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I " T R o D u e e I o "· 

Nos es grato presentar el trabajo de tesis que 

hemos ti~ulado 11 An&lisie HistórJcos y Jurídico del Proceso 

Burocrático en México". 

Iniciaremos nuestra exposici6n con el desarro-

llo de los concepto3 generales d~l proceso, procedimiento y-

estado, burocracia y del trabajador bur6crata. Posteriormente 

haremos referencia a la evoluci6n del Estado Mexicano, r~ali-

zando un bosquejo desde la época prehispánica y en forma esp~ 

c{fir.a al grupo socio-pol{ticry ore~nizado y desarrollado de -

los aztecas, en el cual encontramos el antecedente del moder-

no trabajador burócrata, de estd manflra continuarecos con 

los siglos XIX y XX en que el Estnüo Mexicano sufre crisis 

sociales- eon6micas-pollticas y que por ello encontramos al -

trahnjador desprotegido y ~on una serie de injusticias coffiet! 

das en su contra hasta el surgimicntn del artícul~ 123 Const! 

tucional en el año de 1917. 



Asimismo, horemoB referencia a nlr,unoA concop-

tos ~e burocracia y su evolución hasta lo criatnliznci6n de -

loe estatutos de 1938 y 1941. Y por ultimo conclulrc•oe con -

el desarrollo del procedimiento laboral burocrfilico en el cunl 

analizaremos los derechos de quienes la integran los medios -

administrativos y jurisdiccionales con que cuenta el •oderno-

bur6crata para hacerlos valer. 

Así pues Honorables Mie~broa del Jurado, somet! 

remos este trabajo a cu amable coneideraci6n, ecperanrlo que -

sea de su agrado. 



A. Proceso y Procedimiento. 

B. Estado y Burocraci~. 

C. Trabajador Burócrata. 
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CONCEPTOS GENERALES. 

C~nceptualmen~c debemos entender como procGna-

una serie de actos que son consocucnci3 lógica uno de otro, -

es de:._~~·-ªª refiere a determinado fin. 

ECectivaffiente, cualquier tipo de ''procedirnien-

to'' se inicia con un acto que genera otro como consecuencia y 

que a su vez ce cau~a del 3iguiente y todos en cadena se ligan 

al mismo fin. 

Ahora bien, al referirnos al derecho como nor-

me que determina la conduct~ social, presume que los de9tina

tarios habrán de observarla espontáneamente, admitiendo sin -

embargo, la posibilidad contraria, surgiendo por ese motivo -

un proceso, que en principio es un cumplimiento de la~ normaR 

jurídicas que se dicen violadas. 

La idea del proceso envuelve, por--ü°ña parte 

la de continuidad y, de la otra en términos generales la -
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procurac16n de la juaticia o d~ la se~~ridad jurídica. 

Sobre le idee misma del proceso, en alguna me-

dida es dificil de definir; el Diccionario de la Real Acade--

ala inóica que; Proceso es, entre otras cosas; Acci6n de ir 

hacia adelante ••• Conjunto de las fases sucesivas de un fe--

n6aeno. Agregado de leo autos y demás escritos en cualquier-

causa civil o criminal ••• Procedimiento, actuaci6n por trá--

mitee judiciales ü administrativos 11 • (1) 

Algunod Procesalistas en su concepto general -

conciben al proceso de la siguiente m~nerE: 

El maestro Eduardo Pallares y varice juristas 

muy destacados lo conciben como: ''Cnnjunto de Fendmcnos, ac--

tos o acontecimientos que sucedan en el tiempo y que mantie--

nen entre si relaciones de vinculación y sobre esa blise exis-

ten procesos en todas las ramas de la ciencia incluyendo los 

prouesos jurid1cos''· (2). 

(1). Neetor d& nuen L. DEREGHO PROCESAL DEL TRABAJO, Ed. Po-
rrúa. México, 1988. p. -·iir:-----·~--------------------

( 2). IDEM. 
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Francisco Carnelutti dir6 que ''Lla~n•oe proce-

so a un conjunto de acles dirigidos a la formación o a lu ---

aplicaci6n de los mandatos jurídicoo, cuyo cnráctcr connietr-

en la colaboración o tal fin de las personno intcreoadne con-

una o más personas desinteresadas•'. ( 3) 

Para Piero Calamondrci, será ''la oeric de las 

actividades que se deben llevar a cabo para obten~r la provi

dencia jurisJiccional 11
• (4) 

El ilustre proccsalista español Jaime Guasp --

seftala que" el proceso no es más que un instrumento de satiP-

f'acci6n de pretensiones". ( 5) 

La doctrina moderno admite por otra parte que-

el proceso ~s, antes y más que otra cosa, lnstrumento pard la 

verif'icaci6n de la verdad de los he~hos y la iden~ifícaci6n -

de la norma legislativa que regula al caso concr~to. 

También exicten criterios para clasificar los 

diferentes tipos de proceso que encontramos en nuestro país. 

~l-Nestor de 6uen L. Ob cit. p. 18 

(4). IDEM 

(5). IDEM 
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La clasificación ae da por la rama del derecho 

a la que se refieren y por la naturaleza de la pretensión so-

cial. 

Por la ra•a del derecho a la que se refieren 

- Civiles. 

- •ercantiles. 

- Penales. 

- Fiscales. 

- Laborales. 

- Constitucionales o de garantiae. 

Por la naturaleza de la pretensión procesal: 

a) De cognici6n se subdivide en : 

- Constitutivos. 

- Declarativos. 

- De condt?na. 

b) De ejecución que a su vez se subdivide en 

- De dación. 

·• De transformación. (6) 

(6) Nestor de Buen L. Ob cit. p 27. 
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Podran admitirse otros intentos de cloniftcn-

ción, que utendcrían a la competencia ( locales y fcderalen 

o al grado ( de anica, primera o segunda inntnncioo). 

Con el mismo pr~p6sito habrían de conoidcrarse 

ciertos procesos que teniendo una clara deCinici6n constitu-

cional o reglamentaria, escasamente tienen lugar porque el 6~ 

gdno encargado de resolver la pretensi6n se ifitegra solo paro 

el caso concreto de que se trata, tal es el caso del proceso 

constitucional ~ue faculta n la Camera de Diputados porn co-

nocer de las acusaciones que se hagan a ciertoa runcionürios

públicos, por delitos oficiales o para someter a proceso a -

los que gozan de fuero constitucional y que oean acusados de 

haber cometido delitos del orden comah ( art~culo 74 - V de -

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicnnos ). 

Una situnci6n parecida se contempla en el art! 

culo 674 de la Ley Federril del Trabajo que atribuye al JuraUo 

de Responsabilidad de los Representantes la facultad de impo

nerles sanciones por las fallas que cometan en el deaempcño -

de sus funciones. 

Por lo que h~cc al procedimiento etimol6gica-

mente entendido es ''el modo de mover y la forma en que se mo

tivo el acto. El sufijo mentum es derivado del griego menos, 
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que significa principio de movimiento, vida fuerza vital. 

Constituye en BÍ mismo un impulso, es forma para todos los --

procesos pero varía en razón de la naturaleza de ~atoa''• (7) 

José MarLa Manresa y Hava~ro dice que el pro--

ccdiaiento ''es la aglomeraci6n o reuni6n de reglas y precep--

tos a que debe acomodarse en curso y ~jercicio de una acci6n 

que se lla•~ procedimiento, y el andar y métodos que debe se-

guirse en la •archa de la suetancinci6n de un negocio se de--

nomina enjuiciamiento, el enjuiciamiento derorma la acción -

Bltceeiva de las actuaciones trazadas por el procedimiento 11 (8) 

El Dfcrioi.ario J11rSdico Mex:fcano habla de pro-

cedi~iento: 11 sustantivo plural cuya raíz la tiene es E!~~!~~· 

n~ral el procedimiento es la manera de nacer una cosa o de --

realiza&" un acto ••• en el le11guaje :forense esta voz se ha-

usado tradicionalmente como ein6nimo de juicio o inetrucci6n 

de una causa o proceso ci vil 11 • ( 9) 

(7).Alberto Trueba Uribc. ~.!!!!!!Q_!!!;!!!!E!!Q _ _!'.!!Q'.::!!!!~'.!-E!!!,_!!!~.!!~~Q· 

2a ed. Ed. Porrú~. México 1973. p. 467. 

(8).Insti tu to de Investigaciones Juridicas. ~!22!.2!!~!!!2_::!~.B!= 

Q!EQ-~!!~!E~~Q~ Tomo VII. P. Reg. UNAM. Méxi~o 1984. p. 255. 

(9).Inatituto de Investigaciones Jur:i.dicas. Ob. cit. p. 244. 
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El ma~stro Trueba Urbinn al hablar de proccdi-

miento dice que ''es el conjunto de regios Jl1rfdicao qu~ re~u-

lan la manera, la rorma, términca y oedioe de expreelón de --

1-.>s act.os procesales 11
• (10) 

Por lo cual, p~dremos decir que el procediaJe~ 

to pertenece al derecho procesal, siendo eoencial~ente práct! 

coy no muy téorico. Loa procedimientos son sujeciones a loa 

cuales se impulsa la marcha incesante del proceeo hacia su 

meta rlnal, tienen por objeto la realizaci6n del der~eho o 

satisfncci6n de la justicia conforme a la teoría de cada pro-

ceso en particular. 

Concluire~os con la diatinci6n entre el proce-

so y procodi~iento, ya que son t6rminos que auelen usarse co-

mo anál~goa, pero se distinguen en que proccRo, se caractcri-

za por ser una instituciún en cuanto constituye un conjunto -

de actos que persiguen una finalidad, mientras que el proce--

dimiento es la serie sucesiva y combinada de loa actos que ~-

han de realizarse para lograr ese Cin. 

Se puede hablar rle uno distinci6n cntr~ el ---

proceso y el procedimiento que la ~octr·ina proces~l contempo-

ránea ha dado: ''El proceso como relaci6n o como situaci6n es 

(10).Instituto de Inveatigaciones Juridicas. Ob cit. p. 487. 
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principio 0 idea jurídica directriz, el procedimiento es la -

realización, plena, concreta, sucesiva, Je lo& actos jurídi--

coa del procdso. El proceso es un sisteQa para el dcsarro~lo 

de la actividad jurisdiccional, el procedimiento es la form& 

real concrete, ~aterial del desenvolvimiento del proceso. ---

Por otra parte el proceso es abstracto en tanto el procedi---

miento ea concretot (11). 

La evolución del Estado como realidad social,-

a través de la historia, no corresponde siempre a las caract~ 

rísticas que, también a través de la historia le han señalado 

los autores. 

Desde la más remota antigued3d se hA reconoci-

do al hombre, engrupado, actuando aún frente a la naturaleza, 

por medio de les grupos más primilivos en los cGales 11ecesa--

l!l). Rafael Tena f'uck y llugo I talo Morales. ~!~!:2!!.2-~!!22~~~,!!--

!!~.!,_!!!~!!~!!!!· Ed. 'rrillas. México. 1986 ps. 1.:9 y 150. 
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riamente hubo ~ierta organización y ciertos principioo de or-

den. 

Según los autores de Teorla Politice, ta pala-

bra Estado deriva da !!!!~· !!!~!• !!!!~~!• que significa si-

tuaci6n de permanencia, orden peraanente o e que no cambia. 

En el siglo XX encontramos al Estado creciendo 

en todas sus ordenes: 6rganon, personal, medios materiales, -

actividades, finalidades y perspectivas. 

Pode~os definir al ESTADO como: ''la organiza--

ci6n polttica soberana de una sociedad humana establecida en-

un territorio determinado, bajo un régimen juríd!co, con in--

dependencia y autodeterminaci6n, con 6~gano de gobierno y de·· 

administraci6n que persiguen determinados fines med!ante acti 

vidades concretas''· (12). 

(12). Miguel Acosta Romero. TEORIA GENERAL DEL DERECHO ADMINIS 
!~~!~~~~ 4a. Ed. Porrúa. NexICo-¡99¡:-pa:-35-:-35:------------
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El Estado, como toda persona jurídica colecti-

va, necesita de la participación del individuo o personas rt-

sicae, para que realice en partlcular sus tareas a cometidos, 

para ojercitar loe derechos y cumplir las obligaciones que le 

corresponden. 

Se puede afirmar que desde las épocas más rem~ 

t.,s, el Estado ha necesita1o ~n todos los niveles de personas 

que le presten sus servicios, por lo que es preciso determi--

nar el concepto de runc16n pública. 

Para el Dr. Gabino Fraga concibe a la funci6n-

pública como "la relaci6n que se establece entre los funcio--

narlos y empleados por una parte y el Estado por otra 11 • (13). 

Andrés Serra Rojas dicd que 11 la funci6n pGbli-

ca se forma con el conjunto de deberes, derechos y eituacio--

nea que se originan entre el Zstado y sus servicios''• (14). 

(13). Andrés Serra ROjes. DERECHO ADMINISTRATIVO. Ba. ed. Ed. 
Porrúa. México 1982. p. 381:---------------------
( 14). !DEN. 



16 

Los artículos conetitucionales, que contemplan 

en un~ for~a concreta a loe Trabajadores al aervicio del Est~ 

do son los 3iguienteo: en el opartedo''B" dol ort!culo 123 ro-

gulan la funciGn pública, las contenidas en la fracción II --

del ertículo 89 constitucional que dispone que el Presidente-

es un 6rgano fac11ltado para noabrar y remover a loR funciona-

rios y e•pleados, con excepci6n d~ aquelloe cuyo nombramiento 

o remoci6n esté determinado cle otro modu en lo Constitución o 

en las leyes. 

El Congreso de ta Uni6n ~lene facultad para 

crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, 

aumentar o disminut.1.~ &us dotaciones. (Articulo 73 fracción XI 

de la Constituci6n). 

La función pública es la relación jurídico - -

burocrática entre el Estado y sus servidores, dando origen al 

derecho de los trabajadores burocratas. 

El personal burocrático ha existido a~tee tá--
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citaaentc; afirmamos esto porque en todo el tiempo han cxis--

tido gobernantes y gobernados, y junto a los primeros y a su-

servicio debe haber e•pleados, ayudances, sierv~s o como se -

les quiera llamar, que eatan actuando como servidores de qui-

nea detent•n el poder y por ende identificados con lo que hoy 

en dla se conoce co•o burocracia. 

El Dr. A!berLo Trueba Urblna dice: ''Las rela--

clones entre el Estado y sus servidores se regían por el der~ 

cho ad~iniutrativo y por las leyes de servicio civil y es a -

~artir do la promulgaci6n de la Constituci6n de 1917, en el -

artículo 123 de la sisma se crear6n der9chos en favor de los-

empleados tanto privados cowo del servicio del Estado''· (15). 

La burocracia tiende a cr9cer constantemente.-

Basta comparar los presupuestos de egresos de México, para --

advertir su ascenci6n vertiginosa. Es claro que el crecimie~ 

to de la burocracia esté motivado por el aumento de la pobla-

(15). Alberto Trueb~ Urbina. NUEVO DERECHO DEL TRABAJO. 3a. -
ed. Ed. Porrúa. Mexir.o. 1976.-p:-175:-----------------
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ci6n y de las necesidades públicas, pero es ne~esarlo hncer -

notar que no s6lo a eso obedece, aino al fen6•cno mode~no ac-

tual, de la expansi6n cae! ilimitada rle la esfera de activl--

d&d~s del Estado. El Estado lo observa todo, ce extiende a -

todos los ordenes de la vi~a social. 

Por lo que se considera que la burocracia es -

uno creaci6n social, naci6 de ineludibles necesidades colecti 

vas, pero se desarrolla en 1or•a tal, que amenaza devorar e -

quien le dio el ser. 

Sin a•bargo l& buroc~ecia resulta indispenea--

ble para la organizaci6n y el desarrollo de lo producci6n, 

siempre que el número de sus integrantes se mantengan aqui en 

loe limites razonables, pero si crece exageradamente empieza-

a pesar sobre el resto de la poblaci6n pues trae consigo el -

alza de loe impuestos y por lo consiguiente el costo de la v! 

da, despierta crítica y alimenta laa tensiones sociales. 

Cuando hablamos de grupo burocrático, nos es-

estamos reririendo a un descubrimiento social, a una forma de 



19 

ser, de vivir, de coexistir, de trabajar, es decir, aun con--

glo•erado de trabajadores que sirv~n y sostienen al Estado. -

Raz6n priaera y Olti•a de exister.cia toda, en el caso concre-

to de nuestra entidad nacional. 

Los trabajadores al sebvicio del Estado tie---

nen la •lama naturaleza jurídica que loe trabajadores en gen! 

ral, pero con •ati~es un poco diferentes, dadas las funciones 

que deeeapeftan. 

11 concepto de trabajador lo encontramos en --

diversos ordena•ientoe legales: 

En el artículo 3° de la Ley de 1931 define al-

trab&jador como ''t~dA p~reona qua presta a otra un ser4icio -

material intelectual, o de ambos géneros en virtud de un con-

trato de trabajo". 

La nueva ley dfl 1970 en su artículo 8° se~ala-
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que trabajador, es aquella pereonn f!sicn que presto a otra~-

física o moral, un trabajo personal subordinado. 

En la Ley rederal de loe Trabajadoree ~l Serv! 

clo del Estado, reglamentaria del apartado 11 8 11 del nrt{culo -

123 constitucional en su articulo tercero, define al trabaja-

dor como toda persona que preste un servicio f!eico, intelec-

tual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento 9xpedido-

o por figurar en lista de ray& de los trabajadores temporales. 

Los trabajadore~ al servicio del Estado no go-

~an de las prerrogativas que para los dem~~ trnbajadoree con-

Hign6 el artículo 123 de la Constituci6n ya que ést~ tendi6 o 

buscar un eqoilibrio entre el capital y el trabajo como fac--

tor de la producci6n, circunstancias que no concurren en l~s-

relaciones que median entre el poder público y loe empleados-

que de él dependen. 

Gabino Fraga señala que: El sentido de es ----

ta dieposir.i6n es el que considera que en realidad, el Estado 

no tiene el carácter de patrono con respecto a sus servidores, 
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tanto porque en la relación que so entabla no puede afirmarse 

que haya de un lado la empreRa capit~li~te y, por otro, el --

ele•ento trabajo, porque se considera que propiamente úu exi! 

te contrato alg~no, con motivo de Ja runci6n pública. (16) 

Duguit designa con la expreai6n ••agente públi-

co" a toda persona que participa de una ~anera permanente, --

temporal o accidental en la administraci6n pública, sin tener 

el carácter de gobernante di~ecto o representante. Claa3fi-

ca a loe agentes públicos en doo. grandes categorías: agen--

tes funcionarios que participa de manera permanente y normal-

en el funcionaaiento de un servicio p60lico. El agente em---

pleado es el que participa de una manera momentánea y acci---

dental. 

No coincidimos con Duguit. porque en nuestra -

legislaciOn el empleado de basa, participR de una manera mas-

peraanente y nor1tal que. J.os f'uncionarios públicoo, cuyos pue! 

(J.6l.Miguel Dihalt KrausB. ~~~-~~~Y~-~~~~~!!E~-1-~~~!~!E~· Ed 
I~AD. México. 1977. ps. 55 y 56. 



22 

tos •uchas veces se deben a cuestiones políticao y suelen te~ 

minar sus funciones justo Gon el r6gi•~n. 

Para Acosta Romero, ea correcto el criterio de 

direrencia entre runcionarios y empleados baeado en el carác-

ter representativo de los primeroe.(17). 

Petrozziello, considera que, "funcionario ser~ 

el que tiene el derecho del •ando, de iniciativa de decisión-

y que, por esa causa ocupa los grados •As elevados de la je--

rá~quíe, por el contrario, empleado, sería el que Qtiende a -# 

la preparación o a la ejecuci6n de las disposicione3 que ema-

nan de una autorida~ superior y que, por ese •otivo, se en --

cuentra en loe grados •áe bajos de la escala jerárquica 0 .(1B) 

Empleado o trabajador al servicio del Estado,-

podríamos considerarlo doctrinariamente, a l~ persona física-

que desempeña un servicio material, intelectual o de ambos --

(D).lliguel Acasta R~mero. Ob cit. p. 667. 
(la). IDEll. 
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~6ne~oa, a cualquier 6rgano del Eatado, mediante nombramien -

to o 1ncluei6n ~n lista de raya que no tiene facultad de deci 

a16n ni representan~e al 6rgano c6ao tal, frente a otros org~ 

noa, ni frente a loa particulares. 

Lee•os textualmente en el Diccionario de Dere-

cho del •aeetro Rafael de Fina lo siguiente: .. Empleado públi-

co es el 6rgano personal de la actividad administrativa, afe~ 

to a un servicio público det~rminado, en cuya realizaci6n pe~ 

ticipa con carácter de permanente y profesional mediante una-

retribuci6n". (19). 

Los trabajador~s se clasifican en: de confian-

za y de base. Respecto de loe trabajadorea de confianza se -

dice que son aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requiere, 

l~ aprobaci6n expresa del Presidente de la República, y la --

misma Ley Federal de los Trabajadores hace una suscinta encu! 

draci6n de los trabajadores de confianza, as! podemos ver por 

ejemplo, que en el Poder Ejecutivo son trabajadores de con ~-

(19), Rafael de I'ina. DICCIONARIO !JE DERECHO. 4a. ed. Ed. P<>--
r.rúa. México. 1978. ¡;:-2oi:-~------------
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fianza: loe directores y subdirectores generales, los jcrcs y 

subjefes de departame11to, etcátera. Todos los consideradog -

coao tales se encuentran enumerados en el artículo 5ª de la -

Ley Federal de loe Trab&jadores el oervJcio del Estado. 

Ademds, ae m0nciona que los trabajadores de b! 

se 1 son aq11ellos que no se en:uentran, inclcidos en la enume-

raci6n del artículo 5° de la ley referida con anterioridad y-

que por ~llo, serán inamovibles. Los de nuevo ingreso no se--

r6n inamovibles hasta despu6s de seis meses de servicio sin -

note desfavorable en su exoed!ente, dieposici6n que supera --

con mucho la fracci6n XXII, del apartado 11 A11 , del artículo 123 

Constitucional, y a lo Ley Federal del Trabajo, con el esta--

blecimiento abaolutc de la inamovilidad de loe trab&jadorea -

de baae, excluyendo loe de confianza •encionados e~preeaaente. 

La categoría de trabajador de base es la esta-

bilidad que tiene ée~e en su empleo a cargo y la prot~cci6n -

de que goza, al aplicarsele globalmente todos loe derechos --

que e~arca la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, lo cual, le proporciona una gran eeguridaJ al trabaj~ 
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dor y a au familia, tanto en lo econ6mico como en lo social. 

