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I.- A N T E C E D E N T E S 

I.l. Ideas Generales sobre la Condición de Trabajador 

de Correos al Servicio del Estado. 

En México, la Institución del Correo proviene -

de España, pero ya se contaban con antecedentes aut6~ 

tonos, pues los Aztecas se comunicaban mediante mensa 

jeras llamados "payanis", que utilizaban el sistema -

de relevos en puntos estratégicos en cada diez kilóm~ 

tras llamados "techialoyan", logrando recorrer en un

día hasta 500 kilómetros, dichos relevos recibían 

adiestramiento especial pues tenían que memorizar los 

mensajes y se daba en los "camelcac" o en el "Telpuch_ 

calli", debiendo tener cuando menos 15 años de edad. 

Servía el Correo preferentemente a las necesid~ 

des de los gobernantes especialmente en.lo que se re

fiere a lo militar sin alcanzar el car~cter de servi

cio ptlblico. 

En la enciclopedia de México, en su tomo III, -

p~gina 160 se hace referencia que en la época colo- -

nial Francisco Javier Clavijero, dejó asentado que -

"los Correos de que se servían los Mexicanos con mu--. 
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cha frecuencia se usaban diferentes insignias. Si la 

noticia era de haber perdido los Mexicanos una bata--

lla, llevaban los cabellos sueltos y al llegar a la -

capital, donde puestos de rodillas delante del rey d! 

han cuenta del suceso, si era por el contrario alguna 

batalla ganada, llevaban los cabellos atados con una-

cuerda de color y el cuerpo ceñido con un paño blanco 

de algod6n, y en la mano izquierda una rodela y en la 

derecha una espada, que manejaban corno una actitud de 

combatir, demostrando de este modo su jt1bilo, y can-

tanda los hechos gloriosos de los antiguos Mexicanos • 

. 
En los incipientes años de la Colonia no se co~ 

taba con una organizaci6n para el servicio de Correo, 

por lo que se recurri6 a mensajeros propios estable--

ciéndose corno servicio en 1580 por real cédula de Fe

lipe II al cuarto Virrey, Martín Enriquez de Almanza

concediéndole el empleo de Correo Mayor a Martín de -

Olivares entrando en funciones el 27 de Agosto del 

mismo año. 

En la época Virreynal se transportaba la corre~ 

pondencia sin previo franqueo ya que el destinatario

era quien pagaba el porte y fué hasta 1630 en que la

tarifa era de un real y otro por cada onza de exceso, 
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Fue hasta 1764 que se establecid un servicio de~ 

pailebotes que unía a M~xico con España v!a la Habana, 

y por real Decreto del 27 de Noviembre de 1765, el of!. 

cio de correo Mayor, que se había constituido como una 

merced se incorpor6 al Estado. 

Los empleados de Correos gozaban de privilegios

iguale.s a los que disfrutaban los Correos Españoles -

desde el siglo XV, pues se contaba con fuero reafirma

do por decreto de 20 de Diciembre de 1776, mismo por -

el cual no podían ser apremiados a comparecer a juicio 

ante las justicias ordinarias sin que precediera la c2 

rrespondiente licencia del subdelegado y que el caso -

lo requiriese. 

Por esa raz6n las causas .de carácter civil y de

tipo criminal se sustanciaban en primera instancia por 

el juzgado de Correos, y solamente en apelaci6n por la 

Real y Suprema Junta. 

En las causas de contrabando, estaban sujetos al 

Fuero Fiscal de la renta respectiva vi~ndose privados

del privilegio del oficio, los empleados de Correos en 

cuyo comportamiento se les justificar~ la contraven- -

ci6n. 
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Mucho tiempo despu~s de consumada la Independe~ 

cia, el Correo continu6 las mismas pr~cticas del Vi-

rreynato, y aan en 1871, en la memoria presentada al

Congreso, se hacia menci6n de que estaba regido por -

las ordenanzas coloniales, con muy ligeras modifica-

ciones hechas por las leyes del 4 de Octubre de 1842-

Y la de 28 de Agosto de 1852. 

El empleado de Correos, como asalariado consti

tuye un factor en la producci6n de la riqueza social, 

a la que aporta su esfuerzo intelectual o material, -

por lo que recibe una remuneraci6n que lo coloca den

tro de la categoría social de los que sólo tienen co

mo patrimonio su capacidad de trabajo. 

Al reconocer el Estado los derechos del emplea

do pablico contribuye al mejoramiento de los servi- -

cios p6blicos, tradicionalmente las relaciones entre

el Estado y los empleados pGblicos se regían por el -

Derecho Administrativo y especialmente por leyes del

Servicio Civil siguiendo el ejemplo de otros países -

que discriminaban al empleado pGblico, olvidando que-. 

tanto el empleado particular como el que se encuentra 

al servicio del Estado son sujetos de Derecho. 
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Se ha reconocido por virtud de la evoluci6n so-

cial, la dignidad de la persona humana bur6crata en -

la que se incluye obviamente al empleado de Correos -

como sujeto de Derecho Laboral existiendo Estatutos -

que limitan en algo las arbitrariedades de los que d~ 

tentan el poder hasta que los mismos se cumplan ínte

gramente ya que los Derechos Sociales aunque mínimos

están comprendidos en el artículo 123 Constitucional, 

tales como la jornada m~xima de ocho horas, descanso

semanario, vacaciones, salario mínimo, escalaf6n, as

censos, antigüedad, inamovilidad en sus empleos, hue! 

ga, seguridad social y la jurisdicci6n especial para

dirimir sus conflictos. Estos Derechos se reglamen-

tan en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

·del Estado. 

Se ha considerado dentro de las altimas catego

rías 'de los empleados postales a los carteros, pero -

estos trabajadores al servicio del Estado son los más 

representativos del Servicio Postal Nacional, ya que

representan un papel tan importante que faltaría esp~ 

cio para reseñar el servicio social que proporciona. 

Basta decir, que el cartero lleva a su cuidádo

desde que sale ce una oficina de Correos en su bolsa-
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llena de correspondencia intereses de valor inapreci!_ 

ble para las personas a quienes van dirigidas; en - -

unos casos representan el inter~s comercial, en otros 

el saludo afectuoso familiar y el auxilio econ~mico -

para .una familia o la tranquilidad de quienes esperan 

con ansia noticias de sus seres queridos. 
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El trabajo surgid desde la aparicidn del Hombre, 

el cual tuvo que luchar para satisfacer.sus diversas

necesidades, las cuales se fueron multiplicando a me

dida que transcurr!a el tiempo; pero al establecerse

sedentariamente, dedic6 su actividad a la agricultura 

y a la crianza de animales domésticos lo cual permi-

ti6 la formaci6n de los primeros grupos sociales ta-

les como tribus; hordas, etc. Durante este per!odo -

el trabajo era de tipo comunal. 

De la arnbici6n de poder, empezaron a surgir las 

luchas entre los pueblos, lo que trajo como consecue!!. 

cia el nacimiento de la esclavitud la cual alcanz6 su 

m4ximo auge durante los per!odos de la dominaci6n - ~ 

Griega y Romana; sin embargo fué en el Estado Romano

donde surgieron figuras jur!dicas que empezaron a re

glamentar el trabajo, como los contratos llamados ºº!!. 

sensuales donde naci6 la "Locatio conductio" que con

sist!a en el arrendamiento de una cosa o de un servi

cio para una persona a otra. "La Locatio Conductio -

Rei" o sea el arrendamiento de una cosa por una pers2 

_:·¡, 
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na a otra¡ la "Locatio Conductio Operis" era el arreE 

damiento de obra, Y.la "Locatio Conductio Operarum" -

que es el origen del contrato de trabajo. 

En los tiempos del Emperador Servio Tulio, sur

gieron los Collegia Epificum que no eran otra cosa -

que los colegios de artesanos, los cuales paulatina-

mente y aunque sirvieron de antecedente a las corpor~ 

cienes, éstas empezaron a desaparecer a medida que se 

presentaba el desarrollo del trabajo y por consiguieE 

te el nacimiento de la legislaci6n laboral. 

