, no tiene Lm 

derecho semejante al nuestro en lo que se rei=iere a la prima de 

antigüedad, más bien conceden prestaciones similares a lo que 

nosotros entendemos por jubilacié'n, a unque esta la tienen 



per-fec:c:ionada:. como en el sistema norteamericano en que el 

patrón tiene ti-es alternativas~ cuando :us trabajadores lleguen 

a una edad t·equerida: 

1.- Liquidarles ~in compensaci6n adicional. 

2.- Conservarlos en la nómina. 

3.- Jubilat·los con un ingreso asegurado. 

De ias anteriores situaciones~ la tercera es la 

comun~ existiendo Ltn gran ndmero de planes para Jubilación~ 

siendo complementada esta institución 2ntre el i:;eguro social y 

la empresa que jubila. La di~erenc1a con nuestra país en este 

renglón estriba en que e5:ta obligación es a car·go del Instituto 

del Seguro social~ pero no de la empresa. 

10.- El articulo 5o transitorio de la ley fedeYal del 

trabajo, contradecía dL1rante su vigencia~ el articulo 162, que 

ya limitaba el pago por concepto de prima dt? antigl\edad y 

~eñalaba terminas contrapuestos al citado precepto dificultando 

la :.::terpretación del mismo. 

11.-~a prima de antigüedad al estar condicionada a prestar 

15 años de servicios a un mismo patrón según el articulo 162, 

sujeta al trabajador a esper·arse a cumplir esa ant1gUedad para 

tener derecho a esta prestación~ se deben distingLdr dos casos: 

a) Cuando el trabajador ingrese al trabajo del 1o de 

mayo en adelar.te se le pagará hasta que c:Llmpla 15 añbs de 
, 

servicio!' a razon de doce dias por año trabajadb. 

b) Cuando el trabajador este trabajando desde antes de 

la vigencia de la ley!' pero que no se salga del trabajo o sea 

despedido en los plazos mar-ca.dos en el art{culo 5o transitorio!' 



se toma1·~ en cuenta la antigüedad desde qLle empe:;:Ó a trabajar~ 

perc al cumplir 15 años de trabajo!' se le pagará a razón de doce 

dias por año de servicio a partir del lo de mayo de 1970' 

12. - La ley .f=ederal del trabajo no esta compuesta de normas 

de subordinación si no de protección, integración y 

reivindicación en bene.ficio del trabajador~ sus normas deben de 

interpretarse en beneficio del trabajador, tendientes no solo a 

mejorar su condición económica!" si no también para cumplir sus 

deficiencias o reivindicar sus derechos~ ya que la ley fedet·al 

del trabajo nos dice~ que al interpretar dos normas en que haya 

duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabaja.dar y 

como el at"tÍculo 5o transitorio se contrapone al art{culo 162 en 

la forma de considerar la iniciaci'd'n de la vigencia!" se apfica 

la mas favorable, que es la marcada por el artículo 162 que 

cuenta la. antigüedad del trabajador a partir de que entró a 

trabajar con el patrón, pero .siempre y cuando cumpla 15 años de 

servicio por lo menos. 

13.- Por lo tanto sugerimos: 

Ne tomar en cuenta el artículo 5o transitorio, pues ya 

pasaron los términos por el señalados y s6lo basarse en el 

artículo 162 de la ley federal del trabajo en la que se sujeta 

la antig"úedad a un mínimo de 15 años. Aunque estimamos que el 

pago de la prima de antigüedad a los 15 años, solo corresponde a 

los trabajadores, que ingresaron a partir de la vigencia de la 

ley o sea después del lo de mayo de 1970; en el ca.so de 

l:.rabajadores que hubiesen empezado a prestar sus servicios antes 

de esa Techa no existe razon suficiente para que se les 



desconozca esa antigüedad y solo se les reconozca la que tengao 

apartir del lo de mayo de 1970. 

Entonces si se aplicara nada m~s el art. 162 estaríamos de 

acuerdo completamente con esta prestacidn, ya que sujetarla la 

antigl\edad a un mínimo de 15 años, pero se le pagcH·Ía .?.l 

trabaJador desde que entra a laborar a la. empresa, pago mucho 

más justo y solución que se propone. 
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