La inaaovi Ud8d no tendrá más limite c:ue el ce

a e justiCicado del tr~bnjador, en loe términos previetoQ por

el articulo 46 de la ley. Bn caso da que la situaci6n del b~ 

rocrota sea objeto de interpretaciones contr&dictorias entre-

el titular y el trabajador deberá aplicarse el principio del-

derecho del trebejo, en caeo de duda, debe prevalecer la in -

terpretaci6n más ravorable al trabajador. 

El originario artículo 123 de la Constituci6n-

de 1917, al rereriree o los sujetos de d~rccho áel trabajo, -

denominados eapleados co11rendi6 dent1•0 de este concepto tanto 

a loe eapleados particulares como n les empleados del Estado, 

incluyendo las de los aunicipioe, porque unos y otros son em-

pleadoe publicas y constituyen el sector burocratico que for-

ma pa~te de la clase obrera. 

La lucha política de los trabajadores al ser--

vicio del Estado, originó que el mencionado estatuto Cardenis 

ta elevara en lo esencial a la categoría da norma escrita en-
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la Conetitu~i6n, por la que el articulo 123 por refor•a cona-

titucional del 21 de octubre de 1960, publicado en el Diario-

Oficial de la Federación el 5 de diciembre de\ MiB•O anol QU! 

da integrado por dos apartados: el apartado A dol artículo --

123 conctituye el conjunto ~e derechos laborales paru loe ---

trabajadores en general, mientras que en el apartado B para -

los Servidores del Estado, los derechoo social~e que contiene 

son exclusivos para la burocracia. 

Fe necesario precisar la posici6n del emplea--

do público entendiendo que la relaci6n de trabajo no lo liga-

a un patr5n particular y aunque aparezcR como petr6n el go --

bierno o el Estado. el empleado es r~presentante del pueblo,-

quien paga sus sueldo& c~n el producto de loe impuestos y al-

que le sirven por medio de su trabajo. No se t~ata de una --

ricci6n, sino una realidad que confirma lo absurdo de las ---

huelgas o paros en relaci6n con estos trabajadores. Y para -

resolver sus demandas debe operar el arbitraje. (20). 

{3l).Euquerio Guerrero. MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO. Ed. Po
rrúa. México. 1980. p. 542~-------------------------
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A. EPOCA PREHISPANICA. 

La estructura aociel de la tribu •exicana, du-

r~nte su migración a su llegada al valle central, había aegu! 

do siendo muy simple y ao9ncial~ente igualitario. Loo mexi -

cae permanecían a veces durante v~rios aftas en las regiones -

f6rtiles, librab~n batallas para abrirse peso o para arreba--

t~r algunas tierras cultivables a las que la poseían y prose-

guían su marcha llevando sobre auo espaldas loe escasos ble--

nea que tenían. 

Una existencia as! no exigía diferenciaci6n --

de las funciones aocialea, ni la aparir.i6n de un poder organ! 

zado. Cada jefe de ramilla a la vez guerrero y agricultor, -

tomaba parte con lod otros en las diRcusionee d~ dond~ sur --

g!an las désiciones importantes. En cuanto al ~ivel de vida-

de los aztecas, era el mismo para todos: igualdad en la po --

breza. 
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S6lo los aacerdotcs de Huitzilopochtli ~orma -

ben en áatb ¡poca, el eabri611 de una claoe dirig6nte y et nG-

cleo de un poder. 

Eeta organizaci6n rudimentaria era suficiente-

cuando los aexicaa Cundarón su ciudad, eu estructura social y 

política no era diCerente de la qu~ habían conocido durante -

eu larga peregrinación. (21). 

A principios del siglo XVI, el ra•hio es nota-

ble. La sociedad mexicana su ha diferenciado y complicado y-

jevérquizado. tas funciones, categorías distintas de la po--

blaci6n y los dignatarios dan 6rdenes y disponen de vastos --

poderes; el sacerdote importante y rever~nciado no se confun-

(21).Franciaca Javier Clavijera, HISTORIA ANTIGUA DE MEKICO. 
Ed. Valle do México. México 165~:-P:-52:-------------------
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de con la autoridad •ilitap o civil. El co•ercio ••~eja can-

tidadee e~ormee ~e merca11c!ae prccioeRA. La riquezo y el lu-

jo hacen s~ aparición, pero junto con cllue aporece taabicn -

la miseria. 

Por fin el Estado se superpone a los viejos y-

eimpleo mecanismos de la tribu, dirige una Bdminietrac16n, 1 -

deaY aplica una pol[tica exterior. La transformaci6n ha si-

do profunda y se ha llevado a cabo en muy breve tiempo, l& --

democracia tribal ha cedido su lugar a la monarquia eristocr4 

tica e iRperia!ista. 

En la cima de lB jerarqu!a socia¡, la clase 

dirigente se divide en muchas cnteg~riaa distintas, ya sea 

tomando como base sus funciones, por su importancia o por los 

honores que les confieren. Un gran sacerdote es igual a un -

jefe militar, pero uno y otro airan por debajo d~ elloe al p~ 

bre sacerdote de barrio o pequeño funcionario que cobra el 

impuesto a una aldea, pero todoe ~llos se distinguen de loa -

plebeyos que no ejercen ninguna autoridad ni diarrutan de nin 
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gGn puesto. 

La palabra tecutli, que significa 11 dignatarlo 11 

o "aeftor" designa a la capa superior de la clase dirigente en 

el orden •ilitar, administrativo o judicial, se aplica a los-

principales comandantes de los ejércitos. a los funcionarios

de rango •'e e!evado, por ejemplo: al jefe de la adminiRtra-

clon de las finanzas, a los jefes de barrio de l~ capital, a-

loa jueces que, en las grandes ciudades rb~uelven loa proce-

aoe •'s !•portantes. 

Los sacerdotes por su parte, e6lo excepcional-

mente recibe~ ese apelativo, ellos tienen su jerarquía pro--~ 

pia que no ea brillante ni menos respetada que otros rangos. 

Originalmente se llegaba n ser tacutll por --

cle~clóe o m~s bien p~r deaignaci6n y la eelecci6n de los - -

electores recaía por lo gen~ral, sobre un miembro de la mis-

•a familia pera una funci6n determinada,. por ejemplo: la su-

cesi6n de an jefe de barrio se realizaba no por ~ucesi6~, 

sino muerto uno eligen a ot~o el más honrado, sabio y hábil a 
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su modo. 

Pero bajo el reinado de Noctezu•a ti, loa úni

cos que verdad~rdhlente son objetos de elec~16n: son loe a6s -

elevados; el emperador y de los cuatro scnadorea le rodeun en 

todos los demás casos, o bien el soberano ea qu1cn nombra s1m 

plemente a los funcionarios, a loR bRrrios y las ciudades de-

signafi a su jefe, pero esta designaci6n es válida cuando la -

ha confirmado el poder central. 

En la práctica, la más de las veces es un hijo 

o un sobrino y hasta un hermano del Tocuhtli local quien los

eucede en la direcci6n de !a aldea, ciudad o barrio; pero en-

esta forma no se ha salvaguardado las apariencias tradiciona

les, e11 realidad no se trata de una olecci611 sino ~e una pre

sentación, y el emperador es quien designa en última instan-

cia el poder no llega al elegido desde abajo, cino desde lo -

alto, los vestigios que quedaban de la democracia primitiva -

han sido absorbidos por la nueva máquina estatal. 

Las funcione& ~e un Tecutli, entre otras con--
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atnten en representar a au pueblo ante lae autoridades supe--

riores 1 deben hablar por la gente que esto a eu cargo, defen-

derla en case dado ed contra los imp11estos excePivoa, contra-

toda uaurpaci6n de eus tierras, 6~te ~l se ver1tilan loe llti-

gioe, las controversias que aer4n liquidsdas en apelaci~n. en 

M&xlco o en Texco~o, como jeCe •ilitar conduce al combate los 

contingente• que lo solicitan como responsable del buen orden, 

vigila el c~ltivo de les campos, especialmente el de aquellos 

cuyo producto esta destinado al pago del tributo las tierras-

y de las reacciones que percibe. El está exento de impuestos, 

lo •ie•o que los miembros de su familia y sus hijos. 

Cada barrio ~ calpulli de. la capital tenia su-

jefe el Calpullec, electo por su vida por los habitantes, con 

la conformidad del soberano, de preferencia entre loR miem --

broa de una misma familia, estaba asistido por un consejo de-

ancianos, probablemente loe más viejos y notables entre los -

je~ee de fa•ilia, y ninguna cosa hace este principal que no--

sea al parecer de lns viejos. Sus funcioriea eran en todas --

se•ejantee a las del Tecutli, debía especialmente ser capaz -

de defender a sus conciudadanos, pero su principal tar~a con-
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si5tÍa ~n tene~ al día el registro ~~ las tierras colectivas-

pertenecientes al Calpulli. cuyo usu[ructo era distribuido --

por parceias entre las distintas fa•ilias. 

El calpulli, es en verdad la cédula básica, ~u 

jefe y sus ancianos représent~n la pri•era forma de organiza-

nización territorial de los aztecas. (22}. 

El calpullec, electo por sus conciudadanos, de 

bían su permanencia en el poder a la voluntad del s~berano 

todos los días tenía que presentarse en el palacio para reci-

bir ordenes, esperaba a que el mayordomo mayor les dijese lo-

que el gran señor o emperador ordenaba y mandaba por debajo -

de él había funcionarios encargados de vigilar cada uno de --

veinte, cuarenta o cien familias para los fines de coürar el-

impuesto y organ~zar el trabajo colectivo, limpieza, o~ras de 

construcción, etcétera. 
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Te6ricaaente depend1on del Culpullec pero se -

tiene lR clara iap~~eión de que estaban, incorporados a un --

eiete•a administrativo "burocratico 11
, podría decirse, escapa-

ba a eua atribucionee, ~arque era grande el número de oficia-

lea que la naci6n tenía para cada caso, ae! era tant.o la cue~ 

ta y ~az6n que para todo habla oficiales y mandocilloe de los 

que habían de ba~rer. 

Este cuadro de l& jerarquía mexicana, que evo-

ca la •anern curiosa del Sistema Adminiatrativo del Imperio -

Inca en Pe~ú, permite hacerse pocas ilusiones en cuanto a la-

autono•ia. 

La extensi6n del imperio y las múltiples ta 

reas que tenía que enfrentarse el estado conducían forzosa 

mente a una difercnclaci6n de las funcione~ pú~li~as. Es muy 

dificil determinar exactamente cuales eran las atribuciones -

de los funcionarios cuyos títulos ya hemos mencionado snte --

rior~ente, sea como fuert, dur.nnte la épo~a de Moctezuma II ~ 

se puede distinguir tres categorías de funcionarioa públicos: 
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En primer lugar, loe gobernantes de ciertas 

ciudades o lugares, sus atribuciones dcb!an ser en ~~en parte 

civiles y odminstrati~ae. Nuchas ciudades tentan a la vez --

dos gobernadores, es pues probable que uno de ellos se reser-

vaba el mando de la guarnici6n. 

En aegundo lugar, lo~ runcionarioe ~ncarga1oe-

de la ads1ni3traci6n y esrecialmente de loa impuestos, eran -

designados por el término genérioo de Calptxque, que loe con

qu!etador-eR y cronistas tradujer6n por 11 mayordomos 11 , escogi-

dos de11tro de los miembros de la categorla, su principal t&-

rea coneistia en hacer que se cultivaran las tierras destina

das al pago del impuesto, en recibir loe granos, mercanctos y 

productos de cada provincia debian enviar a intervalos fijos, 

y asegurar su transporte hasta México. 

Deb!an rendir al emperador in!orm~ eob~e el 

Estado de los cultivos y áel comercio, si se presentaba la 

escasez, era su deber inCormar de ello al soberano, y una vez 

que este le orde~ara, exonerar a la provincia de todo impues-

to, incluso ordenar que se abrieran los graneros públicoa y -
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oc distribuyerón vivercs a la población. Asigismo, eran res--

ponsables de la realización de los trabajos de cc~strucoión--

de los ediíicios públicos, de los caminos y del suministro ae 

servi~ios domésti~oe ~n los palac¡os i~periales • 

• Firalmente lo~ juaces, tercera categoría de-

funcionarios publico& que hemos nombrado, eran designados por 

el soberano entre los dignatarios experimentados y de edad, o 

~ntre las gentes del pueblo. Su función estaba rodeada de un 

respeto y de una autoridad extraordinaria, disponía de una es 

pecie de policía que podía, si se le ordenaba a6n a los dign~ 

tarios sin impor~ar donde los mensajeros iban con grandiosas-

diligencias de noche o de día, lloviendo o nevando, sus eser! 

banos llevaban el registro de cada causa, de las pretensiones 

de cada parte, de los testimonios, de las sentencias, pero 

desdic~ados de lo& jueces, que tantos hororcs recibían, si se 

dejaban sobornar. (23J. 
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De la reprimenda se paDaban ~apidamente a la -

destituc16n o "C&SB'' y en ocasiones hasta la muerte. 

Militares o civiles, guerreros, administrado-

res en servicio a hijos de ser.oree on espera de recibir el --

nombrB•iento, todos los funcionarios públicos, con la multitud 

de mensajeroe, escribanos y policias que loa rodean, exaltan-

el poder profano. 

Dependen del emperador, el jefe del Estadu, y

por lo tanto son engranes de la vasta máquina imperial. 

Intimamente ligados a ell~s por las relaciones 

f"Bmiliares, Is. educaci.Dn y el fervor general de la fé religio

sa, pero obedeciendo a un principio distinto estan los magia-

trados de lo sagrado, junto a los funcionarios, los sacerdo--

tes. 

Dos jerarqulas paralelas se reparten la clas~ 

dirigente, los unos conquistan, administran y juzgan los o--

troa, al cumplir rigurosaruente al servicio que deuempeñan en 
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los templos, hacen d~ecender sobre el mundo los beneflcloe 

de los dio1tes. 

A pesar de los aztecas consignaban eue dispo--

alciones jur!dicas plctogrdricas, la organización politice de 

México - Tcnnchtitlan no estnta regida por un Codigo escrito, 

sino por un conjunto de norm~s consuetudin•rias en su maror!a 

compartidas con otroe estados nahuas contemporáneas. El po-

der mdximo correspondla Bl r1atoani mor.arca electo por los -

di_gnatarios más importantes, siempre entre los descendientcs

del primer gobernante, Acamapnichtli y de los hijos o nietos

de monsrcaa anteriores, su poder era derivado de lB divinidad 

según ias creencias de la época, era Bbooluto en princlpi,., -

aunque ~oderBdo en lB realidad por lB infl\1tnci3 decisive de

lB noblezn dirigente y por ¡a oplnl6n popular. 

A una concepci6n dual de la divinidad, integr! 

dB por un aspecto masculino y otro femenino, correspond1B n -
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un poder también do tipo dual: al lado del Tlatoani ae encon-

traba al Cihuacohuatl (mujer serpiente), un segundo .onarca -

que era designado por aquel y estaba encargado rrincip&leento 

de la administraci6n pública y del régimen, financiero, inde-

pendicntemente de su r.arácter de sustituto del Tlatoani en el 

aspecto militar, juriediccionalmente y sacerdotal. 

Bajo el Cll1uacoatl oe encontraba un Supre~o --

Consejo que tenia además de las funciones puramente conaeji-

lee, las de admtnlstr&ci6n y las jurisdiccionales, y que se -

fraccionaba en varios consejos menores, especializados en una 

determinada activirlad pública. 

Los tribunales se encont~aban divididos en co~ 

petencia por raz6n de cuant!a, de territorio y de persona; --

todos los jueces ten!on el poder por delegaci6n ~el Tlatoani. 

EJ poder legislativo recafa en el Tlatoani, --

que sostenla las antiguas normas consuetudinarias y dictaba -

las disposicionea que consideraba necesarias para el buen or-

den estatal. El clero participaba en todos los actos impar-·· 
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tan~es de los hombree, desde su nacimiento hasta su muerte,--

lnterventan en la elección del TlBtoani, aconsejaban hacer o-

no hacer la guerra o interven!a en las decisiones de los asun 

tos públicos. 

IJependiente de la organizaci6n sacerdotal est~ 

ba la escolar con sus tres tipos de templos consagrados a la-

educaci6n: el Calmacac, para loe nobles dedicados a Quetzal--

coatl en ol cual Ge µreparaba a los futuros altos funciona---

rios públicos, al Tcnochcalli, que recibia a los jovenes de -

la claeg baja. ( 24) 

La orgRnizac16n militar tenía al frente dos 

grandes capitanes, el Tlacatechtl, encargado del mando del 

ejército y ~l TlBcochcaltl, dirigente de las labores ddminis-

trativas y econ6micas, jerarquía que con ellos se iniciaba --

era compleja y conclu[~ en los cstudian~es que acudian a las-

batallas en calidad de cargadores pero con facultedes para --

(24). Ignacio Burgoa Orihuela. ~~!!~!'.!!2_Q2!!:?!!!.!!Q!.2!!~~-!!!~!C!Q~!!.2 
sa. ED. Ed. Porrúa. México 1984. p. 49. 
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intervenir en ellas como militares en caso de que tu~ieaen el 

valer auficienta y con lR o~ortunidad de ser premiados al su-

uctuac16n era destacada. Entre loe aztecan se distinguieron-

loe com~orentes de ciertas órdenes que eran al m!smo tiempo -

militares y religiosas, como la de los 4guilae y tigres, lig~ 

dos a la divinidad solar. 

Cada uno de loa calpulli de la ciudad era rec~ 

nor.ido por un consejo de ancianos que tenían como funcionario 

del gobierno central al Tecuhtli, los calpulli se distribuían 

en cuatro grandes barrios de la ciudad y cada uno de ~atoe t~ 

n!an un runcionario encargado de adminiatrar su demarcaci6n. 

El Tlatoani de México, junto con el de Texcoco 

y el de TlBcopan, constituran la cabeza de una conrederaci6n

tripartita, que lleg6 a dennminar una gran extenei6n territo

rial. ~a Triple Alianza ten!a, co~o rundamento establecer el-

tribunal divino sobre la tierra y colocar en el poder al su--

cesar de cualquiera de los tres EstAdos, ya que estos la con! 

titulan. 
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Y es as! como mantuvieron por largo tiempo una 

situación de alian~a y awuda mutua, que empezó a debilitaran-

d~bido al predominio económico y militar de Méx.i."""o-Tenochti--

tlan. Los treu aliados sojuzgaron a sus v~cinos con el prop~ 

sito fundamental de obtener tributos ~ dar salida a los pro--

duetos elaborados pnr ellos, y no con el de ensanchar nue do-

ainios estatales, por ente motivo los régimenes de dominio --

variaron seqúu las circunstancias particulares de los puebl.os 

conquist4dores, desde una sujesión total hasta una condición-

de proteqidos obliqados a pagar tributo. (25)~ 

~a adainistración pública abarca todas las fa-

ces de la vida nacional, desde la educación y los problc~as -

de trabdjo, hasta los aspectos cultural~s o de seguridad so--

cial. 

(2~). Ra41 carranca y Trujillo Xbidem. ps. 27, 28 y 29. 
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Entre los antiguos mexicanos cxistta una orga-

nizaci6n estatal eltam~nt~ desarrollada. Loa aztecas y loa -

mayas contaban con administración judiciai, ejército, cBainos, 

p~\ir.ia, sistema de cducaci6n y vastas obras públi~••· La --

unidad fundamental del Estado Azteca era el cnlpulli o clan. 

Estos clanes se ttnian en barrios en loe que, -

on principio eje1·cian la autoridad civil o militar !os jefes-

llamados calpulec, ayudados por recaudadores y agentes de po-

licia, jovenes guerreros. 

Al frente del Estado se hallaba un consejo 

por doce dignatarios, un comité de cuatro nobles elegia al 

'f!ey •. 

Las clases sociales eran relativamente fijan y 

se distinguinn por medios de adornos e insignias al i~u~l --

que los jeres militares de varios grados. 

EL Betado Azteca tenia un sistema bir.n dcsarro 

llado de ~ecaudadoree de impuestos que, por regla general, -
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cobraban gabelas en productos agrícolas, especias, manufactu-

rae, •ineraleo y metales. Habla BlmBcenes de de96sito y, en 

caso do miseri4 o escB~ez se dlstribu!n de loe productos al--

•aca11ados y los nubditos trabajan gratuitamente en obras de -

beneficio coldctivo. 

El ~istema judicial era estricto, y existla la 

pena de muerte para loa jueces o funci~narioe que abuaaran de 

su autoridad o que se mostraran venales. 

Los conquistadores españoles implantaron una -

administraci6n de alta categor!a, eficaz a pesar de sus com--

plicaciones, el sistema Bdmini~trat!vo era esencialmente el -

mismo de España, pero hicieron esruerzo por adaptarlo a la 

vida y costumbres ~e los pueblos sojuzgados de nivel cultu 

ral y econ6mico a raenudo baj!si~o y de carácter muy diverso y 

antog6nico, esparcidos por territorios inmensos. 
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En la Hucvn España los 6rganoa de gobierno fu~ 

ron en ~ltima instancia los reyoacspañoles, el Consejo Real-

do Indias y las Audiencias Reales. En la esfera local: el Vi 

rroy, los gobernadores, los adelantados, loa intendent2s, loa 

corregidores y los ayuntamientos. 

Los reyes justifica1·on su eoberan{a con lS ---

Bula papal de Alejandro VI. El Consejo ReBl de Indias, Tri--

bunal y en relaci6n con ias Nuevas Colonias, tenia su serle en 

Espafta. Las Audiencias Reales fuer6n a su vez Consejos de Go 

bierno y Tribunales. Reemplazar6n el sistema de gobernPdorca 

desde 1527, ~uando entr6 en funciones el primer virrey, aun--

que despufis conservaron sus funciones judiciales. 

De 1535 a 1621, la autoridad máxima política y 

administrativa de ta Nueva España fue el Virrey. 

En Mé~ico, las primeras Reales Cédulas fuer6n-

dictadas por el primer Virrey Don Antonio de Mcndoza el 9 de-

octubre de 1545, que siguier6n la política proteccionista de-

las dem4s diposiciones legales. 
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Dichas Reales Cédulas, hasta 1680 constituye--

r6n verdaderos eatatutoH pdrB el desenvolvimiento del obrera-

je, pero fuer6n juRtBe en cuanto a protección y tutelajo del

indigena. 

El Virrey era r~presentante personal de la co-

rana. Su mandato inicialmente era vitalicio, pronto se redu-

jo a trea Bfioe y luego se ampiio a cinco. 

Las Audiencias criticaban a menudo lB& disp~--

alciones •d•inietr3tivae que emanaLan del virrey, ya que te-

nlan facultades para protestar formalmente contra ellos, ante 

el vir~ey. 