,· ... ,' 

·, ', ,'• 
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I.2.1 Epoca Antigua 

Son escasos los antecedentes que en materia la-

boral existen, uno de ellos es el C6diqo de Amurabi,-

en el que se reglamentaban algunos aspectos de traba

jo que básicamente se basaban en la esclavitud aunque 

existían otras dos clases de Sociedades, la de los -

Hombres libres y una intermedia llamada "Muchkini". 
' 

El CCSdigo de Amurabi en Babilonia, ya reglamen

taba el salario mínimo y el aprendizaje, pues el tra

bajo dependiente apareciCS originalmente en los menes

teres más rudos, ya que era lCSgico que el fuerte se -

hiciera servir por el más débil en las faenas que le

resul taban más molestas. 

As! encontramos como ciertas sociedades el Hom..;-

bre encargCS a la mujer las tareas materiales, míen- -

tras que él se encargaba de la caza y de la guerra. 

Los prisioneros en el combate se sacrificaban para -

evitar su sostenimiento y en algunos pueblos para - -

ofrendas de algunos de sus dioses.(l) 

(l)Euquerio Guerrero - Manual de Derecho del 'l'rabajo
undécima edioiCSn. Editorial Porraa, México 1980.~ 
pag 16 
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En Israel aunque no en forma reglamentaria, la -

Biblia contiene cierta legislaci6n laboral. En el 

Deutoronomio se prohibe negar el jornal al pobre y al 

forastero que mora en la tierra y en las ciudades He

breas. El salario se pagar~ cada d!a antes de poner

se el sol. En el Talmud se descubren algunos antece

dentes de trabajo, hab!a 2 clases diferentes detrab_! 

jadores distintos de los esclavos, los artesanos, cu

yas prestaciones eran equiparables a la locaci6n de -

servicios y a la de obra; ejercían oficios realmente-

libres y los jornaleros ocupados sin continuidad y -

con preferencia en las siembras y en las siegas. (2) 

En Egipto se observ6 hacia la und~cima dinastía

de los faraones que los esclavos predominaban en to-

dos los trabajos del campo pues en las ciudades exis

tían bastantes Hombres libres protegidos por un trib.!:!, 

nal del rey, las inscripciones funerarias permitieron 

asegurar que los artífices, albañiles y embalsamado--

res, entre otros, no s6lo eran Hombres libres, sino -

que dispon!an de esclavos propios.(3) 

(2) 

(3) 

Guillermo Cabanellas~ Compendio de Derecho labo-
ral. Tomo I. Bibliograf!a Omeba. Argentina 1968 
pag 102 . . . . 
Guillermo cabanellas- ob. cit. pag 103 
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Realmente s6lo hasta la civilizaci6n Griega, se -

puede hablar de actividades laborales en las que el Es 

tado interven!a en su regulaci6n. 

El pueblo de Grecia vivi6 dominado en materia de

trabajo por un principio defendido por sus pensadores

que lo consideraban como una ocupaci6n vil, ya que la

actividad agr!cola y mercantil predominaba resultando

que Tseo y Sol6n introdujeron en la constituci6n Ate-

niense principios de trabajo. 

En la ley de Sol6n (conservada por Gayo y obrante 

en el Digesto, libro XLVII, T!tulo II, ley IV), permi

t!a a los colegios de Atenas darse as! sus reglamentos 

internos mientras no fuesen contrarias a las leyes del 

Estado. (4) 

M~s tarde hubo una divisi6n de Hombres libres y -

esclavos llamado Jenofonte infames las artes manuales. 

En Roma y a pesar del·gran desarrollo que tienen

las Instituciones Jur!dicas, no avanz6 en lo que res-

pecta a la materia laboral, pues el trabajo fu~ consi-

(4) Miguel Hernainz Marquez- Tratado Elemental de Dere 
cho del Trabajo doceava edici6n, Tomo II.·lnstitu:' 
to de Estudios Pol!ticos, España, 1977. pag 48 
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derado corno una "res" cosa, sin embargo se alcanz6 a-

distinguir entre la Locatio Conductio Operarurn y la -

Locatio Conductio Operis, pues en la primera figura -

el contrato tuvo por objeto la actividad del Hombre y 

en la segunda contemplaba s6lo el resultado de esa a~ 

tividad, pero no exist!a una regulaci6n concreta so-

bre las relaciones laborales entre el maestro y el --

obrero. 

En un principio el amo contaba con todos los De-
11, 

rechos sobre los esclavos de cuya actividad era dueño 

absoluto, con potestad para venderlo, incluso para rn~ 

tarlo, pero con el tiempo fueron adquiriendo Derechos, 

como el de dedicarse al comercio o a las artes.manua-

les, lo que les permitía posteriormente lograr la Ma

numension y alcanzar la ciudadanía lo que significaba 

pasar de una cosa a una persona. 

Lo que se desarroll6 en la época Romana fueron -

los collegios que tomaron su carácter definitivo en -

la ~poca de Servio TUlio, que tendían a agruparse los 

artesanos, pretendiendo ejercer influencia en la.vida 

ptiblica contando con fondos propios y una organiza- -

ci6n de socorros mutuos, perrnitiéndos~ previo permiso 

del dueño que formaran parte de estas agrupaciones -

los esclavos. 
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Con el paso del tiempo se separaron las colegia1 

de las agrupaciones llamadas Soddalitia que fueron -

usadas como arma pol!tica y antros de corrupcidn ciu

dadana; pues mientras en las primeras se les proteg!a 

ampliamente, concediéndoles Marco Aurelio (Digesto- -

Ley XXXII T!tulo V) el Derecho de recibir legados y -

privilegios varios, las segundas fueron suprimidas -

por una ley (Lex Julia) de cesar o de Augusto exigién, 

dose la necesidad de autorizacidn previa para fundar

una nueva asociaci6n, sancionándose con pena de muer

te a quienes incumpliesen este mandato. (5) 

En épocas que le siguieron y con Alejandro Seve

ro, se desarrollaron estas collegias clasificándose -

en diferentes categor!as, algunas de interés pdblico

que gozaron de exenci6n de cargas fiscales e incluso

se hizo obligatorio que los profesionales se inserí-

hieran en dichas agrupaciones. 

En la época Arabe se tomaron los fundamentos Ro

manos, estimando también el trabajo coxno un arrenda-

mi~nto, existiendo disposiciones que se encaminaron a 

dar fijezas y concreci6n al salario, al prohibirlo --

(5) Miguel Hernainz Marquez - ob .cit. pag.49 

1 

1 

1 

1 
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cuando es indeterminado, como por ejemplo, al estipu

larlo como parte de una cosecha, se da la particular! 

dad del contrato llamado de riego, (segdn Hernainz -

Marquez, quien cita a José Urquiza en la traducci6n -

que hace de Pie, Madrid, 1942. Tomo I p4g, 128). (6) 

Se conciben una diversidad de contratos tales co-

mo los de arrendamiento, de trabajo, de fundo y compr~ 

venta de frutos, en el que se comprometía por él una -

persona a realizar en una plantaci6n ajena los traba-

jos necesarios a cambio de una participaci6n de los --

frutos, apareciendo también el contrato de aprendizaje, 

en el que no se le retribuía econ6micamente al apren-

diz sino que se le tomaba el servicio como precio de -

la enseñanza. 

Hernainz Marquez al citar el art!culb de Seco de

Lucena (El Origen de los Gremios, revista de trabajo,

Agosto de 1942 No 34 pag. 854) manifiesta que exist!a

tal importancia en los sistemas corporativos del siglo 

XI que los tratadistas Hispano Arabez juzgaron necesa

rio redactar manuales como los de Ben Abdum y Al Saqa

ti, para uso de los funcionarios a quienes el Estado -

.16) Jos~ Urquiza citado por Hernainz Marquez- ob cit -
paq. 51 
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encomendaba la doble funci6n de vigilar el curnplimie.!!. 

to de las instituciones gremiales y la observancia de 

los usos corporativos. (7) 

(7) Seco de Lucena, citado por Hernainz Marquez 
ob·cit. pag• 52 
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I.2.2 Edad Media 

Durante la Edad Media surgieron dos figuras que

regularon el trabajo que fueron los gremios y las COE 

poraciones, siendo estas ~!timas las que más trascen

dencia tuvieron. 

Exist!a en ese tiempo una m!xima Feudal denomin~ 

da "Nulle Tiere Sans Seigneur" que significaba ningu

na tierra sin señor, esto era una realidad tangible -

en la alta Edad Media hasta la instituci6n de los fe~ 

dos de of icium, en los cuales la dependencia no se e.2_ 

tablec!a en vista de la posesi6n de ninguna tierra si 

no como una contraprestaci6n de servicios palatinos o 

administrativos prestados por los señores. (8) 

Segdn Hernainz Marquez, las corporaciones preseE 

taban seis caracter!sticas. 

1) su orientaci6n es, además de profesional, re

ligiosa, manifestando tal esp!ritu lo mismo en las -

prácticas de este tipo propias de ellas, como el jur~ 

mento que obligaba a ser miembros. 

(8) Luis Weckman- La Sociedad Feudal- Editorial Jus
colecci6n de Estudios Jur!dicos. M~xico 1944 -
pag 32 
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2) La obligatoriedad y la exclusividad dentro de 

cada profesi6n, para ejercer un oficio era necesario

estar inscrito en la correspondiente corporaci6n. 

3) Estaban formadas por patronos. Pero m«s ade

lante se permiti6 formar parte de ellas a. los aprend!-· 

ces y obreros con la condici6n de que no pod!an fomar 

entre si asociaciones. 

4) Establecían una regulaci6n detallada de las -

condiciones de trabajo. 

5) Hacian descansar la relaci6n existente los d! 

versos grados profesionales en una base altamente pe! 

sonal y progres~va, siendo la mutua lealtad y ayuda,

la base fundamental en el trato entre maestros ofici! 

les y aprendices. 

6) Por altimo ejercían una evidente forma' de se

guro social pues en algunas se establecieron socorros 

mutuos. (9) 

Mientras en los reinos Italianos estas corpora-

ciones ejercían una influencia en la vida pablica que 

(9) Miguel Hernainz Marquez- ob.cit pag. 53 
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era fuente de discordias, en Francia se intenta unif! 

car su regulacidn en el siglo XII. 

En Flandes se extiende el corporativismo que de~ 

de el siglo XII se venía gestando con el nombre de -

Ghildas, las cuales tienen un evidente desarrollo en

Inglaterra hasta que son atacados por el parlamento. 

Esta figura se extendid a Alemania en donde se -

denominaron Hausas, formadas por comerciantes y arte

sanos, pero su carácter tend!a m4s a lo comercial que 

a lo laboral. 

Fueron muchas causas las que contribuyeron duran 

te los siglos XV y XVI a que las corporaciones de de

bilitaran, que se acelerd con el Edicto Turgot dado -

en Francia en 1.776, que establecid el libre ejercicio 

del comercio, las artes y los oficios. 

con una ley dictada en la asamblea general Fran

cesa el 17 de Marzo de 1791 vino a dar el tiro de gr~ 

cia, ya que determinaba que a partir del lo de abril

pr6ximo será libre el ejercicio de la profesi6n u of! 

cio para todo ciudadano que considere conveniente 

ejercer. 
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Lo anterior se vino a robustecer con la ley Cha-

pelier dictada el 14 y 17 de Junio de ese mismo año. 

La jornada en el trabajo agr!cola de esta época-

era de sol a sol, algunas veces como el fuero de cuen, 

ca se establece la pérdida del salario por cesaci6n -

prematura, Bayon Chacon y Perez Botija, mencionan que 

los d!as festivos se observaban con todo rigor, as! -

como las ferias otorgadas a cada lugar y a veces se -

establec!an normas para recuperar las jornadas perdi

das por el mal tiempo (normas contenidas en los li- -

broa de las costumbres de Tortosa). El régimen de -

los salarios no existía salvo las donaciones que in-

gresaban al peculio de los esclavos. (10) 

Posteriormente se produce un intervencionismo de 

los fueros y disposiciones Reales y municipales que -

establecieron sanciones para los patrones morosos en

el pago de los salarios. 

As~ pues con la·revoluoi~n Francesa desaparece -

el r'gimen corporativo dejando al trabajador aislado-

(10) G. Bayon Chacen- E. Perez Botija. Manual de De
recho del Trabajo- Vol. I, Sa edicitSn. Marcial- · 
Pons, libros Jurídicos. España. pag~ 65 
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': y que la naturaleza resolviera los problemas sociales 

así como resuelve los físicos. 
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I.2.3 Epoca Conternpor~nea 

Aunque se dieron algunos intentos en contra de -

la regulaci6n del trabajo en el siglo XVIII, es a pa~ 

tir de la llamada ley Chapelier de 1791 en Francia, -

cuando al caer el sistema que imperaba, cuando se ma~ 
.. 

ca un nuevo curso en el Derecho Laboral. 

Los fent'Smenos sociales semejantes al Francés se

propagan y dan comienzo a la que.el Maestro Mario de

la Cueva denomin6 la edad heroica del movimiento obr~ 

ro y del Derecho del Trabajo, denominaci6n que corre~ 

pondi6 primeramente a la lucha sindical pero pertene

ciente también al Derecho del trabajo ya que se luch~ 

ba por su idea pues las libertades sindicales de hue!, 

ga, de negociaci6n y de contrataci6n colectivas, son

su finalidad inmediata, pues la condici6n para que p~ 

diera nacer el Derecho sustantivo en una sociedad en-

la que su Estado era impotente frente a la f6rmula 

del Laisser Faire- Laisser Passer de los fisi6cra-

tas. ( 11) 

En 1800 se dio en Francia el llamado socialismo-

(11) Mario de la Cueva- El Nuevo Derecho del .Trabajo 
séptima edici6n, Tomo I. Editorial Porrda. - -
México 1981 pag. 15 
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ut6pico estando al frente de esa corriente Saint si--

mon, Cabet, Sismondi, Fourier y otros en que se prop~ 

nía la exaltaci6n del trabajo y los Derechos de los -

productores, oposici6n a la sociedad y herencia no m~ 

recida, la planificaci6n econ6mica, para Fourier era-

que el hombre debía tener una ocupaci6n que elegi~~e

libremente, pero la idea fundamental era la creaci6n

de unas comunidades de trabajo denominadas Falanste--

ríos, los cuales se establecerían y financiarían no -

con dinero del Estado sino mediante aportaciones vo-

luntarias de los capitalistas, dicha tesis no tuvo -

eco sino hasta después de su muerte. (12) 

Fue en Inglaterra la cuna de la Revoluci6n Indu~ 

trial donde se desarrollaron los acontecimientos más-

importantes de esta era, iniciándose con una ley de -

1802, en que se prohibía que los niños trabajen en -

las industrias textiles durante la noche y en perro-

dos mayores de 12 horas extendiéndose esta prohibí- -

ci6n y rebajando la jornada de trabajo en posteriores 

disposiciones de 1819, 1825 y 1833 • 

. (12) Nestor de Buen .Lozano- Derecho del Trabajo. Tomo 
I, tercera edici6ri, Editorial Porrda. M~xico - -
1979 pag. 139 
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Francia Place logr6 en el año de 1824, que el -

parlamento aprobara una ley que derogaba las prohibi

ciones de las leyes de 1799 y 1800. 

Poco despu~s al sufrir en 1834 una derrota los -

sindicatos de obreros Ingleses, se inició la primera

acci6n democrática revolucionaria de los trabajado

res, naciendo un documento redactado por obreros de -

Londres llamado "La Carta del Pueblo" que posterior-

mente fue llamada la Guerra Cartista, en virtud de la 

carta peticidn en la que se solicitaba al parlamento

que cumpliera 6 puntos que eran: 

1) El sufragio para los varones. 

2) El voto secreto. 

3) Que no fuera necesario para pertenecer al pa~ 

lamento ser propietario. 

4) Que a los miembros del parlamento se les pag_! 

ra un sueldo. 

... 5) Distritos electorales iguales • 

6) Renovaci6n anual del parlamento. 

Inspirados en el pensamiento de Roberto Owen, -

iniciaron una marcha que fue reprimida por el ej~rci

to y la polip!a, sin embargo la ley de 1824 provoc6. -
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una paradoja, ya que si el Estado frente a estos pro

blemas s6lo era un espectador, esa misma conducta le

exigieron los trabajadores sobre su organizaci6n y su 

lucha por conseguir mejores condiciones de trabajo 

que el Estado no podía ni quería imponer. 

En Italia surgen también estos fen6menos cre4nd2 

se una ley de 1843 que protegía a los menores trabaj!_ 

dores que no hubiesen cumplido los 9 años, adem4s de

prohibir lo·s trabajos nocturnos a los menores de 12. 

En Francia la legislaci6n social tarda en apare

cer un poco m4s y se inicia en 1841 con una ley refe

rente al trabajo de mujeres y niños en las industrias, 

posteriormente en 1848 aparece una reglamentaci6n de

trabajo para adultos. 