El hecho de que la audiencia e inclusive lo~ -

oidores individuales podian corresponder con la corona, sin -

necesidad de una autorización respectiva por parte del virrey, 

au•entaba lB eficacia de este control sobre la actividad Bd-

minlstrativa virreynal. 
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Otra limitaci6n impuesta aJ poder de loo virr! 

yes fue la costumbre de la corona de ~andar inspectoras a ve-

ces con muy amplios poderes, para ayudar el virrey en rel•ci-

6n con algún tema concreto o para rendir un dicta.en sobre al 

guna rama de la Bdministraci6n. 

LB instituci6n que senia para controlar y li--

mitar el poder de los virreyes, el ''Juicio de Reeidencia 11 en-

la Adminietraci6n de Justicia. 

La intervenci6n del virrey en materia judicial 

fue muy limitada, pero en materia administrativa lB posici6n-

del virrey fue b4sica. A su cargo iba 1a salubridad General, 

los correos, la autorizaci6n pars la fundación de nuevos cen-

tras, los censos, le repartición de tierras en forma gratuita 

o mediante subasta, las obras públicae,el control sobre ta e~ 

lidad moral y profesional de los compradores de oficios pú--

blicos, y el control sobre gobernadores, corregidor~s y nl--

c&ldes mayores, la real hacienda, la política monetarii, dl -

fomento económico, la Administración del Regio Patronato In-

diana (auCorizaci6n para el pase de bula), y el mando militar 
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incluyendo el reclutamiento. 

A causa de su posición central en materia ad--

•inictrativa, las instrucciones reservadas las que los virre-

yes solían redactar para la orientación de sos sucesores, ---

constituyen importantes documentos para la historia novohisp! 

nica. 

Los virreyes fueron escogidos con cuidad~, El-

oficio casi nunca fue concedido al mejor postor, no era vendí 

ble y durante casi 300 años La Nueva España tuvo u~a serie de 

gobernanten generalmente competentes. (26). 

Bnun~iaremos al9unos virreyes que deatücaron -

en esta época: 

• Durante el gobierno de Martin Enriquez de --

Almanza 4ª virrey, gobernador y capitan general de la Nueva--

(26). Guillermo Floris Margadant. Ob ciL. ps. 51, 52 y 53. 
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España y presidente de la 60. audiencia que durn h&ota el 4 -

de octubre de 1580. Se estableci6 la santa JnquieicJón y el-

21 de septiemb1·e de 1556 se decreto la primera Ley para los -

Jueces y Justicia de los Reynoa de las Indiao Occidentales. 

Fuer6n lBs cartas de Indias lBs que hBblBron -

de habitantes y en 18 forma en que debía ser recompeneado el

trabajo, ee detarmin6 que los religiosos no se sirvieran de -

los Indios y en caso necesario se lP.s pagase. 

Bajo el virrey Velazco se redujo la semana del 

trabajo a seis d!Be y el salario oe aumento a real diario. 

Algunas ordenanzas establecian otras mejoras, como cuando ee

lBborase en sitios dístantes se hiciera el pago un sebado en-

una parte y el otro en la otra y que ese último dia por la --

tarde se alzara lB obra una hora antes, para ia paga • 

• El octavo virrey, el 13 de Julio de 1591 rati

fico el ordenamiento <le quu los indios d~l pueblo de Ziguayu-

ca no fueran obligados a dBr m4s de 5 indios de servicio cada 
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semana a las caleras de Tepcn3loya 1 pa~alclamente con las Le-

yes de Indias Aparecieron loe gremios, asociaciones que JUOto 

con las cofradlae, exigi&n el cumpli~iento de las ordenanzas-

dadas por el cabildo y confirmadas por el virrty • 

• En 1592 se estBblecia con rclBciSn al gremio -

de sombrereros: ••• ''los dichos oficiales no pueden apremiar-

a loe obreros a trabajar en die de fieotaa ni en vísperas de-

fiesta, después de puesto el sol, 11i los otros d1Bs de la se-

•Bna que fueran de trabajo, eiendo asi que no debian pasar de 

las 7 de la noche. En cuanto a los tejedores de telas con 

hilo de oro para lBs iglesias, clasificaban ta calidad de loa 

material.es, aprendisBje en &l arte y oficio, protegiendo con-

ello ¡a industria de la colonia 11 • 

• Bajo el Virr~vnato del Conde de Mont~rrcy ----

(1599) empezó a aparecer el trabajo voluntari~ Robre todo en 

los ingenios y la vigilancia especializada por medio de los -

''veedores'', loe que cuidaban del pago regular de los satarios 

de que no se trabajara de noche y que no se detuviera a loe -

asalariados más de una semana. Loa confitero& y los sombre--
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rcros hBbian de tener aprendices durante dos anoa, loe jugue-

teros hBsta tres y chapineros e hiladores de sed& d~ cuBtro -

Bfios co~~ mGximo. 

Las ordenanzas dispon!an que las mujerea no --

fueran encerradas para hilar y tejer, que los jovenes pudie--

ran trabajar voluntariamente en obrajes, dej&ndoles libertad-

para que aprendieran el oficio¡ que ninguna casada pudiera 

concentrarse para servir en casa de cspafiol sino trabajase su 

marido Blli mismo, ni las solteras,queriendosc estar y real--

dir en sus pueblos y teniendo padre y madre no hBbr!an de di! 

poner sin su co11sentimiento. Finblmente, que los jornaleros-

o sirvientes enfermos pudieran ir a sus casas a curarse si --

asi lo desean • 

• En 1768 el virrey MBrtLn de MayorgB estBblecio 

los estancos (monopolios) que duraron hasta 1760, en el mono-

polio del tabaco, a1 tratar de hBcerlos un aumento en lBe ho-

ras de trabajo a los operarios, suspendier6n éstos las lBbo--

res y 800 catrar6n al Palacio Virreynal, sin respetar n ¡a --

guBridiB y le expusier6n a la autoridad sus razones, lB cu&l -



53 

ante la protesta de la multitud, determinó quedarse sin efec-

to aquella orden. (27). 

Los grandes propietarios y la aristocracia del 

país igual que el clero, no eran partidarios de reformas que-

habrían de menguar sus bienes y sus privilegios. solamente -

al ver su posición amenazada por el liberalismo español, dec! 

dieron apoyar la independencia del país y apoderarse de las -

riendas del qoblern~, ihcluao se estdbleció por bre~e tiempo-

una monarquía, la de Iturbide, que pretendía continuar y rea-

firaar la estructura social del país. El período de constan-

tes revueltas y guerras civiles tampoco enarboló la ~anUera -

de una reforma social. 

(27). Jacinto Huitron. ORIGENES ~HISTORIA DEL HOVIMI~NTO 
OBRERO BN UEXICO. Editoi'eS-MCXICiñOS-iiñidOS:-M~XIC0-1976: ps. 
15:-16:-10:-19-y-119. 



Empero, las claseo oprimidao hnbian emprendido 

la lucha al llamado del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Los -

que npoyar6n a Hidalgo, Moreloe y otroe grandeu jofee de las 

guerras de independencia fueron peones, rancheros, indios,---

mestizos, cuyo máximo anhelo ern mejorar su oucrte y deshace~ 

se del yugo que los oprim!a. Hidalgo proélnm6 de inaediato la 

abolición de la e&clavitud y de las gabelas agresivas, y exi-

gió la devoluci6n de las tierras a los pueblos indigenna. 

Morelos hizo otro esfuerzo notable por abolir -

los privilegios y aumentar los jornaleros, de tal suerte que-

el pobre mejorase sus coBtumbres, alejase la ignorancia, la- -

rapiña y el hurto, sin embargo loe diputados ~ue redactar6n -

la Conetituci6n de ApRtzinga~ en 1814 ~ún no estabun suficie~ 

temente adelantados en su pensamiento social para incorporar-

a ella las ideas de Morelos. 

Al triunfar en 1820, loe españoles partidarios -

de la Constituci6n liberal de Cadiz, la aristocracia liberal-

se convirtió de repente en partidario decidido del movimiento 

de Independencia. Por medio de Iturbidc y el Plan de Iguala,-
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quedar6n garantizados sus privilcgioa eeellCiales. con lo cual 

la lucha forzosamente tenla que continuar. 

Se formar6n dos partidos: el conservador que -

representaba a la clase dominante (terratenientes y el alto -

cloro), y el liberal, dividido en moderados y puroa, que re--

clutaba sus adeptos entre los profesionaietas, el bajo clero, 

loe comerciantes en menor escala y los pequefioe propietarios, 

a sea, la clase media. 

La primera época de la independencia del país, 

con sus guerras civiles, sobresaltos e inseguridad, pe~miti6-

ca~bios de la estructura social, por cuanto a los elementos -

de la clase media e inferior tenían algunas oportunidades de 

avance caneada cambio de la Administración Pública. 

Sin embargo, no pudo iniciarse la transforma--

ci6n radical de la estructura heredada de la colonia sino 

hasta la victoria de los liberales y la aplicaci6n de las le-

yes de reforma, proclamada por Benito Juárcz en Veracruz, 

a~n en plena lucha, e incorporadas a la Constituci6n de 1872. 



Bajo la Presidencia de Benito Ju6re7., se enbo-

zan ciertas reformas administrati~as que sin embargo no lle--

san a cristalizar en un sistema moderno a causa de lae cona--

tantee ineurreciones militares en el pafo. La orgaolzaci6n -

ya siendo ajustada a loe lineamientos de le Constituci6n de -

1857. 

Con lQ reCorma triunCa la causa de la dcmocra-

cia y se constituye en México las tres clases tradicionalio-

tee: la alta, compuesta por la aristocracia feudal y la bur--

guesia, la media: de los comerciantes, empleados públicos, -- · 

artesanos, etc., y la baja: de loe obreroA, campesinos, peo--

nea, etc. 

Surgen los primeros conflictos obrero patrona-

les y la clase baja adquiere ciertas armas, como la huelga, -

las cooperativas y sociedades mutualistas. La clase media oe 

organiza con ayuda de las logias mazónicas. Al mismo tiempo, 

la clase alta se ve rerorzada con la entrada de grandes capi-

tales extranjeras que inician el desar~ollo cco~ó•ico del ---

país y al mismo tiempo preparan el terreno para las influer.--
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ciae 1•periolistas. (28). 

La subida de Porfirio Diaz al poder trajo una-

era de reconstrucci6n económica, durante la cual los grupos -

conservadores vuelven a adquirir la hegemonia económica y so-

cial. La antigua ari~tocracia peninsular hab1a sido elimina-

da, pero se qued6 en su lugar la criolla, no más favorable P! 

ra las clases populnres. 

Las grandes propiedades de tierra seguian con-

centradas en pocas Manos y también la iglesia recuper6 consi-

derables extensiones. Compaftioe extranjeras se adueñarón de 

vastos latifundios. 

No es el hacendado el sencillo poseedor de ---

bienes ralees durante el porfirismo, es el único hombre que -

llB). Daniel Moreno. DERECHO CONSTITUCFNAL llEXICANO. 6a. ed .-
~d. Pax-México. MéxICO-i981:-ps:-70:---71-;-iOl:-i'í9:-121, 131 y 
139. 
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en México gobier~a con treo autoridades, la polltica 1 \p eco-

n6mica y la religiosa. Lo hace ciertamento 1 dentro de nu po-

sesi6n, pero con absoluto dominio y teniendo como representa~ 

tes; el orden polltico, ol ad•inistrativo, en lo econ6a1co al 

tendero, en el religioso al señor cura. 

No es el pe6n el trabajador que, después de --

cumplir su faena goza de la libertad, sino que es el eirvien-

te familiarizado, no ha de salir del territorio de la hacien-

da ni él, ni su mujer, ni sus hijos, sin permiso del hacenda-

do, y debe cuidar los caeerios en que vive, las yuntas con --· 

que trabajan, los aperos, herramtentas, ganado y todo cuanto-

maneja. 

A mediados del siglo pasado, se acercaba un --

cambio fundamental para México: la formac16n del sentido na--

cional, la liberac16n de importantes, pero ya operativas tra-

diciones y la penetraci6n de la moderna administración, junto 

con nuevas vlas de comunicaci6n en casi todo el vasto terri--

torio, es en aquellos decenios que en México comienza a per--
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cibJrae el curioso fenÓ•eno de la •aceleración de la historia". 

( 291. 

La organización de nuestro país en 1906 es de-

situaciones violentas ya que estallo el conflicto obr9ro de -

Can~nea, y de las huelgas obreras en Puebla y Río Blanco ha--

cia fines del min•o año, la Revolución Mexicana habría de ser 

sobre todo una lucha de los campesinos que seguían viviendo -

en condiciones de semi-esclavos, se les ~nieron en primer lu-

qar los obreros, y luego la clase media rural, con objeto de-

ro•per la armazon cada vez más pesada en privilegios e ínter! 

ses creados. 

La calda de Porfirio Diaz no produjo los resu! 

tados anhelaóos por la gran mayoría del pueblo, aunque el ---

(29). Guillermo Ploris Nargadant Ob. cit. p. 135 y 138. 
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régiaen de Francisco l. Madero prepar6 el terreno en el aape~ 

to politico. 

El movimiento que in1ci6 Francisco l. Madero -

incorpora a la AdmJnistración Pública las orientaciones polt

ticas que habrlan de dar nacimiento a la constituci6n de 1917. 

En ese mismo año Venustiano Carranza, expidi6 el 13 de abril, 

la Ley Orgánica de la Adminietraci6n Pública. 

La Constltuci6n de 1917 refleja una polltica -

administrativa totRlmente distinta de la que habla prevaleci

do hasta entonces. Afirma los principios del municipio 11---

bre, la Reforma Agraria, una nueva legislaci6n obrera, la --

educaci6n laica, y toda una serie do inovaciones que reque--

rlan órganos administrativos nuevns. 

En 1917 se crear6n las siguientes Sccretar1Bs: 

Gobernac16n, Relaciones Exteriores, Hacienda y Cr6dito Públi-

co, Gue~ra y Marina, Comunicaciones y Obras Públicas, lndun-

tria y Comercio y Trabajo, Departamento Universitario y de --

Bellas Letras, Departamento de Salubridad Pública y Departa--
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•ento de entablecialentos fabriles y aprovechamientos milita-

res. 

Una nueva ley, dictada el 4 de abril de 1934,-

crea la Secretarla de Econom!a Nacional, Agricultura y Fomen-

to, Departaaento de Trabajo y Departamento Agrario. En 1939-

se ca•bia de no•bre a la fiecretarla de Guerra y Marina por el 

de Derenea Nacional, para subrayar la actitud pacifica de ---

México, y se crea la Secretarla de Asistencia Pública. 

La ley del 23 de diciembre de 1958 fij6 las d!! 

pendencias del Poder Ejecutivo de la Federación en la siguie~ 

te for•a: 

Secretarla de Gobernac16n 

Secretarla de Relaciones Exteriores. 

Secretarla de la Oe!'ensa Nacional. 

Secretarla de Marina. 

Secretarla de Hacienda y Cr~dito Público. 

Secretarla de Industria y Comercio. 

Secretaria de Agricultura y Ganader111. 
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Secretaria de Ccmun1cac1onos y Transpor~oft. 

Secretaria de Obraa Públicfts. 

Secretarla de Recursos ltidráuticos. 

Secretar,l,o. do Kducaci6n Pública. 

Secretar.ta de Patrimonio Nacional. 

Secretarla de Trabajo y Previ.si6n Social. 

Secretar.ta de la Presidencia. 

Secretaria de Asuntos Agrarios y Coloniza---

ci6n. 

Departamento de Turismo. 

Departamento del Distrito Federal. 

LB Secretarla de la Presidencia de la Repú-

blica, un órgano nuevo de la Administración, tiene la ~1nal1-

dad de coordinar las labores y elaborar un presupuesto gene--

ral de las varias ramas de la Adm1nistrac16n Pública, inclu--

yendo sus organismos descentralizados. {Secretaria de Progre-

mación y presupuesto). 

La causa popular encuentra apoyo decidido en

L6zaro Cárdenas, sin embargo, múltiples ractorcs producen --

una situación econ6m1ca que fomente la expansión de las cla--
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sea •edia 1 alta de •odo que junto con la satisfacc16n de le-

claac trabajadora en medida cada vez más mayor, aún cuando es 

suficiente, la burgues1a nacional prospera a pasos agiganta--

doa. 

Actualmente el gobierno federal, coordina y d~ 

rige hasta cierto punto las administraciones de los Estados -

inclusive, municipioe. Solamente en las localidades más po--

brea ce el ayuntamiento el que impnrte justicia, ejecute o---

brae públicas Je poco monto y se hace cargo de todos los asu~ 

tos administrativos locales. Rn los demás existen oficinas y 

empleados especiales, y se ejerce un control más o menos di--

recto por parte de las Autoridades Estatales y Federales. ---

(30). 

(:DJ. Neetor de Buen L. Ob cit. ps. 289, 312. 



III. ALGUNOS CONCEPTOS DE BUROCRACIA Y SU EVOLUCION. 

A. Origen de la Burocracia y su evoluci6n. 

l. Alta Burocracia. 

2. Burocracia Directiva o de Confianza. 

3. Burocracia de Eecalaf6n. 

B. Organizaci6n, funcionamiento y caractcrieticas 

esenciales de la Burocracia. 

C. Importancia de la Burocracia para la rcalizaci6n 

de los fines del Estado. 

D. La lucha de la Burocracia hasta la consccueión 

de sus estatutos de 1938 y 1941. 
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La palabra burocracia proviene del francés ---

11 bureaucratia 11 , t~rmino que se compone de dos vocablos 

0 bureau" que significa r.ecritorlo u oficina: y 11 cratos 11 que -

es poder, de ahl que la noci6n más generalizada equipará a la 

burocracia con el poder que a veces indebidamente se caneen--

tra en las manos de los funcionarios que se encuentran en la-

administraci6n pública, (Jl) 

Dicho vocablo fue utilizado por primera vez, -

por Vicent de Gurney, economista risi6crata franc6s. 

En NHxico lejos de actuar como servidor de la 

comunidad, el funcionario de gobierno se cree en muchos casO.B 

amo y señor de su departamento y actúa como si la realizaci6n 

(llJ.Guillermo Carbanellas Torres, Luis Alcala Zamora y Casti
llo. TRATADO DE POLITICA LABORAL Y SOCIAL. Tomo 11. 3er. ed,
Ed. "e1rasta-s:R:L:-eüeños-Aires:-xrgeñtiña, iga2. p. 230. 



de las tareas pare el público fuese un favor de su parte y 

ocasionalmente tal actitud se debe a la lncomp~tencia del pe~ 

sonal, incluso con t1tuloe profeaionalcs. 

El origen de la burocracia se remonta e la á-

poca on que las tribus y las confederaciones de tribus, se --

asientan definitivamente en un territorio bajo el dominio de 

un poder central soberano, pues desde entonces resulta indiG

peneable la existencia de un cuerpo permanente de servidores-

públicos para la atención de las necesidades colectivas inte! 

nas do la nueva unidad polltica y en su relaci6n con otrao -

unidades semejantes. 

Por supuesto que en un principio, la burocra-

cia no apareció con todas las caracterlsticas que tiene 

actualmente, sino de manera imprecisa e irregular sometida a 

la voluntad de un hombre investido de autoridad suprema, que 

a menudo se dice descender de un origen o de un designio di-

vino. En estas circunstancias es el rey o el emperador, 

quien escoge a las personas que deban llevar ciertos cometi--

doe de interés general, ya sea de manera permanente o bien o-
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torg,ndolea comisiones temporales para que,de todos mod~s 

constituyan, en conjunto una organizaci6n dotada de autori --

dad y de medios coactivos para hacerla valer. 

En el reino azteca, por ejemplo, habla una ma-

gistratura jerarquizada con jurisdicciones bien establecidas-

para impartir justicia; un cuerpo de recaudadores de tributos 

que dependía de un organismo central, instituciones religio--

sas, educativas y comisionados para llevar como embajadores,-

la representaci6n real fuera del reino o para la atención de-

los multiples menesteres dol palacio de la corte. 

La retribuci6n a los servidores públicos se --

hac1a con frecuencia, otorgándoles la posesi6n de ciertas ex-

tensiones de tierra, a fin de que obtuvleran de loe productos 

agr1colas, lo necesario para su existencia y para que desem--

peñaran su cargo con dignidad y lucimiento. (32 1 

(32). Manuel M. Moreno. ~~-2~Q~~!~~2!2~_P2~!!!2~_!_§22!~~-2~--
LJS AZTECAS. Publicado por la Secretarla de la Reforma Agra-
ria:-iéxico-1961. ps. 61, 62 Y 63. 
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Situaciones oemejantce se obnerven en lodos 

los pueblos civilizados de la BntigUcJad en el mundo, pero 

con el transcurso del tiempo van operándose en ellos, cANbioa 

fundamentales que intensifican el proceso de la burocratiza--

ci6n del poder bBjo ta influencia de circunstnnciaR neogr4fl-

ces, religiosas, demográficas, politicas y económicas. 

As! se llego a la burocracia, después de una -

larga evoluci6n en que adquiera sus caracterlsticas actublcs-

que la configuren jurídica y socialmente, de manera definitiva 

hasta el punto de enfrentarse en un momento dado con el pro--

pio Estado del que depende, el reconocimiento de su persona--

lidad y de sus derechos. 

En su obra carbanellas cita a Blau, y define -

la burocracia como ''el tipo de organizaci6n para la realiza--

ci6n de tareas administrativas en gran esca1a mediante el tr~ 

bajo sistemáticamente organizado de muchos individuos". (33) 

(33). Guillermo carbanell&s de Torres Ob cit. p. 233. 
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La funci6n de la burocracia aparece con múlti

ples direcciones y propósitos inmediatos que se orientan ha-

cia la realizaci6n de los fines del Estado, en consecucncia,

ofrecen bajo esa denominac16n una estructura compleja que sin 

eabargo, se le clasifica de la siguiente manera; 

1. Alta Burocracia. 

2. Burocracia Directiva o de Confianza. 

3. Burocracia de Escalafón. 

Está constituida por los funcionarios públi---

coa más importantes, secretarios de Estado y otros de diver-

sas denominaciones según los pa1ses y los reg~menes pol1ti--

cos de gobierno, pero en general lo que los distingue del re! 

to de la burocracia es que aún cuando están bajo la autorida

del jefe del Estado, sus funciones se hallan especificadas en 

leyes y reglamentos, tienen amplio margen para decisiones ---

personales y son los que señalan el resto de la burocracia --

que eetá bajo sus órdenes, asi como las orientaciones politi-
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cas del régimen. 