En 1870 Blanqui pretende el gstablecimiento de -

un gobierno socialista ocurriendo en 1871 el episodio 

de la comuna de París. Ya establecida la paz, Fran-

cia reconoci6 en 1884 las asociaciones sindicales y -

en 1898 expide la ley de accidentes, introduciendo la 

teoría del Riesgo Profesional. 

Fue importante el papel del ministerio Waldeck -

Rousseau, del que form6 parte el: jefe del partido so-
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cialista Millerand cuando se crearon normas legislat! 

vas de trabajo, destacando la reducci6n de la jornada 

a 10 horas, y apoyando decididamente a los sindicatos 

en su lucha por la celebracidn del contrato colecti--

vo. (13) 

En Prusia y más tarde en el Imperio de 1870 se -

observa un desarrollo en la legislaci6n laboral, ce!~ 

brándose en Einsach en 1869 un congreso que constitu

y6 la fuerza del movimiento sindical y de libertad. -

El Canciller de Hierro Bismark inici6 la llamada Pol! 

tica Social, primer apartamento general de los princJ:. . 
píos de la escuela econdmica liberal, dicha política-

llevaría a una nueva actitud del poder pdblico. 

La esencia de la política Social consisti6 en la 

promocidn del bienestar de los trabajadores a cuyo 

fin se promulg6 en 1869 el Die Gwerbeordnung primera

ley reglamentaria de las relaciones de trabajo de Al~ 

mania en el siglo XIX. (14) 

En 1875 un sector muy importante del Marxismo o~ 

todoxo, representada por Brebel y Liebknecht, en 

uni6n con los lassallianos, aprob6 el programa de 

(14) Mario de la Cueva, ob cit, pag. 19 
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Gotha, al que Marx critic6, pero que constituy6 un s~ 

gundo esfuerzo en defensa de los Derechos del traba-

jo, al cual Bismark atac6 con una ley de 1878 que pr~ 

hib!a la formaci6n de asociaciones que tendieran a la 

transformacidn de su régimen social econ6mico y polí

tico, dando por resultado una inquietud obrera por lo 

cual el Emperador Guillermo I, en 1881 anunci6 la - -

creacidn de los seguros sociales, posteriormente en -

el congreso Internacional del Trabajo en Berlin, el -

Reichstag, revis6 la ley de 1869, cuyo resultado con~ 

tituy6 la legislaci6n más pr9gresista de su tiernpo.(15) 

As! pues tenemos que los fendmenos sociales que

se dan casi en todos los pa!ses a partir de 1791 con

breves intervalos de tiempo van dirigidos al surgi- -

miento de una legislaci6n protectora del obrero, es a 

partir de la abolici6n del régimen corporativo que se 

producen dos hechos de una trascendencia importante. 

El primero es la conferencia de Berlin en 1890.

y su corolario de la asociaci6n Internacional para la 

protecci6n legal de los trabajadores creada en ese 

mismo año, dando como resultado la creaci6n de depar-

(15) Mario de la Cueva. Ob. Cit. Pág. 19. 
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tamentos ministeri~les espec!ficamente laborales, y la 

realizaci6n de convenios Internacionales sobre la mat~ 

ria; el otro hecho es la aparici6n de la Enc!clica "R~ 

rum Novarum", en 1891 que con toda autoridad espiri- -

tual del pontificado marca directrices esenciales para 

una concepci6n cristiana de las relaciones de traba- -

jo. (16) 

En la primera guerra mundial los trabajadores de-· 

los estados en guerra contra los Imperios pugnaron por 

que al final de la misma, existiera un tratado en el -

que se plasmaran normas que dieran un futuro m4s pro-

teccionista al aspecto laboral, pues en el lapso que -

dur6 el conflicto mundial se produjo un intervencioni~ 

mo del Estado muy fuerte haciendo a un lado la teor!a

de Laissere Faire- Laissere Passer, lo que culmin6 con 

una propuesta del Secretario de Estado Francés Justin

Godard, para que se creara una carta Internacional del 

Trabajo, a su vez al producirse la Revoluci6n Rusa se

observ6 la urgencia de encontrar sistemas que se insp! 

raran en los principios de la Justicia Social~ 

Al producirse la abdicaci6n del Kaisser se prete_!l 

(16) Miguel Hernainz Marquez, ob cit, pags. 61 y 62 
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di6 en Alemania establecer un régimen Socialista pero 

al sacrificar a los líderes de los trabajadores Lieb~ 

neicht, Rosa de.Luxemburgo.Y Kurt Eisner se pact6 con 

los partidos centrales y cat6licas precipit4ndose la

cat4strofe Nacional Socialista. 

En los años subsecuentes al conflicto mundial s~ 

cedieron dos hechos sumamente importantes para el De

recho del Trabajo, la creacidn de la Organizacidn In

ternacional del Trabajo en el Tratado de Versalles de 

28 de Junio de 1919 y la proclamacidn de la Constitu

cidn de Weimar el 11 de Agosto de ese mismo año en -

Alemania. 

La Constitucidn de Weimar dedicd un capítulo a -

los Derechos del Trabajo, en el que el D~recho colec

tivo como lo manifiesta el Maestro Mario de la Cueva-

comprend!a las libertades sindicales, de negociacidn, 

de contrataci6n colectiva y de huelga además los con

sejos de empresa y econ6micos cuya funcidn consistía

en dar participaci6n a los trabajadores en la adminis 

tracidn de las empresas; y en lo que respecta al Der~ 

cho individual, le di6 al trabajador Seguridad Social, 

partiendo de la protecci6n a la maternidad, educacidn 

y preparaci6n del niño para llegar a la preservaci6n-
. . • . • . 1 • 
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de la salud y de la vida y del hombre y de su familia 

cuando los riesgos de trabajo le provocan imposibili

dad. (17) 

La Organizaci6n Internacional del Trabajo, le di6 

un nuevo sentido al Derecho Laboral no s6lo como ord! 

namiento Jur!dico destinado a la regulaci6n externa -

de los Estados, sino tarnbi~n la de preservar el bie-

nestar de la clase trabajadora. 

Estos dos hechos crearon en Europa el principio

de igualdad Jur!dica del trabajo y del capital ya que 

las condiciones de trabajo se empezaron a fijar por -

acuerdo entre los empresarios y los sindicatos, as! -

pues el trabajador ya no discutiría la forma de pres

tar el servicio con el patr6n, sino que se quedar!a -

sujeto a las disposiciones de los contratos colecti--

vos. 

En la Segunda Guerra Mundial los sistemas total! 

tarios quebraron la idea del Derecho del trabajo, pr! 

tendiendo que el trabajador realizara trabajos supra

humanos en bien de la producci6n, pero al terminar d! 

cho conflicto se vuelven a revisar los ordenamientos-

(17) Mario de la Cueva, ob cit, pág~ 21 
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Internacionales, dando como resultado que la comuni-

dad de Naciones enviara a los trabajadores un mensaje 

de esperanza. Y la Organizaci6n Internacional del -

Trabajo en su declaracidn de Filadelfia en 1944, ex-

pres6 "la experiencia ha demostrado plenamente la le

gitimidad de la declaraci6n contenida en la carta 

constitutiva de la Organizaci6n, seg~n lo cual no pu~ 

de establecerse una paz duradera, sino sobre la base

de una Justicia Social". 

La carta de las Naciones Unidas proclamada en 

San Francisco el 26 de Junio de 1945 señal6 el ·deber

de la Organizaci6n de promover niveles de vida m4s -

elevados, trabajo permanente y condiciones de progre

so y desarrollo econ6miéo y social. Finalmente la D~ 

ciaraci6n Universal de Derechos del Hombre, aprobada

el 10 de Diciembre de 1948, recogi6 los principios g~ 

nerales fundamentales del trabajo los que servirían -

para asegurar 11il1 trabajador y a su familia una exis

tencia conforme a la dignidad Humana". (18) 

Posteriormente a la Guerra, dos Estados estable

cieron en sus constituciones los principios de la de-

(18) Mario de la Cueva, ob cit, pag. 23 
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claraci6n de Derechos de 1879, Francia e Italia pero

M~xico ya se hab!a adelantado al mundo desde su Cons

ti tuc i6n de 1917. 

•. 
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I.2.4 Antecedentes en México 

No se tienen datos precisos sobre las condicio--

nea de trabajo en la época precolonial pues hay muy -

poca informaci6n al respecto y los historiadores de -

aquella época s6lo hacen menci6n a las diferentes ar

tes y oficios que exist!an tales como tejedores, sas-

tres, pintores, cantores, brujos, médicos, alfareros, 

mercaderes, fabricantes de calzado, de armas, etc 

Al citar Nestor de Buen Lozano la 2a carta de r~ 

laci6n que Hernán Cortés dirige al rey Carlos v, un -

antecedente de relativa importancia, ya que manifies-

ta que existen en los mercados personas trabajadoras-. 

y maestros de todos los oficios, esperando quien los-

alquile por sus jornales.(19) 

Pero en realidad no existen datos que nos permi

tan establecer corno eran las relaciones laborales de-

ese tiempo. 

Ya en la época colonial se observa un cambio ra-

dical al expedirse las leyes de Indias de 1561 a 1579 

de las que Genaro v. Vazquez citado por Nestor de - -

(19) Genaro v. Vazquez, citado porNestor de Buen L.9, 
zano, o~ cit, pag. 19 
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Buen, hace un pequeño resumen subrayando algunas dis

posiciones fundamentales corno: 

a) La idea de la reducci6n de las horas de trab! 

jo 

b) La jornada de trabajo de 8 horas, expresamen

te .determinada en la ley VI del t!tulo VI del libro -

III de la recopilaci6n de Indias, que ordend en el -

año de 1593 que los obreros trabajaran 8 horas repar

tidas convenientemente. 

c) Los descansos semanales, originalmente esta-

blecidos por motivos religiosos, proveniente de una -

ley dictada por Carlos V el 21 de septiembre de 1541, 

ordenando que los indios negros o mulatos no trabajen 

los domingos y d!as de guardar. Posteriormente el 23 

de diciembre de 1583 Felipe II en su ley XII T!tulo -

VI Libro III, ordena que los sábados se alce de obra

una hora para pagar los jornales. 

d) El pago del s~ptirno d!a, contenida en la Real 

C~dula de 1606 que dispon!a que les pagaran a los in

dios cada semana desde el martes por la mañana hasta

.el lunes en la tarde, de lo que se sigue o que as! se 
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ha acostumbrado, en dinero y no en cacao, ropa, bast! 

mento ni otro género de cosa que lo valga, aunque di

gan lo~ mismos indios que lo quieren, y no han de tr~ 

bajar en domingo ni en otra fiesta de guardar, ni por 

que lo haya habido en la semana se les ha de descon-

tar cosa alguna de la dicha paga, ni detenerlos m4s -

tiempo del referido por ninguna vía. 

e) En lo que respecta a la protecci6n del sala-

rio se destaca que Felipe II en su ley X de 8 de Ju-

lio de 1576, en su título II Libro VI, orden6 a los -

caciques pagaran a los indios su trabajo delante de -

los doctrineros sin que les faltare cosa alguna y sin 

engaño o fraude. con fecha 22 de septiembre de 1593-

crea la ley XXI, Título XVI libro III el pago a los -

.indios Chasquis y Correos en mano propia y sin dila-

ci6n; consecuentemente a estas disposiciones el 20 de 

abril de 1608 se cre6 otra ley dictada ahora por .Feli 

pe III en la que se indica que los pagos deben ser -

puntuales, lo que deriv6 que el mismo Felipe III est~ 

bleciera el 26 de Mayo de 1609 su ley VII, del Título 

XIII, libro VI, que el pago debería de .ser en efecti

vo, declarando perdido·el salario pagado en vino, - -

mie1·oyerba del Paraguay condenando al Español que -
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as! lo hiciere, eri multa por ser "Voluntad Real" que-

la satisfacci6n sea en dinero. 

f) En Enero de 1576, el Virrey Enriquez emite 

una disposici6n que ordena que se paguen 30 cacaos al 

d!a como salario a los indios Macehuales y en 1598 el 

Conde de Monterrey dispone se cubran en un real de 

plata por d!a como salario y un real de plata por ca

da 6 leguas de ida y vuelta a sus casas para los in--

' dios, posteriormente el mismo conde establece en 1603 

un salario m!nimo para los indios en labores y minas

fijan:lo en real y medio por d!a o un real y comida. 

g) Referente a la protecci6n de la mujer encinta 

y la edad del menor para ser admitido en el trabajo -

fu~ regulada en las leyes de Burgos, obra de la junta 

en 1512. 

h) En la ley XVI del Título VII del libro VI ex-

pedido por Carlos V el 6 de Febrero de 1538 se prohi-

be que los menores de 18 años acarreen bultos, am- --

pliándose esta disposici6n el 12 de septiembre de ese 

mismo año, en que se indicaba que la carga no fuera -

de más de dos arrobas y que se tomara en cuenta la C_!· 

lidad del camino y otras circunstancias,. 
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i) En la ley V, Título X libro V de 19 de Octu-

bre de 1514 expedida por Fernando V, operaba el prin

cipio procésal de "Verdad Sabida". 

j) En Marzo de 1790 el Virrey Antonio Bonilla, -

emiti6 una Real Cédula que en su Título V previ6 lo -

referente a la habitaci6n higiénica para los escla- -

vos. 

k) En mandato de la Real Audiencia de 23 de Mar

zo de 1785 se consagr6 la atenci6n médica obligatoria 

y el descanso pagado por enfermedad. (20) 

Pero como se sabe estas disposiciones no cumpli~ 

ron con su cometido ya que la situaci6n que prevale-

cía referente al trabajo de los indios en el campo y

minas era de una esclavitud completa. 

A partir del movimiento de 1810 no se encuentra

una legislaci6n específica sobre el trabajo, existie~ 

do algunos intentos para ello, como la Ley de 8 de J~ 

niode 1813 que manifest~ "Todos los hombres avecind! 

dos en las ciudades del Reino est!n autorizados a es-

tablccer libremente las f 4bricas y oficios que estill\,! 

(20) Genaro v. Vazquez, citado por.Nestor de .Buen Lo
zano, ob cit, paga. 267 y 268 



37 

ren convenientes, sin necesida de licencia o de ingr~ 

sar a un miembro". 

Otro de ellos fué el que se plasmó en el punto -

12 de los sentimientos de la Nación leidos por More-

los el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo que -

manifestaba que "Como la buena Ley es superior a todo 

hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser ta-

les que obliguen a constancia y patriotismo, modere -

la opulencia, la indigencia y de tal suerte se aumen

te el jornal. del pobre y mejore sus costumbres, deje

la ignorancia, la rapiña y el hurto", pero siguió pr~ 

dominando la aplicación del viejo Derecho Español. 

En el Congreso de 1856-1857, Ignacio Ram!rez pr~ 

puso a la Comisión Dictaminadora que se avocara al c~ 

nocimiento de una legislación que resolviera los gra~ 

des problemas sociales, exponiendo la explotación de

que eran objeto los trabajadores; pero los diputados

no tomaron ninguna decisión. 

El 10 de Abril de 1865 Maximiliano de Habsburgo

trat6 de poner en marcha sus disposiciones de tipo s~ 

cial mediante el Estatuto del Imperio que en sus ar-

t!culos 69 y 70 cap!tulo de garant!as Individuales e_! 
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tablec!an que no se podía obligar a nadie a prestar -

sus servicios sino temporalmente y orden6 que padres-

y tutores deb!an autorizar el trabajo de los menores, 

complementando estas disposiciones con su ley del tr! 

bajo del Imperio de lo de Noviembre del mismo año in

dicando que los campesinos podían separarse en cual~

quier tiempo de la finca en la que prestaran sus ser

viéios, jornada de sol a sol con 2 horas de reposo, -

descanso hebdomadario, pago de salario, reglamenta• -

ci6n de las deudas, etc. (21) 

Otro paso hacia una reglamentaci6n del trabajo,

lo fu~ el C6digo Civil de 1870 que contenía dos capí

tulos, el primero y el segundo del Título X del libro 

III referentes al serviciodom~stico y al servicio -

por jornal, en el que se dejaba al arbitrio del que -

recib!a el servicio la terrninaci6n del .contrato sin -

responsabilidad.alguna. 

Pero tenemos que anteriormente en el congreso de 

1856-1857, se concede a los empleados de Correos una

jubilaci6n de doce pesos mensuales el 20 de Noviembre. 

de. 1856 en respuesta a la situaci6n que imper~ba, 
. . 