La alta burocracia eo distingue del resto de -

los empleados públicos, por su carácter público y por su 

inestabilidad. 

En efecto, quienes ocupan los puestos más im--

portantes de la Administración Pública, tienen que ser de ex

tracción política puesto que están encargados de poner en 

práctica las ideas y defiende los intereses del partido al 

que pertenecen, ya que como deciamos la alta burocrPcia ea 

política, su pcrmamencia en el poder está supeditada e la vi-

da y a los azares de la organlzaci6n o del grupo que detenta-

el poder a que participa en él. 

En casi todos los países de América Latina pr~ 

domina el régimen presidencialista que otorga de hecho, enor-

me poder al Presidente de la República, quien mientras dura -

su período se rodea de personas de su confianza que, en el --

acto adquieren dentro del régimen una fuerza política, pero -

sólo dentro de éste, pues la ralta de partidos poderoso o in-
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dependiente, o cuando menos de fuerteq sectores sociales org~ 

ntzados, es causa de que cuando termina el gobierno dentro 

del que figuran caen inmediatamente en el anonimato. 

Deberemos aencionar que varias disposiciones -

conotitucionalee y sus leyes reglamentarias utilizan la expr~ 

si6n de altos funcionarios de la federación. Asl tenemos que 

en los articulan 108 y 110 constitucionales dice a quienes se 

pueden considerar como altos funcionarios. (34). 

Está formada por aquellos empleados que, sin -

ser precisamente altos funcionarios, desempeñan puestos dircc 

tivoe que no son considerados dentro del sistema cecalafona-

rio; pueden ser removidos libremente por los más altos jerar-

cae de la Administrac16n Pública, pues son sus inmediatos co-

(341. Miguel Acosta Romero. Ob cit. ps. 668 y 669. 
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laboradorea encargados de poner en práctica euo decisionou. 

La burocracia directiva, en cierto •odo es do-

extracci6n politice, porque quienes la integran obtionen sua-

cargos como recompensas por lea acCividades partidiotaa que -

desarrollaron durante las campañas electorales: en todo caso

deben su puesto a alg6n pol!tico encumbrado del que son pa -

rientes o a•igos. 

La ~ayor!a de las veces, el político que sin -

poseer los conocimientos y la experiencia, y en ocasiones las~ 

aptitudes necesarias, so ve de la noche a la maftana al frente 

de una Secretaria de Estado o de una dependencia administrat! 

va de gran importacia, por lo que se ve en la necesidad de -

buscar para los puestos directivos a personas singuleres ca-

pacitadas que le aseguren el éxito de su gestión. 

Este tipo de emple~dos oc caracteriza porque -

casi siempre posee ciertas cualidades procesionales o técni-

cas o capacidades burocráticas de otra !ndole, aaimismo ae -

caracteriza por su inestabilidad, pues su destino eatá liga-
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do al de loe pol!ticoe a quienes sirven. 

En el articulo 5° de la Ley Federal de los --

Trabajadores al Servicio del Estado nos indica quienes son --

trabajadores de confianza, y cuyas caracter!eticas se han de-

tallado con anterioridad. 

Está constituida por loe trabajadores de base-

con un tieapo mtnimo de seis meses en la plaza del puesto in-

mediato inferior. 

Se entiende por escalaf6n al sistema organiza

do en cada dependencia
0

conforme a las bases establecidas, pa-

ra efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores y-

autorizar Iao permutas. 

Son factores escalafonarios: 

Los conocimientos. 

La aptitud. 
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La nntigúedad y 

La disciplina y puntualidad. 

El escalafón es uno de loe temas que con •nyor 

deteniaiento aborda la.Ley Federal para loa Trabajadores al -

Servicio del Estado; seguramente alli se debe a la importan -

cia que para loe trabajadores representa el poder obtener ---

puestos de mayor categoría y salario sin perder los derechos-

de antigúedad en el servicio.(35) 

~~-Q~~~~!~~Q!Q~i-~~~Q!Q~~~!~~!Q_!_Q~~~Q!~~!~!!Q~~-~~~~Q!~~~~ 

~~-~~-~~QQ~~Q!~~ 

dos factores 

La organizaci6n de la burocracia se deriva de 

Las necesidades econ6mico-sociales de la 

poblaci6n del Estado y 

La ley, 

México 1988 p • 119. 
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Estos dos factores no obran aisladamente sino-

que exiete entre ellos una indudable interdependencia para--

responder al pri~ero el gobierno cree,pof medio de leyes, 

loe organia•os ad•inistrativos necesarios y a su vez, las le

yes y organismos creados reobran sobre la sociedad influyén-

dola en diversas formas y suscitando a veces, nuevas neceeida 

des. 

gn todos loe paises de cultura occidental, hay 

una conetituc16n politice, o bien leyes constitucionales, que 

establecen los lineamientos b4sicos de la administraci6n pú-

blica en relaci6n con loe fines del Estado y leyes roglamen-

tarias de la Conetituci6n, o de las leyes constitucionales y

reglaaentos ad•inietrativos de aquellas que crean las ofici-

nae públicas, necesarias para el cumplimiento de loa ~ines --

estatales e indican, en detalle, las facultades que a cada---

uno corresponden y loa procedimientoe para ejecutarlas. 

LB organizaci6n de las dependencias administr! 

tivas se fijo en función de los objetivos que les 4effalan los 
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ordenamientos legales y co~o aquéllos son diferentes, taabi8'1 

lo ee la estructura interna de cada dependencia, pues salta a 

la vista que no puede oer igual una runc16n del fiaca que 1•-

de un órgano educativo o cultural. (36). 

El funcionamiento de la burocracia se realiza-

mediante la articulaci6n de los altos jefes que ~andan y 

orientan, los trabajadores directivos organizan la pueeta en-

práctica lo ordenado en la forma que se le indica al respecto 

y los trabajadores de escalnrñn ejecutan las ordenes alguien-

do las instrucciones de los jefes inmediatos, constituyendo -

asl la burocracia gigantesco mecanismo social. 

El trabajador burócrata, te6ricamente no hace-

otra cosa que poner en marcha los ordenamientos legales ea de 

cir, ajusta sus actividades dentro de la o~icina en que pres-

ta sus servicios a la parte que le corresponde ejecutar, de -

leyes y reglamentos que norman las ~unciones de aquella, ce -

(3~). Guillermo Carbanellas de Torres. Ob cit. p. 237. 
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en principio, como el engranaje a la pieza de una maquina que 

ne •ueve obedeciendo el i•pulso a la sección de otra pieza de 

La •is•• y ael su acci6n aparece como puramente mecánica im--

personal, lo que constituye una de las cualidades de la buro

cracia o de sus ~4e grandes defectos, 

Loe mecanismos de la burocracia funciona de --

acuerdo con dos principios: 

Inercia de la Burocracia. 

Dinámica de la Burocracia. 

ta inercia de la burocracia, en toda organiza-

ci6n cuando alcanza cierta estabilidad, tiende indefectible--

mente a la inercia. Este fenómeno se debe a causas concurre~ 

tes entre los cuales son de sefialarse el hábito, la tendencia 

a seguir la linea del menor esfuerzo y los intereses persona-

les de los bur6cratas. 

En una oficina pública se establece un trámite 

de acuerdo con las leyes, reglamentos o circulares para sa --
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tisfaccr determinadas necesidades; cae trámite exige la ere! 

ci6n de una serie de formas impresas, cuadros, papelctno, n6-

minas, etcétera, cierta jerarquizaci6n de cmpleadoe y aarupa-

mientas de los mismos para desahogar el trámite usando la fo! 

ma creada, los cuadros,etc. 

Llenar esae formas, ponerles aelloo, firmarJao, 

cona ti tuyen después de cierto tiemp·o una rutina que por ser -

complicada e inútil que parezca a personas de más capacidad,

es fácil para los empleados que llegan a realizarla casi in--

concientemente..Por otra parte, como hay intima conexión entre 

el trámite y los servidores públicos, todo ca•bio de trámite · 

que amenaza supresi6n de puestos es visto con juetificada ---

aversi6n por estos trabajadores. 

Los trámites burocráticos eetán ligados , eela_ 

bonadoe, estructurados unos tras otros, a veces desde tiempos 

antiquísimos, de tal modo que cambiar significa renovar; quizá 

haya que cambiar radicalmente todo un organismo que, mal que -

bien, cumple con determinada exigencia administrativa. 

En la dinámica de la burocracia las renovacio--



79 

neo de la organización de la burocracia y la modificación en 

loa tré•iteo y procedimientos, provienen principalmente, de la 

burocracia directiva, la que de vez en vez, suele introducir -

ca•bioe en la oficinas públicas venciendo la resistencia de la 

burocracia de escalaf6n. 

Sin cmbargp algunas transfórmacioncs en la org! 

nización y en los procedimientos, se debe a veces, a altos j~ 

fes y con frecuencia a iniciativas y sugestiones de emplea --

dos inferiores oingularmcnte capacitados. 

El dinamismo burocrático entendido así, en el -

sentido de mnovaci6n, de cambio, no se desarrolla sistemática-

mente, depende siempre, de las cualidades de la alta burocra-

cia y de la directiva, de los acontecimientos políticos, de --

las necesidades sociales, de las posibilidades del presupuesto 

cuando implican aumento de personal o compra de equipos para -

trabajo de oficina, etc 

Ese dinamismo s6lo es benéfico y únicamente se-

traduce en efectivos progresos, en claros pcrfeccionamien~os,-



cuando lo desarrollan mcntalidaden creadoras debida•enlf pr! 

paradas .En M~xico, ea frecuente decir que no hoy nada ·~ 

jor que un tonto con iniciativa en los puestoo de la alta -

burocracia 

El funcionamiento de la burocracia se efectúa 

en consecuencia, entre una fuerzo dinámica, renovadora que -

viene de la burocracia alta y la directiva, con lentitud en 

forma irregular, inconstante, derivada de las vicisitudes P2 

líticas y la fuerza conservadora, rutinaria, constante de la 

burocracia de escalafón. 

Caracteristicae esenciales de la burocracia : 
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• Desde el punto de vista de la estructura s~ 

cial de México, la burocracia pertenece a la clase media, ti~ 

ne las cualidcdes y loe defectos de dicha clase. Entre las -

primeras tcncmoa la cultura y la sensibilidad artística, la 

burocracia es sin duda, el sector más culto de la clase media 

lo cual se explica·porque loe otros grupos integrantes de --

ella: comerciantes, industriales, profesionistas libree, ti~ 

nen gran interés en sus propios actividades, dedican todL 
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el tiempo n ellas y no les quedan margen para ampliar sus h~ 

rl7.ontes espirituales. El medio inmediato de trabajo en que-

se mucven,las preocupaciones de ese trabajo que subsisten aún 

deepuEs de las horas reglamentarias, son obstáculos muy se--

rioe en eldcsarrollo cultural del individuo • 

En cambio, la burocracia tiene desde luego, -

gran número de proresionistae dotados de un nivel académico-

universitario, el cual va a disponer de las horas de oficina 

para cultivar la ciencia y su cultura .También cuenta con i~ 

portantes exponentes científicos, cuya tarea es precisamente 

la de prepararse y hacerse cada vez mas aptos en la investí-

gaci6n, en el estudio de la materia o materias a las cuales-

se dedican 

Los cientificoe y loe profeeionietae son des-

de el punto de vista cultural, la élite de la burocracia¡ -

para el grueso de elle, la gran masa oficinista, carece de -

cierta preparaci6n, porque está formada casi siempre por per 

sanas que han truncado sus estudios y desde la taqüigrara -

que disimula en la mesa, la novela que lee.en sus ratos 11 _ 
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bres de ocio, hasta el oficial y el jefe de aecci6n, diapo-

nen de tiempo suficiente al terminar sus tareas paro nu•entnr 

su cultura. Tienen el estado de ánimo y loe median r.con6alcoe 

para ello, pues como dijimos anteriormente, el burócrata cesa 

autoaaticamentc de pensar en su trabajo cuando concluyr.n nus 

horas de trabajo y casi siempre tiene la posibilidad de afro~ 

tar los gastos que exigen la compra de libros, revistan, la 

asistencia a representaciones teatrales, a conciertos, expos! 

cianea, etcétera • 

La dedicaci6n cultural del empleado público es 

sin embargo, desarticulada, as! sistemáticamente ha perseguí-

do hasta ahora, fines de pura distracción • 

• La burocracia tiene exageradas las tareas de 

la clase media, sobre todo ciertos perjuicios que la nulifi--

can para la lucha independiente : aversión al comercio y a -

los trabajos materiales de industriales y oricios, temor ante 

lo incierto, deseo de conservar apariencia de honorabilidad y 

decencia • 



83 

Este trabajador sólo concibe la existencia a-

sueldo fijo, cubierto en día y horn precisa. Acompañada sus-

condiciones al sueldo que percibe, teniendo siempre a reali-

zar un ideal de vida MUY cercano o parecido al de las clases 

aco•odadae, y especifica en aras de ese ideal, a veces, cosas 

que son indispensables • 

Así vemos que los empleados conservan, en la 

casi totalidad de los casos, digna presentaci6n personal,no 

obstante de que muchos disfrutan sueldos modestos y tienen -

promedio de tres miembros de familia a su cargo. Esto parece 

inconcebible si se toma en cuenta el alto costo de la vida en 

la actualidad • 

Los empleados de mayor sueldo no solamente a~ 

dan correctamente vestidos, sino que tienden a obtener toda 

clase de comodidades y hasta cierto lujo en sus moradas. 

Esto se explica porque este trabajador es el-

•ejor cliente de los vendedores en abonos, y la victima pr~ 

dilecta de los agiotistas. Su crédito le permite gozar de un 
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presente aceptable, cmpaHando su porvenir. Do nqul depende ftU 

imposibilidad de ahorrar, su imprevisión, eu trngediu nnle 

una suspensión temporal de pagos o ante el ceee definitivo • 

• El desprecio absoluto por el tiempo que se -

le concede al público, es otro rango distintivo de la burocr~ 

cia 1 que se deriva de la falta de interés personal en el tra-

bajo. En casi toda tramitaci6n administrativa Re halla un ---

intéres privado en constante gestión o en vigilantes copcrao 

frente a loe empleados que tienen n ou cargo la tramitación; 

el contraste que ofrece el bur6crata y el particular interca~ 

do en talee tramitacionee, es notable. Este último, juntamen-

te impaciente, desea que su asunto se resuelva con rapidez -

y en términos de justicia mientras que el empleado federal -

trabaja a sueldo fijo, que detente siempre cierta autoridad, 

en cuyo ejercicio se complace ya que no tiene prisa, porque -

su tiempo está debidamente retribuido, y no piensa en el tie~ 

po que pierde el público o ve ese detalle con absoluto desdén . 

• La inmoralidad de la burocracia que está en 
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contacto directo con el público o que ejerce actos de aque

l los que en alguna forma afectan los intercncs particularcn

cs algo definitiva•ente indudable. Nos parece ocioso insistir 

en ello, pero claro está que este juicio que es pGblico, ad

mite excepciones • 

No es menos evidente la inmoralidad de quienc 

manejan intereses materiales del Estado • 

En ese punto, los valores morales han sufrido 

en México, desde la época colonial, una curiosa transforma -

ci6n, el mismo público que condena al ratcrillo hambriento -

que arrebata la bolsa de mano a cualquier señora burguesa por 

las calles de la ciudad, sonríe maliciosamente, pero en el -

rengl6n administrativo, cuando se habla de tal o cual funci~ 

nario público o empleado de categoría pobre ayer y potentado 

hoy, gracias a sus habilidades burocráticas. Ese misma públi 

co juzga con infinito desdén, considerandolo como un tonto,

ª quien después de ocupar relevantes posiciones administrat! 

vas, sale de ellas, con decoro, pero sin fortuna . 
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Ln llamada sociedad se obre ocogcdora ante - -

cualquier ladrón con exito. Lo 6nico que no perdone lu uocle-

dad mexicana es el frcaoo y la pobreza. Para el ladrón que --

fracasa es la carcel y la ignominia. Esa ce la ley nocJal de-

nuestro país, cuando menos por ahora. En consecuencia, no po-

demos condenar completamente la inmoralidad de la burocracia, 

puesto que, en última instancia, solo.es el reflejo de la in-

moralidad del ambiente • 

• La burocracia está organizada juridicamente 

es decir, responde a leyes y reglamentos especialmente dicta-

das, en las que establecen oficinas, competencias, jerarquías 

facultades, etcétera, así como obligaciones, deberes y dcre -

chas de los empleados. Es esta una de las distinciones funda-

mentales entre la burocracia pública y de oficina privada • 

La diferencia esencial, indestructible entre -

el bur6crata propiamente dicho y los obreros y trabajadores 

en general, ea que el empleado público está envestido. por h~ 

milde que sea su puesto, del poder de ln autoridad del EntadQ, 

colabora cuando menos en la expresión, en la realizaci6n de -
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tal poder y autoridad. 

Este trabajador está protegido como tal, media~ 

te prescripciones y eancionee legales. En M~xico, el Código -

Penal vigente para el Distrito Federal, en los artículos 189 

y 190, se ocupa de loo delitos cometidos en contra de funcio-

narioe públicos, en el desempeño de sus funciones y en loa --

actos que realiza con motivo de ellas. En este punto, el C6-

digo es Federal, es decir de nplicaci6n en todo el país • 

Como se ve, este aspecto de organizaci6n jurí

dica de la burocrcia y su carácter de poseedores y realizad~ 

ra del poder y de la autoridad del Estado, no es caracterizt! 

co de la burocracia mexicana, sino distintivo de ella, como -

clase social, en todos los estados modernos • 

- La indisciplina, carcateristica del pueblo -

mexicano, tambien se maniCieata en la burocracia. Podría pen-

sarse que no es posible hablar de indisciplina en las ofic! 

nas públicas, por que en ellas la hora de entrada y de salida 

de los empleados están rigurosamente controladas, mecánica -
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mente por medio dó relojes aut6maticoo que excluyen todo idea 

de favoritismo, pero en el desarrollo del lrabajo de oficinh, 

es general en la Calta de disciplina. 

El compnfterismo entre jefes y c~plendos infcri2 

res, el carácter del mexicano, lo ausencia de interés persa -

nal privado en la dirección de las oCicinas públicao pero aa

bre todo la falta de sistematización del trabajo, son otras -

tantas causas que, obrando en conjunto determinan la indine! 

plina de la burocracia. 

Es fácil criticar al empleado que no esta en la 

ventanilla cuando el público lo busca, o que desaparece mist! 

riosa~ente, durante algunos minutos del escritorio que le es-

ta asignado: pero esa critica resulta un poco injusta si se -

tiene en cuenta la iaposibilidad material de dedicarse inin--

terrumpidamente a las tareas burocráticas que, cual más, cual 

menos todos demandan esfuerzo mental y atención concentrada . 

• La burocracia mexicana se caracteriza en la 

actualidad por la injusta aelecci6n de las pernona~ en reln--
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ci6n a los puestos que ocupan.Son pocoo loo que uc l1nll~n en 

el lugar que les corresponde neg6n sus merecimientos y nuo --

aptitudes. 

Esta viciosa aceleración se debe a que anlcu -

del es~atuto, la influencia politlcn, el fav~r1tismo basado -

en amistades o interes~s personales y hasta el parentesco, 

erdn los motivos determinantes ~e todo nombramiento. 

81 estatuto no puede moditi~ar, por ahora esta 

situaci6n porque para ello seria necesario para ll~var a cabo 

la redistribuci6n burocr&tica med~ante exnmenes rigurosos que 

euscitarian una verdadera revoluci6n en les dcpcndcnciae ofi

ciales, pues se verla que muchos jefes de sección o de depar-

tamento, apenas y sen capaces de ocuµor los lugares de sus 

humildes subordinados, sin embargo, algunos llevan años de 

ocupar esos puestos, logrando derechos de antigUedad que no 

sería posible desconocer • 

En consecuencia, esta situación desfavorable -

de la burocracia, que redunda como es ~e suponerse, en d~mcr! 



to del servicio público, s6lo será modificada, merced a la 

rigurona eclecci6n de los bur6cratas de nuevo ingreso y la de 

~enoe rigurosa selección escalafonaria fundada principalmente, 

en la aptitud • 

• l,a burocracia mexicana se distingue también 
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ror el hecho curioso, de que se juzga as! mismo, infalible. Y 

eeta a su vez es el azote del público, el obstá~ulo mas grande 

de la ad•inistraci6n pública. 

Cuando el burocrdta dicta una deciai6n no hay 

poder humano que la modirique muy a pee&r de algunas recla~n-

clones pcr parte del i-•teresado. Y si 6ste se queda Gnicamente 

en el.plano del razonamiento 16gico, nada consigue. A eso se 

deb~ el eÁccso de reclamaciones judiciales en contra de las 

autoridades administr~tivas. 

Esto es por lo que se refiere al mero trámite 

de loe aaociadoe administrativos, pero e~ la más alta consid! 

raci6n de la política administrativa, de su orientación, de -

su sentido, la alta burocracia, se ve con infinito desdén ---
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las oplnionee de loe particulares, y sobre todo los trabajos-

cienttficoe de éstos. 

Tal como se debe, en nuestro concepto, a la a~ 

toeueesti6n que sufre el mexicano en cuanto se ve dotado de -

cierta investidura oricial. Tal vez, el dia anterior era un -

ciudadano oscuro, un pro~esionista mediocre, pero he aquí que 

un amigo suyo o pariente, por uno de esos milagros de la polf 

tica mexicana, en cuanto se ve en sí se olvida del humilde --

origen de su eencumbra•iento y en el acto se posesiona de su

papel, atribuyendose así mismo, la ciencia, la cultura, las ~ 

Cacultades creadoras que supone el puesto que le depar6 la --

suerte. 

Es peculiar de la burocracia el carácter im

productivo de su trabajo. El bur6crata no agrega nada a la -

producci6n econ6mica, de ahí el cierto desdén con que lo miran 

los hombres de acci6n, industriales, comerciantes, obreros, ªE 

tesanos, que tienen la conciencia de producir alguna riqueza o 

de contribuir a su dietribuci6n valorándola con cualquier ror

ma mediante el trabajo material. 

Pero si bien es cierto que el trabajo burocrá-



tico nada produce en si miemo, no en menos cierto que o61o -

mediante su acci6n ee posible toda labor social productivn. 

No se puede imaginar siquiera las actividades de lee fábri--

cae, de los comercios, de los artesanos, de loe agricultores, 

sin garantías, sin tribunales, sin servicios públicos. 