(21) Mario de la Cueva, ob cit, p4g. 40 
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La declaracic5n constitucional expresa: 

"El Congreso de la Unic5n y las legislaturas de -

los Estados deber!n expedir leyes sobre el trabajo -

fundados en las necesidades de cada regic5n, sin con-

travenir las bases siguientes, las cuales regir!n el

trabajo de obreros, jornaleros, empleados, dom~sti- - . 

cos, artesanos, y de manera general todo contrato de

trabajo. 

Recogiendo la declaracic5n anterior del art!culo-

123, algunos de los Estados de la Repdblica empezaron 

a expedir leyes sobre el trabajo reglamentando en ese 

aspecto el Derecno de los Empleados Pdblicos no sc5lo-

; .n .. . · ,.. 
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del Estado (Federal y Local) sino de los Municipios. 

Cuatro años despu~s de pranul~ nuestra carta Magna

de 1917, el Estado de Puebla promulga su C6digo de -

Trabajo en el cual ya incluía las relaciones de los -

empleados pdblicos y el Estado como puede observarse

en sus artículos 76, 77, 78, 79 fracci6n I, II y III-

. y artículo 8.0 del referido Cc5digo los que para una m~ 

jor comprensi6n transcribimos: (22) 

Artículo 76.- Son empleados pdblicos los trabaj~ 

.dores de uno y otro sexo que presten su concurso int~ 

!actual o material en las. oficinas o dependencias del 

gobierno. 

Artículo 77.- Los empleados pdblioos tendr4n co

mo jornada m4xima la de 8 horas. 

Artículo 78.- Los empleados pdblicos recibir4n -

como gratificacic5n, por concepto de ~ompetencia una -

swnaigual a diez días de salario .cada año que deber! 

entregar el gobierno del veinte al treinta y uno de -

Diciembre con independencia de todas las dem&s oblig!. 

· .(22) ·Alberto Trueba Urbina, Tratado Tec5rico Pr4ctioo 
de Derecho :Pro.cesa! del Trabajo1 l1:di torial Po.;.
rrlla; ~xi~o· 1978, pags 586.y 587 
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ciones a que está obligado el Estado. 

Artículo 79.- Son obligaciones de los empleados

pdblicos. 

Fracci6n I.- Dedicar todo el tiempo de sus labo

res al desempeño de los asuntos oficiales. 

Fracci6n II.- Tratar al pdblico con cortesía y -

atenderlo con eficacia en sus solicitudes. 

Fracci6n III.- Cumplir con las disposiciones de

las leyes, reglamentos y dem4s acuerdos econ6micos re 

lativos al empleo que desempeñan. 

. 
Artículo 80.- Tanto los empleados pdblicos corno-

los particulares tendrán derecho a disfrutar anualrne,a 

te de unas vacaciones que no excedan de 10 días con -

el goce íntegro de sus salariosrespectivos. 

Le sigue la ley del Estado de Chihuahua promulg!_ 

da el 5 de Junio de 1922 que en su capítulo IV, artí~ 

culos 37 fracci6n II, 38, 41 fracciones I, II y III,-

42 fracciones I, II, III y IV, que a continuaci6n re-

producimos: (23) 

(23) Alberto Trueba Urbina, ob. cit~ pags 584 a 586 
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Art!culo 37, fracc. II.- Son objeto de las disp2 

siciones de este cap!tulo los empleados pdblicos. 

Art!culo 38.- Se entiende por empleado pdblico -

aquel que presta concurso material o intelectual al -

gobierno del Estado o a la adrninistraci6n Municipal. 

Art!culo 41.- Son obligaciones del empleado pa-

blico, 

Fracci6n I. -----

a).- Prestar personalmente el trabajo convenido, 

bajo la direcci6n del patr6n o sus representantes, a

cuya autoridad o direcci6n est~ sometido ~n todo lo -

concerniente al objeto del trabajo. 

b).- Desempeñar su trabajo con el mayor cuidado

y actividad que les sean posibles. 

e).- Abstenerse de todo lo que pueda poner en p~ 

ligro su propia vida, seguridad, la .de otros emplea-

dos o la de terceros as! corno la del establecirniento

donde preste sus servicios. 

d).- Observar buenas costumbres y tratar al.pa-

tr6n o ª· sus representantes. con la consideraci6n y --
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respeto debido. 

e).- Cuidar de los intereses del patr6n evitánd2 

le siempre que pueda cualquier daño a que se hayaren-

e~tpuestos. 

f).- Poner cuanto est~ a su alcance para que la

empresa, la oficina o el establecimiento en que trab!, 

je, obtenga las mejores ganancias. 

9).- Prestar auxilio en cualquier tiempo, en los 

.casos de peligro grave o fuerza mayor. 

h).- Las demás que imponga la ley. 

Fracci6n II.- Denunciar ante quien corresponda -

los actos administrativos punibles de sus inmediatQ.I¡: 
' ,', : .. 

superiores, cuando dichos actos lleguen a su conoci-

miento, quedando en caso de no hacerlo, sujeto a las

penas que las leyes señalan para los c6mplices y encu 

bridores. 

Fraccidn III.- Salvo lo previsto en la fracci6n

anterior, no obstrucoionar la labor gubernativa muni

. cipal de sus inmediatos jefes, so pena de inmediata -

, desti tuci<Sn, una vez comprobado el hecho por la cons-

· tancia escrita de dos testigos id6neos. 
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Artículo 42.- Son Derechos de los empleados p~--

blicos, 

Fracci6n I.- -----

a).- Percibir la retribuci6n convenida con abso-

!uta sujeci6n al convenio y a las disposiciones de e~ 

ta ley. 

b)•- Ser preferidos a los extranjeros en igual-

dad de circunstancias para toda clase de trabajos. 

c).- Disfrutar, precisamente en día domingo, el-

descanso. semanario a_ que se refiere la fraocidn IV --

del artículo 123 de la Constitucidn Pol!tica del Pa!s. 

d).- Recabar de su patr6n gratuitamente en cual

quier tiempo un testimonio escrito de su trabajo y.de 

su conducta. 

e).- Ser oido en queja de su patrdn. 

f),- cuando haya prestado m!s de medio año de 

servicio al patrdn con quien trabaje, por percibir m~ 

dio sueldo hasta por dos meses en caso de comprobada

enfermedad no degradante ni contraida por ctilpa o do~ 

lo• 

g) .-. Las. dem4s que conce.de la ley. 

',.:. 
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Fraccidn II.- Disfrutar cada 6 meses hasta de --

diez d!as de vacaciones con goce de sueldo. 

Fraccidn III.- Salvo en caso de empleo de car~c--· 

ter meramente confidencial obtener ascenso por razo--

nes de aptitud, antigfiedad y honradez debidamente com 

probada por sus superiores. 

F~accidn IV.- No ser destituido, ni cesado .sino-

mediante constancia oficial que funde o motive.el prE, 

cedimiento, las destituciones a t!tulo de convenien--

cia pol!tica o por mejor!a del servicio dar4n derecho 

al empleado pablico a una indemnizaci6n correspondie!!, . 
te a tres meses de sueldo que pagar4 de su peculio 

particular el jefe que en dicha forma lo ordenara. 

Posteriormente a la anterior ley se expidi6 el -

28 de Febrero de 1927 en el Estado de Chiapas .una ley. · 

reglamentaria del art!culo 123 basada en su art!culo':"' 

4 Constitucional que hablaba de los accidentes y en-

fermedades profesionales en sus artículos 108y109 -

que ~ la letra expresaban. (24) 

Art!culo 108.- Para los efectos de las indemniz!_ 

cienes, los poderes Federales del Estado yMunicipa--

(24) · Albert~ 'l'rueba Urbina, ob cit, pag •. 587 
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les ser~n considerados como patrones y a todos sus -

servidores como trabajadores. 

Art!culo 109.- Toda controversia que se suscite

con motivo de las indemnizaciones, inclusive aqu~llas 

en que tomen parte los gobiernos Federales del Estado 

y Municipales, ser~n resueltos por la Junta Central -

de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Le sigui6 el 6 de Marzo de 1928 la Ley del Trab!_ 

jo para el Estado de Aguascalientes que en su cap!tu

lo 5 denominado empleados ptlblicos regulaba en sus ar 

t!culos .132 al 139 las relaciones de ~stos con el Es

tado. (25) 

Art!culo 132.- Los cargos, empleos y servicios -

que dependan de los Poderes del Estado y Municipio, -

constituyen formas especiales de trabajo y la protes

ta de la ley rendida al aceptar en nombramiento cual-

. quiera, tiene la fuerza de su misi6n expresa en la -

Ley Org4nica o Reglamento de la oficina. 