El desdén que recae sobre la burocracia por -

raz6n de la improductividad de su trabajo, sólo obedece a la 

ignorancia o incompresión • 



f~-!~~Q~!~~f!~-º~-~~-~~~º~~~f!~-~~~~-~~-~~~~!~~Q!Q~-º~-~º~ 

!!~~~-º~~-~~!~QQ· 

93 

Las sociedades civilizadas s6lo pueden vivir -

dentro del Estado, a su vez ésta s6lo tiene realidad tangible, 

•ediantc la burocracia, pues para que el Estado pueda realizar 

sus fines, tiene que organizarse forzosamente en la burocracia 

s61o ella hace posible los vitales servicios de defensa, de 

garant{a, de asistencia, de cultura, que justifican al Estado 

moderno. (37). 

Lae organizaciones políticas estatales pueden 

ca•biar de acuerdo con ciertas ideas dominantes pero ningún -

cambio afecta a la burocracia. Es más, las nuevas corrientes 

ideol6gicae llevan, en cualquiera de sus sentidos, el triunfo 

aplastante de la burocracia • 

La burocracia se presenta como el grupo de -

más alto valor social, puesto que ella realiza los fines del 

Estado y puesto que es posible, cuando menos te6ricamente, ~ 

prescindir de otros grupos y clases sociales, de ciertas fo! 

mas ahora fundamentales de organizaci6n estatal , pero no -

( 37) Miguel Aaosta Romero • Ob cit • p 533 • 



sólo no se puede preecendir de la burocracia, elno qu~ todn -

transformación política del ectado exige au au•cnto y prcpon-

derancia.(39) 

Podría estimarse exageradamente la arirmaci6n 

porque en la vida socinl el comercio, la industria, las mani-

feetacionee privadas de la alta costura y otros aspectos im--

portantes de la vida colectiva no provienen de ln hurocrnci~. 

pero suponen un orden social que está en manos de la burocr! 

cia, s6lo dentro de él es poaible la existencia y desarrollo 

de aquellas manifestaciones. Los intereses sociales, artieti_ 

coa, religiosos, personales, políticos que conatituycn la --

substancia de la civilizaci6n, no se puede reducir a una sola 

categoría. La voluntad del Estado, es una voluntad del todo,-

pero es un instrumento imprescindible y necesario de la •iema 

manera que lo es el esqueleto en relaci6n con la vida del --

cuerpo. 

(3Bj .Felipe Lopez Rosado • !~!~QQ~QQ!Q~-~-~~-~Q2!Q1Qg!~_.Vi

gésima primera edici6n. Ed. Porrua.Mfixico 1971 .p 219 • 

94 
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Kn el estado moderno ce esencialmente burocrá-

tico. nu vida eotá estrechaaente ligada a la condici6n de sus 

funcionarios públicos. La administración descansa en sus manos 

y es i•preacindible que quienes tienen la misi6n de aplicar el 

derecho, debeen poseer las virtudes neceaariae para cumplir -

esa tarea • 

Sin embargo, no debe esperarse el éxito absol~ 

to de esa tarea, porque es evidente que mientras no se llegue 

a la modificaci6n radical de las injusticias sociales que en-

traffan la organización del México actual, no será posible 11~ 

var a la burocracia a planes de pureza y de eficiencia • 

Es necesario tener en cuenta que el servicio -

público o burocracia, requiere en forma básica, eficiencia P! 

ra el cuaplimiento de los fines del Estado, que son dar serv! 

cio al pueblo con loa mejores resultados .(39) 

' J39) • Miguel Canton M • Ob clt p 119 . 
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Cada vez que se habla de los trabajadores sean 

asalariados o burocrátas se tiene que decir y reconocer que -

su existencia desde su origen hasta nuestros días ha sido a•! 

rosa; y ésto es, porque para que cata clase viva, misma que ~ 

se co•pone de los más débiles, ya que ha tenido que darle la 

pelea a sus ezploradores desde su origen mismo. Oc tal modo,-

que aunque no queremos, tenemos que recononcer las luchas fr! 

ticidas que en contra de estoe exploradores han declarado sus 

opositores, los primeros en reconocer tal situaci6n son los -

historiadores, que en México vienen observando la intermina-

ble lucha de clases, mani~iesta también a través de los part! 

dos, sindicatos, agrupaciones, etcétera 

La historia de la naci6n del Estado Mexicano 

no ha sido otra cosa que una lucha lenta, callada, intermi-

nable entre : 

Centralistas 

Conservadores 

ve 

ve 

Federalistas 

Liberales 
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J.ati fundiatas vn Campoolnos 

K•presarios va Obre ron 

Funcionarion VB Burocr&taa 

Funcionarios VD Sindicatos 

Sindica toe VB Esquiro lea. 

La lucha sempiterna que no tiene principios ni 

fln, porque se inicia en la oscuridad de nuestra exintencia -

para concluir algún día con la extinción del hombre por el -

hombre.(10) 

Por otra parte, en· nuestro país la lucha de la 

clase trabajadora ha sido con denuedo, al extremo que seguida 

a ésta han eurguido los movimientos armados, con los alguien-

tes cambios. 

Los trabajadores luchan por la dignificación y 

su actuación por la reinvlndicación de Ion derechos de todos 

(40) Luis Javier Garrido._!~-E~~!!QQ_Q!_~~-~!YQ~~2!Q~-!~~!!!~ 

Q!Q~~~!~~QQ .Tercera ed. Ed. Siglo XXI.México 1985 .pa 20 a -

la 26 • 
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los que vivimos de nuestra fuerza de trabajQ. Aan •un porqtJc 

si no lucharan no tendrían razón de ser, pucn que cuno li r.nc -

ser, sin la manera digna de ser. 

Bien, ese anhelo de vivir mejor, ce lo ~ue ha-

llevado a la clase trabajadora y hace estallar loa treo movi-

mientas armados que registra nuestra historia. 

La Independencia de 1810. 

La Reforma de 1854,quc aunque no tan sangric~ 

ca como la anterior, tambi6n puede ser ~onsiderada como una -

Rovoluci6n. 

mismas causas 

• La Revolución de 1910 • 

Estos tres movimientos han sucedido por las 

Pésima distribución de la riqueza. 

Miseria en el campo 

Raquitismo en la ciudad. 

Alimentación deficiente y cara. 



vas. 

Falta de ~edicina 

Falta de vivienda 

Falta de ropa y calzado 

Educaci6n elitista 

Existencia de un mal gobierno 

Injusticias sociales 

Asesinatos colectivos 

Vejaciones 

99 

Violación de garantías individuales y colecti-

Lucha de credos 

lntromisi6n de los religiosos en la vida polí

tica de México, etcétera • 

Pues todo éeto y mucho más, es lo que ha llev! 

do a los trabajadores a ofrendar sus vidas en aras de una exi! 

tencia decorosa para toda la comUnidad nacional. (41). 

Ahora bien, con reapecto a los empleados públl 

141)~1 Colegio de México. Ob cit. pe 1026 y 1037 • 
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con, originalmente las relaciones entre el estado y suo serv! 

doreo ec regían por el derecho administrativo y especialmente 

por las leyes del servicio civil, pero a partir de la promul~ 

gaci6n de nuestra Constitución, el 5 de febrero de 1917, el -

articulo 123 de la aisma cre6 derechos en favor de los emple! 

don tanto privados como al servicio del Estado, téoria que -

fue recogida por las leyes locales del trabajo y ea a partir 

de la Ley Federal del Trabajo de 1931, equivocadamente se vo! 

vlo a considerar la teoría del empleo como parte del Derecho_ 

Administrativo, sin embargo el articulo 2° de la mencionada -

ley, disponía que las relaciones de la burocracia y el Estado 

serían regidas por las leyes del servicio civil las cuales --

nunca se expidlerón. 

Por lo tanto, la eituac16n de la burocracia de 

1931 p 1938, era verdaderamente lamentable, prácticamente se 

encontraba desamparada, aposar de que el artículo 123 en ple-

na vigencia de aquella época, le reconocia derechos, hasta --

que el 5 de dicie•bre de 1938, el Presidente Revolucionario -

Lázaro Cardenas, promulg6 el Estatuto de protección a loe de

rechos de los trabajadores al Servicio del Estado, creándose 
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en favor de ellos preceptos proteccionistas y lutelarr.a, que-

dando el Estado autolimitado en los términos dPl referido er.-

tatuto, independientemente de las normas tutelares dP lon tr! 

bajadores en las relaciones laborales entre el Estado y aun uervidoree, -

se crearon en favor de estos los derechos de asociación profcsiona t y --

huelga. (42). 

Se estableció una nueva jurisdicción laboral -

burocrática a cargo del Tribunal de Arbitraje y Juntas arbi--

trales para los trabajadores públicos. 

El tribunal de referencia, sería integrado: 

Por un representante del Gobierno Federal, de-

signado de común acuerdo por los tres poderes de la anión, un 

representante de los trabajadores al servicio del Estado y 

tercer árbitro que sería nombrado entre los dos representantes 

antes citados. 

(42). Alberto Trueba Urbina. ~~~~Q-~!~~f~Q_E!~-!~~~~~~· ed. -
actualizada 2a. Ed. Porrúa. Mexico 1972. ps. 175 y 196. 
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Tres añoo más lnrdc, lno princtpalee diep~nlci~ 

nes procesales del Bstado de 1938, paear6n a form11r parle del 

Estatuto burocrático de 1941, bajo la adminlstraci6n del Gene 

ral Manuel Aviln Camacho 1 quién promulgó un nuevo estatuto, -

pero podemos decir que en realidad oe trató unicamente de una 

reforma al que estaba vigente ya que adicionar6n nucvoo e• --

pleos a los llamados '' de conFianza'', ce decir, para aquellos 

eervido~es públicos a loo que en realidad no ea aplicable la 

protecci6n del eetatuto, ya que pueden ser removidos lihrc --

mente por loe titulares • (43) 

Kl contenido del Estatuto Jurídico Burocrático 

de 1941, en el Titulo primero son diepoelcionee generales, en 

las que se def!Dc la relación jurídica de trabajo y se clasifl 

óa a los trabajadores federales en dos grupos : de base y de 

confianza; en el Titulo segundo derechos y obligaciones de -

los trabajadores; Titulo tercero de la organización colectivo 

de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión .-

Titulo cuarto de loa riesgos profesionales; Titulo quinto de 

(43) Miguel Cabt6n M .Ob cit. p 77. 
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lao preocripciones; Titulo sexto del Tribunal de Arbitraje P! 

re loa trabajadores al servicio del estado¡ Titulo séptimo de 

las sancionen por infracciones a la Ley y por desobediencia a 

las resoluciones del Tribunal de Arbitraje. (44) 

Fue de tanta trascendencia el Estatuto Carden!! 

ta que influye en loe legisladores, por lo que al hacer ln --

refor•a al articulo 123 Constitucional, públicado en el Diario 

Oficial de 1a Federaci6n el 5 de diciembre de 1960, dividen ~ 

este precepto en dos apartados: 

• Que rige a obreroa, jornaleros, arteeanos, -

empleados doméeticos y en general todo contrato de trabajo, y 

• Para los trabajadores públicoo al servicio -

de los Poderes de la Unión y del Distrito Federal, establecie~ 

doae en este apartado de manera expresa la juriedicci6n Fede-

ral del Trabajo Burocrático y aue derechos sociales tales @b-

mo : 

(44) Alberto Trueba Urbina .Ob cit. p 177. 
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Jornada diurna y nocturna de trabajo de ocho y 

siete horas respectivamente. 

Por cada seis días de trabajo una de descanao 

cuando menos. 

Los trabajadores gozarán de un mínl•o de veinte 

días de vacaciones al año • 

Los salarios no podrán ser disminuidos por 

cambio de presupuesto. 

A trabajo igual, salario igual, sin diotinción 

de sexo. 

El salario s6lo podrá ser intervenido, única--p 

mente en los casos que señale la ley 

Los trabajadores gozarán de derechos escalafo-

narloe. 

Loe trabajadores s6lo podrán ser suspendidos o 

cesados por causas justificadas en los términos que fije la 

Ley, en caso d~ separaci6n injustificada, el trabajador puede 

optar por la reinstalaci6n o la lndemnizaci6n correspondiente • 

••• Tendrán derechos e asociarse para la dcfe~ 

ea de sus intereses comunes • 

.•• Hacer uno del derecho de huelga 
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•.• Cuando se viola de nanera general y siste

•ática los derechos que éste precepto constitucional consagra. 

Loe conflictos laborales se someterán a un tr! 

bunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Los •ilitaree, marinos y miembros de los cuer~ 

pos de seguridad, así como el personal de servicio exterior se 

regirán por sus propias leyes. 

La ley determinará los cargos que serán consi~ 

derndoe de confianza, las personas que loe desempeñan disfru-

taran de las medidas de protección al salario y gozaráñ de los 

beneficios de la seguridad social.(45) 

Culminando de esta forma la lucha de la burocr! 

cia a través de sus organismos sindicales, y de su identifica-

ci6n con el gobierno de la República. 

(45) ~iguel Acosta Romero .Ob cit • p 670 • 
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A. Surgimiento del articulo 123 y del ~portado ''B" • 

En diciembre de 1916 las diputaciones de Vera_ 

cruz y Yucatan preaentar6n dos iniciativas de reforma al ar--

ticulo So con normas generales en favor de sus trabajadores. 

La comiei6n dictaminadora del proyecto del ar~ 

tículo So incluy6 e6lo lajornada máxima de 8 horas, la prohi

bición del trabajo nocturno industrial de las mujeres y niños 

y el descanso hebdomadario. En contra del dictamen se inscri

bier6n 14 oradores • 

Heriberto Jara, diputado Veracruzano, hizp uso 

de la palabra para proponer la inclusión de los derechos de -

los trabajadores en la Constitución. 

El diputado obrero por Yucatán, H~ctor Victoria 

fincó las bases de lo que posteriormente fue el artículo 123-

constitucional: el artículo So debe trazar las bases fundame~ 



tales sobre Jas que ha de leglslaroe en materia de trabajo, -

entre otrao, las siguientes : la jornada mixlmn, .aalarlo •Jn! 

mo, descanso semanal, higienizaci6n de tallcren, fábricas, -

minas, convenios industriales, creación de Tribunales de Con~ 

cillación y Arbitraje, prohibici6n del trabajo nocturno de las 

mujeres y niños, accidentes, seguros, indemnizaciones, etcétera. 

En las palabras de Victoria se encuentra la 

idea, del artículo 123 o eea que la Constitución debía seña-

lar las bases fundamentales para que la8 legislaturas de los 

estados expidieran las leyes del trabajo! {identificandose las· 

derechos del trabajo con la realidad social y !as necesidades 

de los trabajadores), dichas leyes deberían ser generales, con 

el objeto de que en las relaciones colectivas y en las resol~ 

cionee de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se estable! 

can las condiciones eapeciricas de trabajo para las empresas 

o ramas de la industria. 

El jurista Nestor de Buen L., en su obra Derc~ 

cho del Trabajo, menciona la intervenci6n de diferentes pera~ 

nalidades, mis~as que transcribire en.seguida : 
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Von Verser ref icre que la clase trabajadora -

deb[a tener todo tipo de garantias y tener asegurado su por-

venir. 

Froylan C. Manjarrcz, mencion6 la conveniencia 

de retirar del artículo So todas las cuestiones obreras y se 

dedicará a ellas un capitulo o titulo especial dentro de la -

Constitución. 

Alfonso Cravioto, rntific6 lo anterior idea y 

dijo que 11 asI co•o Francia después de su revoluci6n tuvo el -

honor de consagrar en su constituci6n los derechos del hombre, 

as! la Revolución Mexicana, tendrla el orgullo de consagrar -

por priaera vez en una Constituci6n los derechos de los trab~ 

jadores". Lis) 

José Natividad Macias apoy6 la idea de cansa--

grar un título de la Constituci6n a la materia laboral y pre-

sento un proyecto del mismo, que contenía lo que en su concee 

ción debian de constituir las bases del Derecho del Trabajo. 

Después del debate, José Natividad Macias. Pa! 

tor Rouaix, Lugo de los Rios, formarón la comisión redactora 

del proyecto del nuevo título sobre el trabajo, que fue ela--

(46 ) Nestor de Buen L. Ob cit • ps 315 Y 316. 



borado tomando como base el proyecto de Nacías. Trae varias-

diecueionee con diversos grupos de diputados roeultó el pro-

yecto final que fue turnado a la Co•ieión del Congreeo cncar 

gada de presentarla a la asamblea. La co•ini6n no hizo •odi

ficacionee de fondo y rue así como el 23 de.enero de 1917.-

el artículo 123 fue aprobado por unanimidad de 163 votos de

los diputados presenten.(47) 

En el articulo 123 constitucional, se hallan 

estatuidos fundamentalmente los siguientes principios: 

La fracci6n I fija la jornada máxima de trab~ 

jo en ocho horas diarias. Con tal medida se trata de evitar -

una explotac16n inhumana, aun cuando para ese fin concurriera 

la voluntad del prcpio trabajador. Antes de que la ley regla-
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mentara las relaciones obrero-patronales regía la libre contr~ 

taci6n y operaba la ley de la orerta y la demanda, circuneta~ 

cia que conducía a una serie de inramias y abusos en perjuicio 

de loe trabajadores. Hoy loe vinculadoo por una relaci6n de -

(47) José Davales Morales. Ob cit. ps 63,64 y 65. 
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trabajo no pueden convenir en que la jornada sea superior a 

ocho horas dlariae. En la fracción II se prevé el caso del -

trabajo nocturno, y para él se establece la jornada máxima -

de siete horas, en razón de que resulta un trabajo más agot!! . .

dor que el diurno • 

Las fracciones II, III y XI consagran princi-

pios protectores para los menores de 16 años.· Los menores ti~ 

nen prohibido dedicarse a determinadas labores pcligronae para 

su salud. La ley es~ima que el niño menor de 14 años no debe-

efectuar trabajos remunerados, ya que en esta etapa de deea -

rrollo físico y mental la sociedad está obligado a proteger

su creci•iento y educaci6n. 

Ciertas normas del artículo 123 se reformar6n 

para evitar contradicciones entre el articulo cuarto por lo-

que estas se realizar6n a las fracciones II, V, XI, XV, XXV y 

XXIX del apartado A y VIII y XI, inciso c) del apartado B. Lo 

anterior ya que el legislador consideraba a la mujer un ser -

dibil - equiparable al menor - y por eso le prohibió cierto -

tipo de jornada y de trabajo especialmente peligroso y exte--
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nuantes. Al proclamar la Constitución como garantía Jndividual 

la igualdad entre loa sexos, se modirJcorón cona nor•aB protc-

ccionistas, restando s6lo para loe menores de dieeciséie aftas. 

Teniendo también en cuenta el ~o•ento de la po-

blaci6n remenina trabajadora, el legislador en•endó las frac -

clones V y XV del apartado A y XI inciso é) del n para otorp.ar 

mayor protecci6n a la •ujer durante el embarazo. Asimismo, ex-

tendió la seguridad social al servicio de guarderías y a otros 

encaminados a protP.ger o proporcionar bienestar a los trabaja-

dores y a sus ramiliae, y estableci6 el principio de que se --

preferirá para realizar determinados trabajos, en igualdad de-

circunstancias, a quien tenga a cargo en ~orma exclusiva el --

sustento del hogar. 

La rracci6n IV Cija que por cada 6 días de la--

bar, el obrero tiene derecho a dierrutar 1 de descanso. No so

lo la jornada debe comprender como máximo una tercera parte de 

las horas totales de 1 día sino que, después de un determinado 

período de trabajo, es preciso que el hombre abandone el queh! 

cer cotidiano y puede disponer de su tiempo libre~cnte. Loa r! 

zones de esta disposición se encuentran en la conveniencia de-
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evitar la fatigo excesiva y permitir al trabajador dedicarse -

a otras actividades (culturales, deportivas, familiares, etc}. 

Las fracciones VI, VII, X y XI se refieren a -

los principioe que rigen el salario. La ley, además de prote

ger la integridad física y espiritual del trabajador, quiere -

asegurarle que su tarea recibirá un pago justo y equitativo, -

suficiente para que tenga una vida decorosa. De ahí que se fi-

ja un salario minimo y se gerantice su entrega. El salario mí-

nimo se estima que es la menor cantidad de dinero que puede r~ 

cibir un ho•bre para satisfacer sus necesidades esenciales y -

las de su familia. El salario comprende además del pago convc-

nido, todas las ventajas económicas establecidas en el contrato. 

La ~racci6n IX se reriere a la participaci6n 

del trabajador en las utilidades de la empresa, pues como con-

su esruerzo aumenta el capital, justo ee que participa, en la

proporci6n que la ley establece, de las ganancias que el patr6n 

obtenga. 

Las rracciones XII y XIII muestran el próposito 

del legislador de proteger a los trabajadores en diversos AA--

pectoe rundamentales de la vida, el hogar, la educación de sus 

hijos, la salud. 

Habitar una casa decorosa en condición indispe~ 
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sable para lograr un nivel aceptable de vida, fundnr una fu•! 

lia y procurar que sus miembros pueden dcoarrollaroe en un •e 

dio favorable. Pero la clase trabajadora de loo cludndes y del 

campo campo, esa necesidad no ha sido aún atendida co•pleta•c~ 

te. Son muchoe loe mexicanos que viven en condicionen Gisera -

bles, antihigiénicas, insuficientes para satisfacer las máo --

elementales necesidades de familia. El Congrcoo Constituyente-

de 1917 consideró el problema y estableci6 obligaciones a car-

go de los patrones para tratar de resolverlo. En 1971 se rcfor 

mo la fracci6n XII y se creó el fondo nacional de la vivienda, 

fondo que administra un organismo el -INFONAVIT- integrado por 

representantes del Gobierno Federal, de los trabajadoren y de-

los patrones. La finalidad del instituto es proporcionar habi-

taciones a loe trabajadores, que estos pueden adquirir en pro-

piedad. 

Por reforma publicada en el Diario Oficial del-

3 de enero de 1978 se estableció una obligación para loa patr~ 

nea: brindar a sus trabajadores capacitación y adiestramiento-

para el trabajo. Se funda la enmienda en la necesidad de lograr 

una mayor productividad, o sea, que el trabajo hu•ano, creador 

de la riqueza, sea cada vez más eficiente, más apto. Así si se 
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desatiende eeta norma loe resultados provocarñn efectos noci• 

vos en la vida econ6mica del país. Nunca debe olvidarse que • 

aon loa ho•bree con su trabajo quienes dan pauta del proceso -

do un pueblo. Por otra parte, hay que recordar también que en-

nuestro •Undo el empleo de nuevas tecnologías es un imperativo. 

Pero para manejarlas adecuada•ente y con provecho se requieren 

trabajadores adiestrados. De ahí la necesidad de que este nue-

vo •andato constitucional sea cumplido pronto y en sus térmi -

nos • De lo contrario, el proceso de aodernización se verá fr~ 

nado, loe trabajadores, por su falta de preparación, se halla-

rán expuestos a mayores riesgos en el trabajo y aumentará la -

frustración personal que acompaíla a quienes se saben incapaces 

de realizar bien la labor cotidiQna. 

El único patrimonio del obrero es su capacidad-

para laborar. Por eso, cuando a consecuencia del trabajo surge 

un riesgo- enfermedad o accidentes-, la ley responsabiliza al-

patrón y le impone obligaciones respecto a quienes so ven die-

minuidas o suprimidas sus posibilidades de trabajador. Además 

el patrón no s6lo debe co•pensar el daño sufrido sino también 

evitarlo con medidas preventivas(fracciones XIV y XV). 

La fracción XVI reconoce el derecho de trabaja-

jadores y patrones para asociarse en defensa de sus respectivos 

iJ1 tereses. 
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Desde mediados del pasado siglo los obrero• luchar6n en co~ 

tra de quienes las negaban la facultad de aindicalizorae puco 

aisladamente nada podían contra la enorme fuerza que represan-

taba el capital, cuyo poder s6lo era posible contrareetur si -

sumaban las energíao individuales y hacian valer la i•portnncin 

que su tarea común tiene el proceso productivo. A todo lo largo 

del siglo pasado y los primeros años del presente, hnota La ap~ 

rici6n del derecho del trabajo, la desigualdad fue cada dla más 

notable ya que mientras el patrón imponía las condiciones del--

contrato, el obrero carecía de derechos, pero tenia una oblig! 

ción: trabajar al maximo por un m!nimo de salario. 

La asociación profesional (sindicato) es una de 

las principales garantías sociales de los trabajadores y se ba 

ea en el principio de que la uni6n hace la fuerza, con ella se 

quiere alcanzar un equilibrio entre dos factores de la produ -

cci6n : capital y trabajo. En México la lucha de los obreros -

textiles y de los mineros repreeentar6n una manifestación de -

esa realidad, y a principios de este siglo aparecierón las pr! 

meras organizaciones obreras como instrumento de co•bate. 

Las fracciones XVII, XVIII y XIX reconocen a loa 

trabajadores el derecho de huelga y a loa patrones el derecho -

al amparo.Estos sin embargo, no pueden ser derechos absolutos, 
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la le7 loe reglaaenta y sólo loe reconoce si se ejecutan de -

acuerdo con las condiciones que ella establece. 

El derecho de huelga, lo mismo que el de asoci! 

ci6n profesional son conquistas relativamente recientes, diri-

gidae a obtener un trato más justo y humano para la clase obr~ 

ra. Merced al derecho de huelga, se ha logrado que el poder ~-

del patr6n no sea arbitrario, ni omnipotente. 

El paro es el derecho de los patronee a suepen-

der las labores de sus empresas, previa aprobaci6n otorgada --

por las autoridades del trabajo, siempre y cuando dicha sus -

pensi6n sea justa y econ6micamente necesaria. 

Las fracciones XX, XXI y XXXI se refieren a las 

autoridades establecidas para derimir loe con~lictos que surjan 

entre capital y trabajo, obreros y patrones. Loe tribunales de 

trabajo son distintos e independientes de los de1 orden co-

mún. Se clasifican en locales y federales y reciben el nombre-

de Juntas de Conciliaci6n. 

Determinadas materias, por mandato constitu --
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cional , son con~cidas y resueltas, cunndo hubieren confl1c-

to, por las autoridades federales. La lista hu crecido en --

virtud de varias reformas. Ao[ tenemoo la que oc realiza el-

9 de enero de 1978 en la que se consideró que dada la i•por

tancia que para todo el país tiene tonto la seguridad y Ja -

higiene de los trabajadores en los centros donde presten sus 

servicios, como la eficiencia en las labores, se otorgó aine 

aütori~des federales constancia en esa rama. 

El patrón que despide a un trabajador sin ca~ 

ea justificada, estará obligado, según lo refiere éste a 

reinstalarlo o a indemnizarlo (fracci6n XXII). 

Los derechos que establece la Constitución y 

las leyes reglamentarias a favor de sus trabajadores eon --

irrenunciables, es decir, aun cuando el trabajador, por nec! 

sidad o por ignorancia, expresara su voluntad de no aceptar-

lo que las leyes les conceden, semejante actitud no tendría 

ninguna validez. Por eso se afirma que el derecho del trabajo 

es proteccionista, pues en efecto, cuida y vela por el trab! 

jador, para que reciba un pago justo y un trato humano (fra-
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cci6n XXVII inciso h ) del artículo 123 constitucional y art! 

culo 15 de la Ley Federal del Trabajo , 

Por la ley publicada el 19 de enero de 1943, -

se regla•ent6 en México la fracción XXIX del artículo 123,-

cre6ndose el Instituto Mexicano del Seguro Social. La segur! 

dad social tiene como fin proteger al hombre ~rabnjador y a 

su fa•ilia contra la enfermedad, la muerte y la miseria, así 

co•o capacitación para su trabajo. Es uno de los esfuerzos -

más generosos de nuestra época y de nuestra revolución en f! 

vor de los trabajadores de la ciudad o del campo, asalariados 

y no asalariados, a quienes asegura contra esos perjuicios -

con atención aédicn, jubilaciones, pago de pensiones encaoo<i? 

incapacidad, desempleo o muerte, capacitación profesional y 

otras prestaciones sociales. 

El originario artículo 123 de la Constitución 

de 1917, al referirse a los sujetos de derecho del trabajo 1 d~ 

nominados empleados particulares como a los empleados del ee-

tado, incluyendo los de los municipios, porque unos y otros -

son empleados pfibYioos y constituyen el sector bur6cratico -



que for•a parte de la clase obrera. La lucha política de los 

e•pleados ~a referidos origiñ6 que el mencionado Estatuto -

Cardeniata se elevara en lo esencial a la categorin de norma 

escrita en la Constitución, por lo que el artículo 123 por -

rotor•a constitucional del 21 de octubre de 1960 1 publicado

en el Diario Oficial del 5 de diciembre del mismo affo, qued6 

integrado al apartado B para los servidores del Estado que -

en t~rainoe textuales eeRala: " El Congreso de la Unión, -

sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes -

sobre el trabajo, las cuales regirán, entre los Poderes· de -

la Uni6n y el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajado

res de confianza.{-~) 

Loe derechos sociales que contiene son excl~ 

sivos para la burocracia: 

B. Kntre loe Poderes de la Unión, loe Gobie~ 

nos del Distrito y de los Territorios Federales y sus traba-

~48) Enrique Tapia Aranda. Q~~~~~Q-~~Q~~~~1_Q~1-!~~~~~Q· ed. 

quinta. Ed UNAN. México 1976. p 20. 
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jadores: 

I. La jornada diaria máxima de trnbojo diurno 

y nocturno será de ocho y siete horae, respectiva•cnte. Lao -

que excedan serán extraordinarias y se pagaran por un ciento 

por ciento más de la remuneraci6n fijada para el eorv1cio º! 

dinario. Kn ningún caeo el trabajo extraordinario podrá exc! 

dor de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. 

II. Por cada seis dias de trabajo, disfrutará 

el trabajador de un dia de descanso, cu~ndo menos con goce de 

salario integró. 

III. Los trabajadores gozarán de vacaciones -

que no serán menores de veinte dias al año. 

IV •. Los salarios serán fijados en los presu

puestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida 

durante la vigencia de éstos. 

En ningún caso los salarios podran ser in~e-

riores al mínimo para los trabajadores en general. 

V. A trabajo igual correspondera salario 

igual, sin tener en cuenta el sexo. 



VI. Sólo podrán hacerse retenciones, deacuenton, 

deducciones o embargos al salario, en los casos prev¡etoo en-

las leyes. 

VII. La designaci6n del personal se hará •edian-

te sistemas que permitan apreciar loe conocimientos y aptitu

des de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Ad•1-

nistración Pública. 

VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de -

oscala~6n a fin de que los ascensos se otorguen en funci6n -

de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. 

IX. Los trabajadores s6lo podrán ser suspendidos 

o cesados por causa justificada, en los términos que fija la 

ley. 

En los casos de separación injuntificada tendrá 

derecho a optar por la rcinstalaci6n de su trabajo o por la 

indemnizaci6n correspondiente, previo el procedimiento legal. 
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Enloe cason de supresión de plazas, los trabajadores afecta

dos tendrán derecho a queee les otorgue otra equivalente a -

la supriaida o a la indemnizaci6n de ley. 

X. Los trabajadores tendrán, el derecho de aso-

ciaree para la defensa de sus interesen comunes. Podrán asi-

misao, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento 

de los requisitos que determine la ley, respecto de una o va-

rías dependencias de los Poderes Públicos. cuando se violan -

de •anera general y sistemática los derechos que este art!cu-

lo les consagra. 

XI. La seguridad social se organizara conforme a 

las siguientes bases mlnimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profcsi~ 

nales y maternidad, la jubilaci6n, la invalidez, vejez y muer-

te. 

b) En caso de accidente o de enfermedad, se con-

servar6 el derecho al trabajo por el tiempo que determine la 
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ley. 

e) Las mujeres disfrutarán de un meo de descanso 

antes dn la fecha que aproximadamente se fije para ~1 parto y 

de otros dos después del misao. Durante el período de lactan-

cia. tendrán dos descansos extraordinarios por dfa, de •edia-

hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Ade~áa, diofutarán 

de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayuda~ P! 

ra lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán d~· 

recho a asistencia médica y medic1nas, en loe casos y en los

casos y en la proporci6n que determina la ley. 

e) Se estableceran centros para vacaciones y P! 

ro recuperaci6n, así como tiendas econ6micas pera beneficio -

de los trabajadOres y sus familiares. 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habita -

ciones baratas en arrendamiento o venta, conforme a los pro--

gra•os previamente aprobadas. 
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XII. Los conflictos individuales colectivos o -

intereindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Con 

ciliaci6n y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley 

reglamentaria. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la F~ 

deraci6n y sus servidores, serán resueltos por el Pleno de -

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

XIII. Loe militares, marinos y miembros de los 

cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servl 

cio exterior se regirán por sus propias leyes. 

XIV. La ley determinará las cargas que serán -

considerados de confianza. Las personas que los desempeñan -

dieCrutaráñ de las medidas de protecci6n al salario y gozaran 

de los beneficios de la seguridad social.t49) 

(49) Alberto Trueba Urbina. Ob cit. p.p 162 y 163 
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La palabra jurisdicción eti•6logica•ente deriva 

·de dos palabras latinas: ~~!• derecho y ~!~!~! que significa 

decir el derecho. 

Ahora bien, buscando el origen de su eRtructura-

ci6n en el campo del derecho, vere•oe que hubo épocas en la -

historia en las que loe individuos que hablan recibido una o-

tensa o una lesi6n a lo que estimaba e~a su derecho rcaccion! 

ba violentamente apelando al empleo de su propia fuerza. Era 

éste el reinado de la justicia puramente individual, en el -

que casi siempre vencia el más fuerte. 

Existen otras épocas en las que el sometimiento -

de loa conflictos individuales a la declai6n del_e!~!~ !!!!!!!! 

o bien al jefe de la tribu, hacen las caracteristicae de lo -

que llegaría a ser su jurisdicción. 

Cuando aún no exiotian nor•as jurídicas escritas -
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que definieran los derechos y loa deberes de los individuos, 

ya existían jueces que daban soluciones a loe conflictos an-

te ellos planteados, si bien hay que reconocer que dichas s~ 

luciones las dictaba •ediante rituales o prácticas imperantes 

en la época, muchas de ellas hoy consideradas como bárbaras, 

por ejemplo: la ley del Tali6n, las ordalías, etcétera. 

AS! llegamos hist6ricamente a la administración 

de la justicia impartida por emperadores, monarcas y princi~ 

pes, en cuyas manos se reunían todas las funciones inheren-

tes al poder público, militares, religiosas, etcétera, poder 

de decisión que ejercitaban aquellas personas y que primera-

mente se hizo emanar de la fuerza, luego de las prerrogativas 

de eangre, títulos de nobleza o posici6o oocjcl privilegiada 

y finalme~te de la divinidad. Esta constituyó en su manera -

más simple las primeras formas de jurisdicci6n. 

Las ideas políticas y rilos6Cicas de libertad,-

igualdad y fraternidad consiguen el reconocimiento pleno de 

los estados aodernos, que las consagran en sus respectivas -

instituciones en las que también se establece la manera 
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funda•ental y categórica la división de poderes, con la cual 

se ha perfilado la estructura del Estado moderno que entre -

otras, ejercita la funci6n jurisdiccional. 

Dentro de esta división de poderes es justo-

eeftalar que corresponde al Poder Judicial aplicar los princ! 

pios de jurisdicci6n.(50) 

Couture señala que se integra por tres ele -

mentas que son 

Forma 

Contenido y 

Función. 

La forma se caracteriza por la presencia de 

las dos partes y el tribunal, además implica la observancia 

de un procedimiento. 

:so) :1iguel BermGdez Cisneros. Ob cit. ps 49 y 50 • 



129 

El contenido está determ1nodn por la exiote~ 

cia de un conflicto que ha de ser decidido con fuerza de co-

sa juzgada. Por último se incluye la función, cuya fin está 

dirigido a realizar valores tales como la justicia, la paz-

social, etcétera, para que la cosa juzgada constituyo efica! 

mente como medio. 

Couture define jurisdicción de la aiguiente

Cor•a: ~ Función Pública realizada por loe órganos co•peten

tes del Retado, con las formas requeridas por la ley, en Yi! 

tud de la cual por actos de juicio se determina el derecho -

de las partes, con el objeto de derimir sus conflictos y ca~ 

troversias de relevancia jurídica mediante decisiones con a~ 

toridad de cosa juzgada, eventualmente factible de ejecuci6n••. 

Chiovenda destaca eu importancia al manifes-

tar que la jurisdicci6n es la función del Estado que tiene -

por fín la actuación de la voluntad concreta de la ley •edian 

te la sustitución de la actividad de loe particulares o de -

los órganos públicos, sea al afirmar la existencia de 1• vo-

!untad de la ley, sea al hacerla prácticamente efectiva. 
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Ln caracterietica fundamental de Ja función 

jurisdiccional es la de ser eminentemente pública, aunque -

bien podemos citar como sello distintivo de la •is•a el hecho 

de que s6lo el Estado la ejercita, de ahí su carácter predomi 

nante. 

Desde el punto de vista de Hugo Rocco ''la 

función jurisdiccional, es pues la actividad con que el ERt2 

do interviene a instancia de los particulares, a fin de pro-

curar la realización de los intereses protegidos por el der! 

cho que han quedado insatisfechos por la falta de actuaci6n 

de la norma jurpidica que las ampara''• 

Miguel Bermudez Cieneros refiere a que no iB 

noremos la voz de Carnelutti, en el sentido de que la juriodl 

cci6n es única en cuanto a ejercicio de un poder y que las -

llamadas claees de jurisdicci6n no han sido manifestaciones 

de un solo instituto ligados entre sí por un solo principio 

rector, debemos estar concientes de que la diversidad de lee 

normas jurídicas aplicables, en la actualidad, ha hecho 

práctica la división del concepto de jurisdicci6n.En este -
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caoo, nou ubicaremos ante el estudio concreto de la jurisdi-

cc16n en •ater1a laboral. 

Así veremos por principio que la estructura 

de la jurisdicci6n laboral puede presentarse con divernas 

características, de acuerdo con el país de que se trata, por 

eje•plo, bien puede ejercitarse a través de tribunales comu-

nea, ante jueces impersonales, Tribunales Colegiados, Tribu-

nales mixtos, etcétera.(51) 

En México se ha anotado por la estructura•.-

ci6n tripartita de Tribunales integrados por una representa

ci6n de trabajadores, patronee y Estado, que exige formación 

jurídica y especializaci6n en Derecho del Trabajo únicamente 

al representante estatal, quien en todo caso presidirá el -

Tribunal. Los otros integrantes de la Junta de Conciliación 

y Arbitraje, si bien carecen en algunos casos de formaci6n -

jurídica, y sobre todo la de especializaci6n, con la experieE 

cia en la problemAtica laboral que los propicia su diaria co~ 

vivencia.en los centros de trabajo. 

(Sl) Miguel Bermudez Cisneros .Ob cit. ps Sl y 52. 
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Estos Tribunales guardan otras cnracterietl 

cas, tambien especial: su no dependencia del Poder Judicial-

se convierte así en Tribunales Aut6nomoa yn que si consulta

mos la Constituci6n en lo referente al Poder Judicial vere•os 

que el artículo 94 determina : 11 se deposita el Poder Judi -

cial de la Federaci6n en una Suprema Corte de Justicia, en -

Tribunales de Circuito y Colcgiadoe en materia de aaparo y -

Unitarios en materia de apclaci6n y Juzgados de Oistrito''.C~ 

mo se ve en ninguna parte del texto constitucional, en lo 

que concierne al Poder Judicial, se menciona a las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje. En cambio en la fracci6n XX del 

artículo 123 de la misma Constitu'ci6n, se establece que las-

diferencias a los conflictos entre el capital y el trabajo -

se sujetarán a la deciei6n de la Junta de Conciliaci6n y Ar-

bi traje. (52) 

En virtud de lo expuesto anteriormente se -

tiene que originalmente los conflictos entre empleados pÚbll 

coa y el Estado Federal, estados miembros y municipios, con-

<52) Alberto Trueba Urbina. Ob cit. p 301. 



i33 

for•e a la declaración de derechos aociales coneignadoo en el 

ortfculo 123 de la Constituci6n de 1917,.quedarón sometidos-

a la Juriedicci6n de las Juntas Centrales de Conciliaci6n y -

Arbitraje. 

Fuerón las leyes locales del trabajo las que 

de 1917 a 1928 se encargar6n de reglamentar las relaciones ª2 

ciales del Trabajo entre el estado y sus servidores, de mane-

ra que los sujetos de estas relaciones, como los trabajadores 

en general, dir!mian·eus conflictos ante las mencionadas Ju~ 

tas Centrales de Conciliaci6n y Arbitraje. 

En estas condiciones la burocracia se dese~ 

volvía progresivamente y el Retado Mexicano quedó sujeto a la 

jurisdicci6n laboral burocrática encargado de dirimir confli2 

tos de trabajo entre los Poderes de la Uni6n y sus servidores. 

El 5 de diciembre de 1960, se dividi6 el ar

tículo 123 en dos apartados A y B este 6ltimo para los Pode-

res de la Uni6n, Los gobiernos del Distrito y de los Territ~ 

rios Federales y sus Trabajadores, estableciéndose en éste,--



l~ 

de manera expresa la Jurisdicci6n Federal del Trabajo Duro-

crático. 

Por disposici6n expresa del articulo 123 de 

la Constitución, apartado B) fracción XI, se establecen doa 

jurisdicciones especiales de carácter social con objeto de-

resolver las controversias entre el Estado y sus servidores, 

a saber : 

- Una para las diferencias o conflictos en-

tre los Poderes Legislativo y Ejecutivo y sus Trabajadores. 

- Otra para las diferencias o conflictos e~ 

tre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores. 

Los trabajadores al servicio del Estado ti! 

nen su jurisdicción especial a cargo del Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje y del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, según se trata del poder al que sir-

ven. Las normas de procedimiento a través de las cuales se-

ejercen las dos jurisdicciones y los actoe procesales son -
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los •i»•os. 

Los Tribunales Burocráticos, el Tribunal Fede-

ral de conciliaci6n y Arbitraje y el Pleno de la supreaa Cor-

te de Justicia, ejercen funciones administrativas en los ca -

sos siguientes ~ 

• Cuando se trata de1 registro de los sindica-

tos, y 

Cuando se trata de reqistrar las condiciones 

de trabajo.(53) 

En la jurisdicción laboral burocrática se der! 

ri•en los conflictos entre el Estado y eus servidores, estos-

conflictos se originan por las diferencias que surqen con mo-

tivo de la relación juridica de trabajo, existen entre los P2 

deres públicos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial y sus trab! 

jadores, o por hechos intimamente relacionados con ella.Tales 

conflictos pueden ser de cuatro clases a saber. 

(53) Alberto Trueba Orbina. ~~~Y2-~~~!~~~-~~~~!~~~-~~~-!~!!~ 
J2~ Sa ed. actualizada. ed PorrUa. México 1980. 
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dependencia y sus trabajadores. 
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b) Colectivos: entre el Estado y las organiz~ 

cionee de trabajadores a eu servicio. 

e) Sindicales: entre los trabajadores y sus 

organizaciones. 

d) Intersindicales: entre dos o más sindica

tos de trabajadores al servicio del Estado. 

Loe primeros dos conflictos se producen con 

•otivo de la relaci6n jurídica de trabajo establecida entre 

loa titulares de las dependencias o instituciones y los tr! 

bajadores de base a su servicio, como reza el artículo 2o de 

la ley respectiva, o por hechos intimamante relacionados con 

la rclaci6n laboral. 

Los con~lictos sindicaleo o intersindicales 

son provocados también por la relaci6n jurídica de trabajo, 
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pero suponen 16gicamente, divergencias en torno u dercchon -

escalaConarios o preferentes o de cnrúcter profes1onnl entro 

los miembros de un sindicato, o entre dos o más eind1cato& -

por motivos que atañen directamente las asociacionea profe -

sionales. 

Todos estos conflictos entre los trabajadores 

y los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial se tramitan-

con sujecci6n a las normas mismas de procedimiento consigna--

dos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Es

tado, reglamentaria del artículo 123 ap~rtado B) Constitucio-· 

nal. (&41 

La ley federal de estos trabajadores, recono-

ce a los servidores del Estado, tres instituciones que son -

conquistas positivas de la burocracia: Derechos encalnfona-

rios, sindicación y huelga 

(541 Alberto Trueba Urbina • Ob cit. p 540. 
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Los antecedentes de los nuevos Tribunales eepe-

ciales de la burocracia se encuentran en las Juntne Centrales 

de Conciliaci6n y Arbitraje estructurados en loo estatutos de 

los trabajadores al servicio de los poderes de le Uni6n, loe

cuales originar6n la creación de ellos, en la fracción XII del 

apartado B) del artículo 123 de la Constitución, para deri~ir 

las controversias individuales, colectivos o intcrsidicales-

entre los Poderes de la Unión y sue servidores o solamente 

entre éstos y sus organizaciones sindicales. 