Artículo 133.- Para los fines pol!ticos y admi-

nistrativos, los jefes de las oficinas pdblicas po- -

. dr«in remover lib1:emente a sus empleados sin derecho -

(25) Alberto Truebá Urbina. Ob. Cit. P4g. 584. 
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por parte de éstos a ninguna reclamaci6n ni indemniz!_ 

c16n y la sola gratif icaci6n de sus sueldos correspon, 

dientes a una decena, que en todo caso deber4 de en-

treg~rsele al ser separado de su empleo. 

Art!culo 134.- El Estado y los Municipios, en -

sus dependencias y oficinas deber4n observar estrict!_ 

mente las disposiciones de esta ley, por lo que hace

ª las jornadas y descansos de los empleados a sus se~ 

vicios. 

Artículo 135.- No ser4 motivo de demanda ante 

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, la destitu- -

ci6n, multa u otra pena administrativa prevenida en -

los reglamentos especiales para los servidores del g_2 

bierno. 

Artículo 136.- El departamento de Trabajo regla~ 

mentar4, dentro del espíritu de la ley, la manera de

que los empleados pablicos hagan valer sus Derechos -

en los casos que ella no determine. 

Artículo 137.- El gobierno del Estado por medio

de la Secretaría del Despacho y las autoridades Muni

cipales respectivas llevar4n un registró espeQificado 

y un escalaf6n .riguroso de su's funcionarios y emple,a

dos. 
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Artículo 138.- Las huelgas de los empleados ptt-

blicos en todo caso ser&n ilícitas y los que la decl~ 

raron perder&n los derechos adquiridos hasta ese mo-

mento y ser&n castigados con una multa de $ 50.00 a -

$ 500.00 pesos o prisi6n de un mes a un año. 

Art!culo 139.- Todos los funcionarios y emplea-

dos pttblicos tienen derecho a que se les expida cuan

do lo soliciten, una constancia escrita de su conduc-

. ta y aptitudes , 

Posteriormente en acatamiento a las disposicio-

nes giradas por el entonces Presidente de la Repttbli

ca Emilio Portes Gil, quien en 1929 hab!a ordenado se 

redactara un proyecto del O'Xligo Federal del Trabajo -

al igual que una ley.de Servicio Civil que regulara -

claramente las relaciones de los servidores pttblicos

y del Estado y contemplara sus derechos y que deber!

comprender el derecho al trabajo, la calificaci6n de

su .eficiencia, los ascensos por ésta y por servicios

prestados, enfermedades, jubilaciones, etc. 

Para Agosto 18 de 1931 se public6 la Ley Federal 

del Trabajo marcando en suart!culo 2 que las relaci2 

nes entre el.Estado y sus servidores pttblicos deber&n 
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ser regidas por Leyes del Servicio Civil que se expi

dan. 

Siguiendo esta misma pol!tica el presidente que

le sucedid Abelardo L. Rodr'!guez, expidid el acuerdo

sobre la organizacidn y funciones del Servicio Social 

de fecha 9 de Abril de 1934 que dur6 hasta Noviernbre

de ese mismo año en que terminaba su mandato presiden 

c.ial. 

Por lo tanto la situaci6n del servidor pdblico -

de 1931 a 1938 era verdaderamente incierta, pues por

una parte el artículo 123 Constitucional le reconoc!a 

sus derechos, por otra parte quedaba totalmente desam 

parada, ya que la Ley Federal del Trabajo lo exclu!a

y no fue sino hasta 1938 que se le reconocieron esos

derechos pues se promulgd el Estatuto Jurídico de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni6n -

en el cual se establee.ta una nueva jurisdicci6n labo

ral a cargo de las Juntas Arbitrales y del Tribunal -

de Arbitraje~ 'estos mismos derechos fueron ratifica-

dos por un Estatuto posterior. 

Dicho Estatuto fu~ expedido a iniciativa del Pr~ 

sidente Lc1zaro Cc1rdenas, creando a la vez drganos j,u-
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risdiccionales para dirimir los conflictos entre los

trabajadores y el Estado denominadas Juntas Arbitra-

les y Tribunal de Arbitraje. 

Posteriormente se expidid un nuevo Estatuto en -

1941 que reformd el anterior en lo que se refiere a -

los puestos de confianza aumentando la lista de ~stos, 

pero siguiendo un lineamiento revolucionario al supr! 

mir las Juntas de Arbitraje, consolidando adem~s el -

Derecho de asociacidn profesional y de huelga con .la

misma amplitud consagrada en el Estatuto Cardenista -

de 1938. (26) 

consecuentemente a estos Estatutos se crearon en 

diferentes Estados leyes que se denominaron del Serv! 

cio Civil, como la de Nuevo Ledn en 1948, la de zaca

tecas ·en 1950 y la de ouer~taro en 1954, que a pesar

de las buenas intenciones con que se crearon, son co~ 

trarias al art!culo 123 Constitucional y a la frac- -

cidn X del art!culo 73 en donde se faculta al Congre

so de la Unidn a expedir leyes de trabajo reglamenta

rias del art!culo 123 a partir de la reforma.constit~ 

cional de 1929. 

(26) Alberto !l'rueba Urbina ob cit; pag. 589 
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En algunas entidades Federativas se expidieron -

Estatutos Jur!dicos de los trabajadores al Servicio -

del Estado, entre otros el del Estado de México en --

1939, Tlaxcala en 1957 y Durango en 1967, incluyendo-

a los Municipios¡ pero dichos Estatutos son a todas -

luces inconstitucionales porque como se ha mencionado 

s6lo el Congreso de la Uni6n·esta facultado para exp~ 

dir leyes reglamentarias del artículo 123 por lo tan

to las legislaturas locales a partir de la reforma -

Constitucional de 1929 no tiene facultades para dic-

tar leyes sobre el trabajo, debiendo los trabajadores 

de los Estados y de los Municipios ejercitar sus ac-

ciones laborales ante las Juntas de Conciliaci6n y A! 

bitraje. (27) 

El. progreso alcanzado por nuestra leqislaoi6n B.!:!, 

rocr4tica, as! como el movimiento social de los serv! 

dores del Estado, se fué haciendo cada d!a más fuerte 

llegando a obtener mediante constantes presiones una

meta más alta, la incorporaci6n detallada de los Der~ 

chos de los Trabajadores del Estado, del 6rgano juri~ 

dicoional encargado de dirimir suo conflictos y el D~ 

reoho de Seguridad Social en nuestra Constituci6n Po

.1.ttioa. 
(27.) Alberto Trueba Turbina ob cit, pag. 593 
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Desde la declaraciCSn Constitucional de los Dere

chos Sociales de 1917 a favor de los obreros, jornal!_ 

ros, empleados pdblicos y privados, doml!sticos,.arte

sanos y todo aquel que presta un servicio a otro¡ el

Derecho Mexicano a travl!s de normas. espec!ficasen lo 

que se refiere al aspecto laboral pro~ege y;tutela a• 

todos y cada uno de los sujetos del Estatuto.del Tra

bajo, en razcSn del complejo de sus actividades.y.por-:-; 

lo que respecta a los Servidor~s del' Estado y/su:sep,! 

racicSn del Derecho·Administrativo, se observa que de!. 

de 1917 abandonaron el Derecho Administrativo para-~ 

ser regidos por el Derecho del Trabájo~ 

. . . ' 

Este nuevo Derecho Laboral Burocr4tioo.~igue ~os .. 
mismos sistemas de sus antecesores Estatutos, pero d!. 

vide la .jurisdicoicSn Burocdtica.para efectos de dir! 

inir los conflictos entre los poderes legislativos y ..:, 
ejecutivos y sus trabajadores, en lo que respecta al- ' 

poder judicial y sus .ser.;,idores es~~blece d()~ ·cSrc¡a~os 

jurisdiccionales, el Tribunal Federal de conci.l.Í.acicSn 

y Arbitraje y el pleno de la suprema Corte .de Justi-

cia, esta jurisdicciCSn la rige el apartado B en 
frac.ciCSn Xll. 

··' 

. ,, ·:, 
·'. ~·· 
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Al incorporarse el 5 de Dicieínbre de 1960 el 

apartado B al art!culo 123 Constitucional se sientan

las bases jurídicas del Derecho Laboral que ri9e a -

los empleados al servicio del Estado pues cuando se -

abro9cS el Estatuto Jurídico de 1941 se dio margen pa-

ra que naciera la nueva LegislacicSn Laboral Burocr!t! • 

ca en 1963. 