Los tribunales burocráticos al incluirse de •an~ 

ra expresa en el artículo 123, pasarán a ~armar parte, junto

con las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, de la juriedicci6n 

del trabajo como jurisdicci6n única que tiene a su cargo la -

tromitaci6n y decisi6n de los conflictos laborales entre el -

capital y el trabajo, entre el Estado y sus servidores. La j~ 

riedicción de que se trata está gobernada por el Derecho Pro-

cesal del Trabajo, por lo que sus tribunales tienen el carác-

ter de sociales, inclusive el Pleno de la Supre•a Corte de --
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Juoticia aunque su función en la especie resulta contradicto-

r1a con la función que ejerce en la jurisdicción burgueon que 

ampara.(55) 

Para vigilar el cumplimiento de los ordena•ien-

tos que •arca la ley, relativos a violaciones, infracciones y 

sanciones, se ha creado el Tribunal Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje. 

Nuestro máximo Tribunal dio diversos puntos de 

vistas, en interpretaci6n juridica respecto de la naturaleza 

juridica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

En el afio de 1918, la Corte consideró 11 que las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje no son tribunales de Trab! 

jo, son autoridades y en contra de sus resoluciones procede -

el juicio de Amparo, son instituciones de cáracter público, -

que tienen por objeto ovitar los grandes transtornos del orde~ 

!SS) Alberto Trueba Urbina • ~~!YQ_Q!~!E~Q-~~QE!~~~-Q!~-!~~~~ 

~Q • ed. 2a. Bd. Porrúa .México 1973. 
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y de la paz pública, proteger la riquezn, la 1nduslr1a y el -

trabajo. 

Mediante decreto dictado con apoyo en lo previ! 

to en la fracci6n I del artículo 89 Constitucional, el Prea1-

dente Plutarco Elíae Callee, acord6 establecer la Junte Fedr-

ral de Conciliaci6n y Arbitraje. La promulgnci6n se efectuó -

en Palacio Nacional el 17 de septiembre de 1972, con el refrP.~ 

do del Secretario de Industria y Comercio y Trabajo de ene en-

tonces. 

El decreto contenia cinco breves articulan, on 

el que se orden6 el establecimiento de la Junta Federal de --

Conciliaci6n y Arbitraje con residencia en la Ciudad de Méxi-

coy las regiones de conciliaci6n que fuerón necesarias, detc! 

minando su competencia para conocer de asuntos: 

En las zonas redcrales • 

• En los problemas y conflictos que se suciten 

en las industrias y negociaciones cuyo establecimiento o ex-
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plotaci6n oca motivo de contrato o concesión federal . 

• En loe conflictos y proble•as de trabajo que 

abarquen dos o •áe estados o un estado y las zonas rederales • 

• En los conrlicton y los problemas que se deri 

ven de contratos de trabajo que tengan por objeto la presta--

ci6n de trabajos continuos y de la misma naturaleza, a su vez 

en un Estado y en otros de la República • 

• En loe casos en que por convenio escrito de-

la •ayoría de los representantes de una industria y loe trab! 

jadores del ra•o, se haya aceptado la juriedicci6n Cederal. 

Concluiremos coao ya lo mencionamos anteriorme~ 

te, que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es el 

organo jurisdiccional encargado de derimir loe conflictos que 

surjan entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y sus traba-

jadores, es un cuerpo colegiado integrado por un magistrado -

representante de los trabajadores, designado por la Federaci6n 

de Sindicatos de Trabajadores al Serviciado! Estado, y un ma--
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gistrado tercer árbitro que no•bran los dos representantes -

citados, este último fungirá como Presidente, pero en rcaJ1-

dad a este últi•o lo nombrará el Presidente de la Repúbl1co y 

en raz6n a nuestro sistema presidencialista, dicho Tribunal -

sigue las directivas políticas que ordena el jefe del Ejecut! 

vo.(56) 

El procedimiento para resolver las controversias 

que se someten al Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje 

se reducirá, a la presentación de de•anda respectiva que debe-

ri hacerse escrita o verbal•ente por •edio de la co•parecencia, 

a la contestaci6n que se haga en igual forma, y a una sola au

diencia en la que se recibirán las pruebas y los alegatos de -

las partes, y se pronunciará, salvo cuando a juicio del propio 

Tribunal se requiere la práctica de otras diligencias, en cuyo 

caso se ordenará que se lleven a cabo, y una vez desahogadas.-

se dictará laudo.(artículo 127 de la Ley Federal de loo Traba-

(56) Neetor de Buen L. Ob cit. p 126. 
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El artículo 127 bis de la misma Ley, establece 

que el procedi•iento para resolver las controversias relativas 

a la ter•inaci6n de los efectos del nombramiento de loa traba-

jadores ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se desa-

rrollari en la siguiente for•a : 

I. La dependencia presentará por escrito su de-

manda, aco•paffada del acta administrativa y de loa documentos 

a que se alude en el artículo 46 bis de la propia ley, solic! 

tando en el •isao acto el desahogo de las demás pruebas que 

sea posible rendir durante la audiencia a que se refiere la -

siguiente fracci6n. 

II. Dentro de los tres días siguientes a la pr! 

sentaci6n de la de•anda se correrá traslado de la misma al d! 

•andado, quién dispondrá de nueve días hábiles para contestar 

por escrito, señalando el lugar o lugares en donde se encu@n-

tran loe docu•entos que no posea, para el efecto de que el --
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Tribunal lo solicite, proponiendo la práctico de prueban du-

rente ln audiencia e la que se refiere la fracci6n siguiente: 

III. Fijadoo los tér•inos de la controversia 1 -

reunidas las pruebas que se hubiesen presentado con la dc•anda 

y la contestaci6n, el Tribunal citará a una audcncia qur. sr. ºª 
lebrera dentro de los quince días siguientes de recibida la 

contestaci6n, en la que se desahogarán pruebas, se escuchará -

alegatos de las partes y se dictarán los puntos resolutivos -

del laudo, que se engrosará dentro de loe cinco días oiguien-

tes a la fecha de la celebraci6n de la audiencia, salvo cuando. 

a juicio del Tribunal se requiera la práctica de atrae dilige~ 

cías para aejor proveer, en cuyo caso se ordenará que se lle--

ven a cabo y una vez desahogada se dictará el laudo dentro de

los siguientes quince días. 

Primeramente entendere•os por demanda el escrito 

inicial de cualquier proceso, se trata de una de las partes 

más importantes piezas del procediaiento jurisdiccional, ya 
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que en ella se establecen las peticiones que estarán sujetas 

a reconoci•iento del derecho y ser resueltas favorablemente o 

por el contrario al no ser debidamente probadas, serán negadas 

en la resoluci6n rinal, en nuestro caso el laudo. (57J 

La de•anda tiene otros aspectos fundamentales: 

respecto del fondo del conflicto, de ella se van a deducir las 

consecuencias del reconociaiento o de la modjCicaéi6n de algún 

derecho o el cumplimiento de alguna obligaci6n. Así mie~o int! 

rruape el plazo de prescripci6n de los derechos y de las acci~ 

neo que se pretendan ejercitar, una vez notificada la demanda, 

se está obligado al demandado a comparecer al juicio y hacer-

valer el plazo legal, sus excepciones y defensas, que de otro 

aodo Perderá la oportunidad de oponerla.(~B) 

La ei•ple presentaci6n de la demanda obliga al 

juzgador del citado Tribunal Federal, a pronunciarse sobre su 

co•petencia, si da entrada o no a la demanda. 

iS7) Alberto Trueba Urbina. Ob cit.p 211 

(58) IBIDEll p. 212, 



Por disponic1ón del urlfcuJo l?fi de la Ley Fed! 

ral de los TRabajadorcs del Estado, para los trámites del pr~ 

cedimiento ante el Tribunal Federal de Concil1ac16n y Arbitr~ 

je no se requiere for~a o soleanidad especial y por consiguic~ 

te los escritos, promociones y comparecencias carecen d~ requ! 

sitos especificas, y que la demanda sea presentada por encr1-

to o verbal~ente, en cuyo caso deberá levantarse el acta res--

pectiva de la comparecencia del demandante, deoidamcntc cir--

cunstanciadn. 

El artículo 129 de la Ley de referencia indica 

cuales son los requisitos especiales que debe contener la de

manda burocrática, debiéndose acompañar a la mia•a las pruebas 

que tenga el actor, siendo los requisitos los siguientes: 

I. El nombre y domicilio del reclamante. 

II. El nombre y domicilio del demandado 

III. El objeto de la de11anda. 

IV. Una relación de hechos y 

V. La indicación del lugar en Que puedan obtener 

se las pruebas que el reclamante no pudiera aportar directa•e~ 
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te y que tcnv.an por objeto la verificación de los hechos en 

que funda au demanda, y las diligenci8as cuya práctica solic! 

te con el mis•o fin. 

A la demanda acompañará las prUebas de que disp~ 

ne y los documentos que acreditan la personalidad de su repre

sentante, si n~ concurre personalmente. 

La contestaci6n de la demanda se presentará en 

el término que no exceda de cinco días, contados a partir del 

siguiente a la Cecha de su notificación, deberá referirse a -

todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, y 

ofrecer las pruebas en loe términos de la fracci6n V del art! 

culo 129 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado. 

Cuando el domicilio del demandado se encuentra 

fuera del lugar en que radica el Tribunal, se ampliará el tér 

mino en un día •ás por cada 40 kil6aetros de distancia o rrac-
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ci6n que exceda de la mitad. 

El Tribunal. tan luego como reciba lo contcn-

taci6n de la demanda o una vez transcurrido el plazo paro co~ 

testarla. ordenará la práctica de las diligencias qur. fueron-

necesarias y citará a lao partes, en su caso, o los testigos 

y péritos para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. 

Cuando el demandado no conteste la demanda --

dentro del término concedido o si resulta mal representado, -

se tendra por contestada la demanda en sentido ofir~ativo, sa! 

vo prueba en contrario. 

Como en todo procedimiento laboral, las audie~ 

cias son públicas, pero co~rorme a lo previsto en el artículo-

128 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del f.st! 

do, estarán a cargo del Secretario de Audiencias del Tribunal, 

el Secretario General de Acuerdos resolverá todas las cuestio-

nea que en ella se susciten. 
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El día y hora de la audiencia se abrirá el P! 

rfodo de recepci6n de pruebas, el Tribunal caliCicará las mi! 

mas, ad•itiendo las que estime pertinentes y desechando aque-

llas que resulten notoriamente inconducentes o contrarias a -

la •oral , o al derecho, que no tengan relaci6n con la litis. 

Acto continuo se seffalara el orden de su deonhogo, primero las 

del actor y deapu'e las del demandado, en la forma y términos 

que el tribunal estime oportuno, tomando en cuenta la natural~ 

za de las •iB•as y procurando la celeridad en el procedimiento. 

S6lo se aceptarán lae pruebas ofrecidas previ! 

mente, a no ser que se refieran a hechos supervenientes en cu-

yo caso se dará vista a la contraria, o que tengan por objeto

probar las tachas contra el testigo, o se trate de la conreei~ 

nal, siempre y cuando se ofrezcan antes de cerrarse la audien-

cia. 

Tan pronto reciba la primera promoci6n relati-

va a un conflicto colectivo o sindical, el Presidente del Tri-

bunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje citará a las partes 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a una Audiencia de 

Conciliaci6n, que deberá llevarse a cabo dentro del t6rmino de 
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de treo días contados a partir de la fecha de citación, en -

esta audiencia procurará avenir a las partes, de celebrarse 

convenio se elevar6 a la categoría de laudo, que los obligará 

co•o ei se tratara de sentencia ejecutoriada. En caso de que-

las partee no lleguen a ningún arreglo, deberá admitirse la -

demanda y correrse traslado de la misma, para que le conteste 

el demandado conrorme a derecho, entregándose por ambas partes 

las copias respectivas. 

Las partes en el proceso bur6cratico pueden -

disponer de \~das los medios de prueba a que se refiere la Ley 

Federal de Trabajo y el C6digo Federal de Procedimientos Civi-

les, las cuales son las siguientes: 

Conf'esional 

Docu•entos Públicos 

Documentos Privados 

Dictámenes Periciales 

Reconocimiento o Inspección Judicial 

Testigos 
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• Fotografiae, coptas fotonlat1can, rcgintroo 

dactilosc6picos, todos aquellos elementos aportados por lon -

descubrimientos de la c1encin. 

La fama pública 

Presunciones y 

Dem6s medioo que produzcan convJcci6n en el 

juzgador. 

La prueba confesional, es a cargo de las par

tes y su regulaci6n la encontramos en el artículo 760 fracción 

VI. 

Las partes que van a desahogar prueba confeei~ 

nal deben ser citados por conducto de su apoderado, pero hay -

ocasiones en que es indispensable se realice por medio de noti 

ficaci6n personal, tal es el caso cuando la Junta deja pendie~ 

te el desahogo de la prueba confesional por cualquier circuno-

tancia y cuando señale día y hora el desahogo de dicha prueba, 

la junta deberá ordenar la notificaci6n personal con apercibi-

miento de que si no co•parece se le tendrá por confesa en ne~ 

tido afirmativo. 
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Las documentnJes: la regulo lo fracc16n V dPl 

artículo 760 de la Ley, señalando que los intcrenadoa deborán 

exhibir desde luego loa documentos u objetos que ofrezcan coao 

prueba. 

Dentro de esos documentos deben quedar inclui 

dos tanto loe documentos públicos como los privadoo: dentro de 

los últimos que provengan de las partes o de los terceros. cu

pias fotostáticae, correspondencia, etc. 

La prueba pericial la establece el artículo -

760 fracci6n VIII. Se señala como supuesto que el oferente de 

la prueba deberá preciaar la materia eobre la que va a vernar 

y se deben presentar los peritos con sus dictámenes en la au-

diencia de desahogo de la pericial. 

Los trabajadores podrán solicitar a la junta 

que les nombre péritos, debiendo exponer las razones econ6•1-

cas que le impidan pagar los honorarios correspondientes. 

La prueba testimonial, es el único •cdio id6-
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insultos que originen la rescisión de los contratos. Por eso 

se le considera co•o la reina de las pruebao en materia lab~ 

ral. 

Para ofrecer la prueba testimonial, se expre

sarán los no•bres de los testigos, puede ofrecerse en el se~ 

tido de que serán presentados por el oferente y solicitarse-

que la junta los cite dando los motivos por los cueles el•-

oferente está impedido para presentarlos personalmente. Tam

bién se podrán girar exhortos para la recepción de la prueba 

testi•onial. Articulo 760 fracci6n VII. Se debe exhibir el -

l~ 

interrogatorio en sobre cerrado o presentarla directamente en 

la audiencia de desahogo de la prueba. 

En el artículo 762 de la Ley Federal del Tra-

bajo prevee la posibilidad de recibir todos los medios de 

prueba como son : la inspección judicial, la presuncional, y 

la instrumental de actuaciones. 



El desahogo de las pruebae en el Tribunal de 

Conciliaci6n y Arbitraje se sujeta, en pri•er t'r•ino a la -

disposici6n específica de la Ley Burocrática, y en su caoo,-

a las normas sup¡ctorias y a la jurisprudencia que lae inlc! 

preta, el desahogo se lleva a cabo en varioo actos de •anera 

que la audiencia de pruebas c~ncluyc cuando se desahoga la -

última de las ofrecidas por las partes o bien las que para -

mejor proveer hubieren ofrecido los reprcsentanter. de los --

trabajadores y el Estado. 

En el proceso laboral burocrático las partco

tienen derecho a alegar al terainar el desahogo de las prue-

bao en la audiencia respectiva, o bien hacerlo por escrito. 

Con los alegatos se terminan propiamente el trámite del neg~ 

cio para la emiei6n del laudo correspondiente. salvo que los 

componentes del Tribunal soliciten pruebas para •ejorar o --

L54 
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proveer en cuyo caso dicho Tribunal. acordará la práctica de 

las diligencias necesarias. 

El laudo, e~ la resoluci6n que pone fin a los 

conflictos del Trabajo Burocrático. el cual deberá ser con -

gruente con la de•anda y conteetaci6n. El tribunal apreciará 

en conciencia las pruebas presentadas sin sujetarse a reglas 

fijaa para su estimaci6n, y resolverá los asuntos a verdad -

sabida y buena fé guardada, debiendo expresar en su laudo las 

consideraciones en que funde su deciei6n. 

El laudo dictado por el Tribunal Federal de -

Conciliaci6n y Arbittraje, es inapelable, no admite ningún -

recurso y deben ser puntualmente cumplidos por las autorida-

des correspondientes, una vez pronunciado, el tribunal lo n~ 

tificará a las partes, inclusivo las autoridades civiles y -

militares están obligadas a prestar auxilio al Tribunal. para 

hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas pa-
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ra ello. 

Sin embargo, laa reaolucionee del Tribunal F! 

deral de Conciliaci6n y Arbitraje, son susceptibles de ataca! 

se cuando violen garantías individuales, ya sea de procedi· --

miento o de fondo, pueden impugnarse, por •edio del ju1cio --

constitucional de amparo directo, ante la Cuarta Sala de la -

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

!~_Q!Y!~~~~-!~!E!!!Q~!~~-B!-~~-~~f ~!!~_EQ~!!_Q!_~~~!!E!~-Q~-~~~ 

~~!Q~-!~-.!!~!!~!~-1~~Q~~1-~~~QE~~!!E~· 

En virtud de que la H. Sup~ema Corte de Jueti-

cia de la Naci6n, como su nombre lo indica está por enci•a de 

todos los 6rganoe de justicia, ya sean federalee o locales, -

es la que en forma definitiva resuelve sobre la constitucion~ 

lidad de los fallos emitidos por aquellos, interpreta la Con! 

tituci6n, resuelve la constitucionalidad de las leyes, es P.n-

r!n quien ejerce el control de la constitucionalidad de la Y! 

da jurídica del país¡ au influencia •oderadora de loa abueoe-
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de poder de loe funcionarios. sirve y ha servido por todos -

loa aftos de la vida independiente de México para arianzar el 

indefectible derecho de defensa en juicio o corregir las mu-

ehae veces irritante anomalía de que se dicten sentencias ª! 

bitrariaa o al CaP.richo de los juzgadores. Ha venido en def! 

nitiwa a establecer el valor del derecho y a la protección -

da los ciudadanos rrente a instituciones de la justicia y P! 

ra crear el cliaa de tranquilidad y confianza en el Estado de 

Derecho, porque aus Cal1os son oíe•pre apegados a las leyes -

de la Constitución. 

A continuaci6n procederemos a transcribir las 

ejecutorias de la Suprema C~rte de Justicia de la Naci6n. que 

ha resuelt~ en los diferentes casos presentados por los trab! 

jadores al servicio del Estado. 

TESIS DE JURISPRUDENCIA 309. 
~-....._ ______________________ _ 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINISTRATIVAS I~ 

RESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS. Conrorme al articulo 46 de 
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la Ley Federal de loo Trabajadores al Servjcio d~l Estado, -

ningún trabajador puede ser cesado sino por justa causa, 7 -

el artículo 46 bis de la propia ley ordena: "Cuando el trab! 

jador incurra en algunas de las causales a que se refiere la 

fracción V del articulo anterior, el Jefe Superior de la ofi 

cina proceder~ a levantar el acta ad•inistrativa, con la in~ 

tervenci6n del trabajador y un representante del Sindicato -

respectivo, en el que con toda precisión se anentarán los h~ 

chos, la declaraci6n del trabajador a~ectado, y la de los te! 

tigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmará 

por los que en ella intervengan y por los testigos de asiste~ 

cia, debiendose entregar en el mismo acto, una copia para el-

trabajador y otra al representante sindical" y sigue diciendo 

que si a juicio del Titular procede de•andar la terminación -

de los efectos del nombraaíento del trabajador. a la de~anda 

se acompañaran como instrumento base de la acci6n, el acta a~ 

ministrativa y los documentos que al levantarse ésta se hayan 

agregado; por lo que el cu•plimiento del requisito aeftalado -

en el artículo 46 bis, debe ser considerado co•o elc•ento bá-

sico para la procedibilidad de la acci6n intentada. El ra~on! 

miento anterior lleva a la concluoi6n de que si el juicio co-
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rrespondiente el trabajador se excepciona aduciendo que el 

palr6n carece de acción por no haber cumplido con loo requie! 

toe a que se reriere el artículo 46 bis que se comete y el t! 

tular no de•uestra haber cumplido con dicha exigencia legal -

se esta en presencia de un caso de incumplimiento a la Ley 

que por si sola baetará para considerar que el despido fue i~ 

justificado. 

S6pti•a Epoca. Quinta parte. 

Vols. 181-186 A.O. 7595/82 Edgar Pérez Cáno.5 votos. 

Vols. 181-186 A.D. 2670/83 Maximiliano González Rivera.5 votos 

Vols. 181-186 A.O. 5557/83 Alvaro Pedraza Mel6ndez.5 votos. 

Vols. 181-186 D.D. 7148/82 Juventino Mata Mejía.5 votos. 

Vale. 181-192 A.O. 9737/83 Srio. de Agricultura y Recuneos -

Hidraulicos. 4 votos. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA 

EL CESE DE LOS. En virtud de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado en sus relaciones con los empleados pú--

blicoe ha paoado a oer sujeto de contrato de trabajo, de manera 

que al separar a uno de sus servidores no obra como autoridad -

sino co•o patrono, de lo que resulta que bl amparo que se inter 
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pone contra ese acto, es i•procedente. todo vez que el juicio 

de garantías s6lo procede contra actos de autoridad atento a -

lo previsto por el articulo 103 constitucional, en aue rracci~ 

nea I, 11 y III. Por otra parte, la Ley Federal de loo TRobaJ! 

dores al Servicio del Entado concede a loa servidores dol Est! 

do un recurso ordinario que cuando estimen que fuer6n violadas 

en su perjDicio algunos de sus derechos, recuroon •cdiante el-

cual deben acudir principalmente al Tribunal de Arbitraje que-

eegúñ el artículo 99 de dicha Ley, son competentes paro conocer 

de los conflictos individuales que se euciten entre ~uncionari-

os de una unidad burocrática y de las intereindicalen de la pr~ 

pia unidad, y después, en su caso, el Tribunal de Arbitraje, •-

que tienen coapetencia para resolver en revisi6n los conrlictoe 

individualee de que se ha hecho aérito. 

Nota: El artículo 99 citado, corresponde al 124 de la Ley Fcde-

ral de loe Trabajadores al Servicio del Estado vigente. 

Quinta Epoca. 

To•o LXV,pá& 3506 R 336/40. Salís A. Unanimidad de 4 votos. 

Tomo LXVII, pág. 1623 R 6089/39 Saénz Joaé Alfonso. Ur.ani•idad 

de 4 votos. 

Tomo LXVII, p-ag 3797 R 3284/39 Ongay y Reryen Carlos M.Unani•idad 

de 4 votan. 

Tomo LXXII, pág 3540 R 5364/41 Villanueva S Luis. Unanimidad

de 4 votos. 
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ANTES DE OCURRIR AL AHP~ 

RO, DBBER HACERLO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y 

ARBITTRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afect! 

dos por actos de los titulares de las dependencias en que pre~ 

ten sus servicios, si desean reglamentar tales actos deben oc~ 

rrir al Tribunal de Arbitraje a proponer sus corrcspondientee-

quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en -

su lugar de agotar dicho aedio de defensa legal ocurren dlrec-

tamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse. 

Quinta Epoca. 

Tomo LXX. Pág 2415.R.3603/41 Aguilar Waldo. 5 votos. 

Toao LXX. Pág 4624.R.2266/41 Amaya Abelardo. 5 votos. 

Toao LXXII. PÁg 1817. R. 5303/41 Ramirez V. Jesús y Coag. vo 

tos. 

TO•O LXXIII. Pág 6435 R.394/42 Valdés Rafael A. unanimidad de 

4 votos. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CAHDIO DE LUGAR DE ADS 0 

CRIPCION DE LOS 1 INJUSTIFICADOS. El artículo 15 fracción VI de 
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la Ley Federal d~ los Trabajadores al Servicio del Estado,--

exige como requisito que en el no•braaiento, ec eopeciC1que 

el lugar en que el trabajador debe desc•peñar sus l~borea: de 

manera que si el trabajador tenía nombramiento para l•bor•r -

en cierta ciudad, no se justifica la posibilidad de que se e~ 

vio a otra población ~por bien del servicio• carecen de vali-

dez el acta de abandono que se le levanta en esta Última po--

blación. 

Sépti•a Epoca. Quinta Parte. 

Vol.35. PAg 45 A.O. 4430/70 Instituto de Seguridad y Servic-

cios Sociales de los TRabajadores del Estado. Onani•idad de 4 

votos. 

Vols. 175- 180. Páq 43 A.O. 6261/82. Secretario de Educación

Pública. Unanimidad de 4 votos. 

Vols. 157-162 Pág 59 A.O. 411/ 01 Valente Rodriguez Ariza. S 

votos. 

Vole. 181-186 A.D. 5558/ 82 .secretaria de Eduacción Pública. 

S votos. 

TRABAJADORES AL SBRVICXO DEL ESTADO, CESE DE LOS. POR ACTOS-

DB VIOLENCIA. Los actos de violencia en contra de un co•pañe-

ro de trabajo dentro de las horas de servicio y en el local--

de la oficina donde labora, confi9urarn la causal de cese pr! 
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visto en e1 inciso a) , de la fracci6n V del artículo 46 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Sépti•• Bpoca. Quinta Parte. 

Vol. •2. P,9 84 A.O. 619/72 noracio Sol Ventura. Unanimidad -

de 4 voto•. 

Vol. 45. Pá9 SJ A.o. 2584/72. Secretaria de Co•unicaciones y 

Transportes. 5 votos. 

Vol. 54. Pág 33 A.O. 5890/72 secretaria de Hacienda y crédito 

Público. S votos. 

Vol. 62. Pág 34 A.O. 3536/73 Felipe de León Garcia. Unanimi~

dad de 4 votos. 

Vol. 62. Pág 34 A.O. 3538/73 Secretario de Hacienda y Crédito 

Público. unaniaidad de 4 votos. 

TESIS RELACIONADA. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, FALTA 

DE PROBIDAD COMO CAUSAL DE CESE. El hecho de que un empleado 

público, devuelve la su•a de dinero de cuyo faltante se 1e ~! 

zo responsable, no desvertúa la existencia de la falta de pr~ 

bidad y honradez que coaete. y por el contrario:la devolución 

del dinero evidencia. la adaisión dl· su parte de haber die--

puesto del aisao. razón por la cual, se configura la causal·-

de cese prevista en el artículo 46 fracción V, inciso a) e i) 

de la Ley Federal de los Trabajadorers al Servicio del Estado. 

Sépti•a Epoca. Quinta parte. 

Vol. 40. Pág 81 A.D. 5082/71 Isidro Marcial Aquilar.unaniaidad 

de 4 votos. 

vol. 53.Pág 27 A.D. 5250/72 Jose Luis Li•a Quiroz. Unanimidad 

de 4 votos. 



Vol. 57 Pág 41 A.O. 1311/73 Javier Rebollar Montero. S votos. 

Vol.72 Pa9 44 A.O. 4660/74 Secretaria de Hacienda y Crédito -

Público. UNanimidad de 4 votos. 

TRABAJA.DORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS, SIN AUTOR! 

ZACION DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION y ARBITRAJE. Cua~ 

do el titular de una dependencia burocrática expone por via -

de excepci6n las causas que aotivar6n el cese de un trabaja-

dor del Estado, el Tribunal Federal de Conciliación y Ar~itr! 

je no puede negarse a estimularlas, aunque no haya acudido al 

misao para obtener su resolución previaaente al cese, porque-

seaejante acto de indefensión no lo autoriza ningún ordena --

miento legal. 

Quinta Epoca. 

Toao XCVII. Pág 1274 A.o. 6116/ 46 secretaria de Educación--

PÚblica. Unanimidad de 4 votos. 

Toao CII. Páq. 284 A.O. 2471/49 Lópea Hartinez Maria Rosaura. 

Unaniaidad de 4 votos. 

Tomo CVII. Pág. 344 A.O. 4396/47 Secretaria de BDucación Pij_ 

blica. onaniaidad de 4 votos. 
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TESIS JURISPRUDENCIA 316. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA, NO ESTAN : 

PROTEGIDOS POR l!L APARTADO "B" DEL ARTICULO 123 l!N CUANTO A 

LA BBTABILIDAD BN l!L B•PLl!O: El Tribunal Federal de Concili! 

c16n y Arbittraje no incurre en violación de garantiae si ab 

euelve del pago de indemnlzaci6n constitucional y salarios ca! 

dos recla•adoe por un trabajador de conCianza que alega un -

despido injustiCicado, si en autoe se acredita tal cáracter, 

porque loa trabajadores de con~ianza no están protegidos por 

el artículo 123 de la Conetituci6n, apartado ''B''· sino en los 

relativos a la percepción de sus ealarioe y las prestaciones 

del régiaen de Seguridad Social que les corresponde, pero no -

en la reCerencia a la estabilidad del empleo. 

Sépti•a Epoca. Quinta Parte. 

Vole.121-126. Pág 92 A.D. 3635/78 Manuel Vázquez Villaeeñor. 

Svotos. 

Vols.139-144.Pág.54.A.D. 1485/80 Instituto de Seguridad y -

Servicios Sociales de loe Trabajadores al Servicio del Estado. 

Unani•idad de 4 votos. 

Vols. 145-150. Pág. 65 A.D. 6624/80 Secretaria de la Refor•a 

Agraria. 5 votos. 

Vols.169-174.Pág 46 A.D. 7306/82 Jaime Moreno Ayala. Unanim! 

dad de 4 votos. 

Yola 175-180. Pág 4C A.D. 1626/82 Secretaria de la Reforma -
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Agraria. 5 votoa. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DESPIDO, PRESCRIPCIOH --

DEL DERECHO PARA EFECTUARLO. El derecho del titular para efe~ 

tuar el despido de un trabajador comienza a correr cuando co~ 

clu7e la inveetigaci6n o investigaciones que sea necesario 

efectuar para deter•inar la responsabilidad en que el trabaj! 

jador haya incurrido. 

Séptima Epoca.Quinta parte. 

Vols. 26.Pág 17 A.D. 4293170 Guillermina Castillo Cruz. Una~ 

midad de 4 votos. 

Vols. 54.Pág 34 A.O. 4756/72 Secretaria de Hacienda 7 Crédito 

Púb1ico. Unani•idad de 4 votos. 

~ol. 61.Pág 52 A.D. 4184/73 Secretaria de Hacienda y Crédito

P6blico.5 votos. 

Vols. 64. Pig 34 A.D. 384/74 Secretaria de Hacienda 7 Crédito 

Público,5 votos. 

TESIS JURISPRUDENCIAL 318, 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EN QUE CONSISTE EL ABAN 

DONO DE EMPLEO POR LOS. A falta de diepoeici6n legal que de-

fine lo que debe entenderse por abandono de e•pleo, no debe-
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acentarse el criterio del factor tiempo como determinante de 

la existencia o inexistencia de que ese abandono, pues para-

precisarlo co•o causa de cese, debe entenderse a la natural~ 

za de las ~unciones enco•endadas al e•plcado público, ya que 

el Cín que persigue el artículo 44, fracción I, de los Trab! 

jadorea al Servicio del Estado, es que el e•pleado público -

esta eic•pre atendiendo el servicio que tiene encomendado de 

suerte que el abandono depende de desatender una Cunci6n de-

ter•inada, aun cuando sea aoaentánea sin considerar el tiem-

po.del abandono. 

QUINTA Epoca. 

To•o XCVII.Pág 326 A.D. 1210/47. Secretaria de Salubridad y

Aaiatencia • Unani•idad de 4 votoe. 

Tomo CIII.Pág 1279 A.D. 4314/49 Fernández de Jáurigui Joaé.

Unaniaidad de 4 votos. 

To•o CVIII. P6g 1292. A.D. 708/50 Hospital Inrantil.5 votos. 

To•o CXV.P6g 192 A.O. 3132/52 Secretaria de Hacienda y Créd! 

to Público. 4 votos. 

To•o CXVII. P6g 1140 A.D. 6352/47 Secretaria de Trabajo y Pr~ 

viai6n Social. Unanimidad de 4 votos. 

TESIS JURISPRUDENCIAL 319. -------------------------

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO,REGLAMENTO DE CONDICIONES 

GENERALES DE TRABAJO DE LOS, DEBE APORTARSE COMO PRUEBA.Si el 
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procedimiento laboral el actor o el demandado no de•ueatra -

la existencia y contenido del Reglamento de Condicloneo Gen~ 

ralea de 1rabajo que rigen en una Secretario de Estado o no -

aportan la parte relativa en que ~uncionan los hechos y derc-

chos, el Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje no pue-

de to•arlo en cuenta al dictar el laudo, al no se ofrece co•o 

prueba. 

Séptiaa Epoca.Quinta Parte. 

Yols. 127-132. Pág 76 A.D. 1705/79 Jose Pedr4o Vega Ledcz•o.-

5 votos. 

Vols.133-138. Pág 73 A.D. 4473/79 Abraha• González Hernandez. 

Unanimidad de 4 votos, 

Yola. 139-144. Pág 55 A.D.6551/79 Fernando Mendoza Rodriguez. 

Unanimidad de 4 votos. 

Vale. 145-150 A.D. 5218 Gilberto Montolongo Nuñez. 5 votos. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO SALARIOS CAIDOS. La cond~-

nación al pago de salarios caídos en ravor de los Trabajadores 

del Estado, no es contraria al artículo 13 de la Constitución-

Federal, porque no se trata de e•olu~entos decretados en favor 

de una persona, sin Cftüsa legal, sino de •esponsabilidad esp~ 

cífica del Estado. 
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Quinta Epoca. 

To•o LXXXIII. P6e 4213. R.8540/44 Secretaria de Marina, may~ 

ría de 4 votos. 

To•o LXXXIV. Pág 2543 R. 4672/43. Jefe del Departamento del

Diatrito Federal. Mayoría de 4 votos. 

To•o LXXXIV. Pág 3281. JUzgado de Distrito en el Distrito Fe

deral en Materia Adainistrativa. 

To•o LXXXV. Pág 2162 R. 6706/44 Secretario de Hacienda y Cré

dito Público. Ma~oDfa de 4 votos. 

To•o XCVI. Pág 1683 A.O. 974/47 Gobernador del Distrito Fede

ral. Unanimidad de 4 votoa. 

La runci6n ad•inietrativa que realiza el Estado 

a través de su titular el Poder Ejecutivo, cada día más com--

plejo, más que por los fines que persigue, lo es por el elemo~ 

to hu•ano encargado de deseapefiarla. 

La burocracia en su actividad, constituY,e un im-

portante sector social y econ6mico en nuestro país que aun ---

cuando la consideran como la clase privilegiada entre las de -

más clases trabajadoras, en realidad, el Estado no le ha conc! 

dido privilegios, sólo la ha ido reconociendo paulatinamente -

los derechos que le corresponden. Sin embargo, este reconocie~ 

do no ha sido motivado por concesión y gracia del Estado, sino 

por la lucha de la clase trabajadora en nuestro país por lo --
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grar el reconoci~iento de eue derechos los cualea ne han co~ 

signado al rango constitucionol. 

El trabajador al servicio del Eetado, ba loarado 

su incorporaci6n co•o sujeto del derecho de gentes. a la Ley-

Supre•a que lo protege al igual que los trabajadores al aerv! 

cio de la iniciativa privada. La diferencia entre loe pri•e -

ros y los segundos no la representa ninguna Ley descri•inati-

va, eino que consiste en las autoridades que en sus respecti-

vas co•petenciaa regulan sus relaciones de trabajo y deri•en-

sus controversias. 

Sin embargo el burócrata en ocasiones ee encucn-

tra su desventaja con respecto a las demás clases trabajadoras 

cuando el titular de una dependencia de gobierno, sustituye --

disposiciones jurídicas por diepoaicionee políticaa, co•etien-

do de esta forma una flagrante violación a nuestra Ley Supre•a. 
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e o N e L u s I o " E s. 

PRIMERA.- Al ir creciendo loe grupos sociales surge como una 

necesidad el Derecho, norma que deter•ina la conducta social 

y que por ello los destinatarios deben de observarla eepont~ 

nea•ente, sin e•bargo no hay que descontar una posibilidad -

contraria, eurguiendo por ese motivo un proceso. 

SKGUMOA.- El establecimiento de un régimen justo y una orgnn! 

zaci6n social llevadera, e6lo es posible mediante el proced! 

aiento cuyo objetivo final es la realización del derecho o -

la satisfaci6n de la justicia. 

TERCERA.- En nuestro país, el Estado es el patrón •as impar -

tante dada la gran cantidad de trabajadores que tiene a su 

servicio, por lo que este sector requiere de una esencial --

atención respecto a loe antecedentes y vincúlos de desarrol1o 

laboral que han obtenido, a fin de garantizar el funcionamie~ 

to correcto del aparato eeta~al. Asimismo encontramos que la-

finalidad enco•endada al Ejecutivo para la satisfacción de 

loe intereses colectivos de la sociedad, lo logra a través de 

las personas fieicns que aeu•en la calidad de los servido ---
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res publicos, funcionarios o empleados. 

CUARTA.- Rn los périodoe historicos de México variar6n l•a ci! 

cunstancias 1aborales así tenemos que en la época prehiapdnica 

ya tenía una organización de un Bstado Politice Social, sin --

que ezistiera un derecho escrito, sin e•bargo la estructura--

del servidor al servicio del Estado la encontraaos ya, •io•a--

que resulta ser el antecedente del actual burocrata. 

QUINTA.- Bsti•amos que uno de los frutos •ás iaportantes del -

aovi•iento Revolucionario de 1910, lo constituye el artículo 123 

de la Constituci6n Política Social de 1917, •ediante el cual--

el Congreso Constituyente de Queretaro, se avocó con valentía-

y decisión a crear un derecho protector, tutelar y reinvindic! 

torio de la c1ase trabajadora nacional. sin embarqo no definio 

las re1aciones establecidas entre el Bstado y quienes les pre! 

tan sus servicios, razón por lo que nace la inquietud de leqi! 

lar a 1os trabajadores burocratas, toda vez que es un derecho-

de lucha de clases, logrado a través de la historia. 

SEXTA.- Bn virtud de la evolución, se ha reconocido la i•por-

tancia de 1a persona hu•ana, como sujeto de derecho laboral,--

por medio de los estatutos existentes que procla•an la dignidad 
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del Servidor Público y li•itan en algo las arbitrariedades de 

loa que detentan el poder y que en forma especifica en forma-

especifica en nuestro país se respetan muchos derechos del bu 

r6crata y el gobierno se preoc~pa por su seguridad social. 

SEPTI•A.- La burocracia es el problema •ós complejo del Esta-

do •oderno ya que aparece como un •al neceoario 1 toda vez que 

con el abuao de su tuerza es un •al intolerable y sin embargo 

sin ella ae ro•peria el equilibrio social de nueetra sociedad, 

por lo que el principal objetivo del Derecho Burocratico, es--

la necesidad social de regular las relaciones laborales, entre 

el Estado y eus trabajadores, surguiendo con ello la Ley Regl! 

•entaria al artículo 123 Constitucional apartado "B''· 

OCTAVA.- El Derecho burocratico, goza de independencia legisl! 

tiva, doctrinaria y se conte•pla desde el punto de vista •ate

rial y procedimental, en ouo dos áapectoe fundamentales indiv! 

duales y colectivos, sin embargo se encuentra deliaitada de su 

contenido en el Derecho Constitucional y Administrativo ya que 

estos ordena•ientos legales catan consignados loe derechos de-

loe que prestan sus servicios al Estado. Por tal razón la Ad-

•inistroci6n Pública es la máxima inetituci6n politice, que _ 



tiene una co•pleja acci6n encaminado en fijar •étodos, nor•on 

y tácticas que regulan la actividad adainiatrativa, eetnble-

ciendo el ~rden juridico en el pa{e. 

NOVENA.- El aindicalie•o burocrático coadyuva al •anteni•ien-

to del Estado, pues la representación oindical de loa burócr! 

tas es nula, precisamente porque los l{dcrcB en BU corrupción 

buscan prevendas personales de orden político y econ6mico, 

con sacriCicio y explotación de sus representados. 

DECIMA.- Para corregir las anomalins de la burocracia, se re-

quieren de dos acciones conjuntas, una de la Ad•inistraci6n -

Pública y otra de los Trabajadores al Servicio del Estado a 

saber : 

Capacitaci6n per•anente de funcionarios y e•plendos, y 

Un moviaiento gremial burocrático limpio y honesto que pros--

criba definitivaaente a Bus actualeB líderes y a loe vicios 

que entrafta la corrupción sindical. 

DECIMA PRIMERA.- El procediaiento en materia laboral burocrá-

tico busca un equilibrio entre la fuerza del Estado y loa de-

rechoB de los trabajadores dado que el mismo, participe c090 un 



175 

particular, ein aas prerrogativas que los que corresponden a -

lo• trabajadores como persona físicas, por la que los laudos -

que emite el tribunal del conocimiento se resolverán a verdad 

oabida 7 buena fe guardada, concediendo la raz6n a la parte a 

la parte que aejor demuestre la procedencia de sus acciones y 

defensas. 

DECI•A SEGU"DA .- Por otra parte nos corresponde a loa juris -

tas coaproaeternos a encontrar nuevas foraulas para hacer que-

etectivaaente el Derecho Burocratico, sea protector, tutelar y 

reinvindicatorio de los Trabajadores al Servicio del Estado y-

para ello se debera depurar y eliminar aquellas normas burocr! 

tices que sean atentatorias contra loe eapleados y funcionarios 

públicos, para la tranquilidad de México y satisfacción de las 

crecientes demandas de estos trabajadores. 
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!!YQ· Cuarta edici6n. Editorial Porrúa. México 1961. 
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Editorial Porrúa México 1975. 
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Porrúa. México 1988. 

8. De La Cueva Mario. !~_Q!~!~~Q_!!~!~~!Q_Q!~-!~~~~~2· Decl•a 

primera edici6n • Editorial Porrúa. México 1988. 
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9. De Pina Rafael. 2~~~2_2!_2!~!2~2-~~22~~~~-2!~-!~~~~~2· Edi-

torial ediciones Botas. México 1952. 

10. Fix Za•udlo Hector y Joaé Ovalle Favela. ~!~~Q~Q-~~QQ!§~~· 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México 1983. 

11. Guerrero Euquerio Manuol. E!~!~~Q-~~~-!!~~~~Q· Undecima -

edlci6n Editorial Porrúa. México 1980. 

12. Leon Portilla Miguel. ~2~-~~!!2~2-!!~!2~~2~· Séptima edi-

ci6n. Fondo de Cultura Kcon6•ica. México 1983. 

13. Margadant Y. Guillermo S. !~!~22~22!2~-~-~~-~!~!2~!~_2!~ -

2!~!2~2-!!~!2~~2· S6ptimn edición. Editorial Esfinge. México -

1986. 

14. Mendieta Nuñez Lucio. !~_2!~!2~2-~~!22~2~!~~· Editorial -

Porrúa. México 1961. 

15. Mendieta Nuñez Lucio. ~2-~ª2~_2!-~~-~!~2~~2!2~· Editorial 

Porrúa México 1961. 

16. Mendieta Nuñez Lucio. ~22!2~22!~_2!_~~-~~~22~~2!~· Edito-

rial Fondo de Cultura Kcon6•ica. México 1961. 

17. Moreno Daniel. 2!~!2~2-22~~!!!~2!2~~~-~!~!2~~2· Sexta edi

ción Editorial Pax-México. México 1981. 
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18. Porras y López Armando. ~!~!E~Q_!~QE!~~~-B!~-!~~~~!Q· Tex-

tos Universitarios. Editorial Porrúa. México 1971. 

19. Tena Ramirez Felipe. Q!~!Q~Q_QQ~~!!!~Q!Q~~~-~!!!E~~Q· Edi

torial Porrúa. México 1973. 

20. Trueba Urbina Alberto. ~Q!YQ_Q!~!Q~Q_Q!~-!~~~~~Q· Edito -

rial Porrúa. México 1973. 

21. Trueba Urbina Alberto. ~~!YQ_Q!~!E~Q-~~QE!~~~-B!~-!~~~~~Q· 

Segunda Edici6n. Editorial Porrúa. México 1973. 

II. LEGISLACION. 

i. QQ~~!!!QQ!Q~-~~!!!E~_Q!_~Q~-!~!~QQ~-Q~!~Q~_!!!!E~~Q~· 87a. 
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Editorial Porrúa. México 19ES. 
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l. Alonso Martin. Q!QQ!Q~~~!Q_Q!~-!~~~~Q~_!QQ!~~Q· Quinta Edi

ción. Editorial Aguilar. México 1975. 
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2. Flx-Zaaudlo Hector. ~!~Q~!~~-Q~-~Q~-Q~~~Q~Q~-~~QQ~~!~~~-Q~~ 

!~!~!~Q_!_~~QQ~~~-~~!QQ~!!!QQ_~~-~~-Q~Q~~!~!~~!Q_~~~!Q!~Q· 

Reviota Mexicana del Trabajo número 2. México 1965. 

3. Tellez Cruces Aguatin. !~~Q~~~-~~~Q!QQ_~-~~-~~~~~~!_QQ!!~ -
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parte. Tribunales Colegiados de Circuito. 
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