La nueva Ley Federa.l ele los Trabajadores al Ser.:... 

vicio del Estado, se publicd en el diario oficial'de

la E'ederacicSn el 28 de Septiembre de 1963 reaf irxnando 

los principios de los Estatutos anteriores estable- -
. - . . 

ciendoadem4s la inamovilidad de los empleados deba-

. se y reconociendo. elDerecho de asociacitSn profesi~--
. .. ' 

nal pero· l.imitando el Derecho de huelga que hace casi 

: imposible su pr4ctica. 

_:-:., ,: 

.;·,.: 
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I.3 Condici6n del Empleado Federal en 1917 

La condici6n del trabajador en 1917 ven!a siendo 

la misma que la del empleado privado ya que sus rela

ciones se reg!an por disposiciones de orden civil y -

adniinistrativo, independientemente de que pod!an ser

removidos de sus puestos .libremente y al arbitrio del 

Estado, .esto daba una si tuaci6n de que cada vez que -

se cambiaba de régimen los empleados al Servicio del-

. Estado quedaban desprotegidos ya que pod!an ser desp~ 

· didos en cualquier momento, pues cada mandatario pro

pon!a o m~s bien irnpon!a personal de su pre~erencia -

para puestos que ven!an ocupando anteriores emplea- -

dos; pero desde que la carta Magna fué promulgada los 

Servidores del Estado q~edaron protegidos por di~ha -

clisposioi6n, pues ·si bien las leyes de segundo orden

lo estimaron de esa manera los legisladores. en raz6n

de ello expidieron leyes o Estatutos especiales que -

.regularan sus relaciones laborales. Pero siempre ba

jo el amparo del art!culo 123 Constitucional el que -

contemplaba'a.los empleados .en general. ya fueran pd-

blicos o privados. 

A la promulgaci~n de la Constituoi(5n de. 1917 en-: 

.•la que se con.sidElr6 que el Derecho Industrial era in~ 
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dependiente del Civil, surgieron conflictos en los -

cuales el trabajador empez6 a reclamar sus derechos -

laborales creando una violenta reacci6n del capital -

esta lucha fu~ de tremenda agitaci6n aunque se llev6-

a cabo dentro del orden establecido • 

. Los gobiernos de los Estados se avocaron a expe-

dir leyes sobre la materia en base a las facultades -

. que le otorgaba la Constituci6n y su fin era fijar 

normas que rigieran las relaciones laborales entre el 

trabajo y el capital, los cuales de un modo u otro 

restring!an los derechos de los empleados, adem4s que 

' sqs conflictos con el Estado deb!an ser sometidos a -

las Juntas centrales de conciliaci6n y Arbitraje. 

Por lo tanto.los empleados al Servicio del Esta~ 

do segu!an siendo contemplados por el Derecho Adrninis 

trativo y Civil hasta la pi;:ornulgaci6n de los Estatu-

tos JurÍdicos que vinieron a aliviar un poco la situ!, 

ci6n de incertidumbre en que viv!an. 

.' ;, 

.:··· 
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En 1937 el General L!zaro C!rdenas envi6 al Con

greso de la Uni6n una iniciativa de ley en la gue pr2 

ponía la sindicalizacidn de los Trabajadores al Serv! 

cio del Estado y de la elevaci6n a norma jur!dica de

los Derechos de los Servidores Pttblicos entre los que 

se encontraba el Derecho de Huelga; dicha iniciativa

fue aprobada y publicada el 5 de Diciembre de 1938, -

señalando que dicho Estatuto era de observancia gene

ral para todos los funcionarios de los Poderes legis

lativos, Ejecutivo y Judicial, al igual que para las

autoridades y funcionarios del Distrito Federal y Te

rritorios y para los empleados pablicos de unos y - -

otros. 

En el Estatuto aludido se establece la def ini- -

ci6n de trabajador al servicio del Estado, expresando 

que es toda persona que presta a los Poder.es Legisla-

·. tivo, Ejecutivo y Judicial un servicio intelectual y

de ambos géneros, en virtud de nombramiento que les -

fuera expedido o por el hecho de figurar en las lis-

tas de raya de los trabajadores temporales conforme - · 

lo establece el art!culo 2o de dicho Estatutó. 
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Estas disposiciones·pusieron a resguardo la est!_ 

bilidad de los trabajadores en sus cargos y motiv6 --

sus ascensos teniendo como base la eficiencia y hono-

rabilidad demostrada en el desempeño de sus labores. 

La exposici6n de motivos del Estatuto Jur!dico -

de los trabajadores al Servicio del Estado enviada -

por el General L~zaro C~rdenas, Presidente en ese en

tonces de la Repdblica, al congreso de la uni6n seña

la "El empleado pdblico como asalariado, constituye -

un factor en la producci6n de la riqueza social a la

que aporta su esfuerzo intelectual o material, por la . 
qqe recibe una remuneraci6n que lo coloca dentro de -

la categor!a de los que s6lo tienen como patrimonio -

su capacidad de trabajo", "El servidor pdblico hasta

la fecha ha carecido por completo del m!nimo de dere

chos que el trabajador industrial ha logrado conquis

tar, esta desigualdad no se justifica por las caract!, 

r!sticas diferentes que existen entre el fin especul!_ 

tivo de la empresa privada y la funci6n reguladora --. 

del Estado, ya que tambi~n el empleado pdblico puede

ser víctima de injusticias por sus· jefes con malos -

tratos y ceses arbitrarios". (28) 

(28) INS'l'ITU'l'O DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, 57 
años,. Informe 1981"':'1982 •. M~xico 1982, pags. 236 . 
y 237 . . . . . . . 
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Sin lugar a dudas los Derechos Individuales que

mgs interesan a los empleados p~blicos son id~nticos

en la forma y el contenido a los que aseguran para r~ 

conocerlos y garantiz4rselos. 

Los Derechos necesarios para el desarrollo y ·co~ 

servaoidn de la personalidad f!sica, econdmica y mo-

ral de todo hombre asalariado son esencialmente los·

~ue se refieren al salario que recibe por el esfuerzo 

material o intelectual que desarrolla, a la est~bil~

dad en su trabajo, al escalafdn por su eficacia y an~ 

tigUedad, o a las indemnizaciones por separaci6n in-

justificada y riesgos profesionales, las jornadas de

trabajo, el pago de horas extras, los descansos que -

permitan recuperar sus energ!as, a la higiene en los

lugares donde preste sus servicios, a la prevencidn -

de accidentes y a la asociacidn. 

"Al reconocer estos Derechos de los empleados p11 · 

blicos el Estado Mexicano no solamente coopera con la 

conservaci6n de la ene~gta.f!sica de "sus empléados y

a la eficiencia de los servicios p11blicos, sino que -

contribuye. al mejoramiento biol6gico y cultural de un 

sector importante de los.habitantes del .pa!s. 
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Dentro de la categor!a de los empleados pdblicos, 

debemos distinguir dos grupos esenciales, servidores-

de confianza y servidores de base, los primeros se --

agrupan en dos clases, los que por su categor!a des8!!! 

peñan funciones de direcci6n responsable y en cierto

modo aut6noma, y los servidores que constituyen la 

fuerza que garantiza el orden pdblico y la defensa n!. 

cional o lo que es lo mismo el ejército y la polic!a

preventiva los cuales est4n sujetos a Estatutos de di 

ver~o orden. (29) 

La especial situaci6n de los empleados de con- -. 
fianza, obliga al ejecutivo a establecer de manera e! 

presa que ser4n designados libremente y sin limita- -

ci6n de ningdn género, por los titulares de las enti

dades burocr4ticas, .sin que respecto a ellos pueda iE, 

tervenir en forma alguna la organizaci6n social de b!, 

se. 

La finalidad del ordenamiento es comprender a t2 

dos los servidores del Ejecutivo, ya presten untrab!. 

jo intelectual o material en el campo, en la ciudad,

en la oficina o en la escuela colocando a las diver--

(29) INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, ob 
cit. pag. 237 
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sas clases de empleados en un mismo plano de garan- -

t!as sociales, ya que por su coman situaci6n de depea. 

dencia del Estado, deben de disfrutar de an!loga pro

tecci6n en su trabajo y de sistema de estabilidad, -

ascensos, etc., procede, por _lo tanto la elirninaci6n

de privilegios burocr4ticos, para los servidores de -

un determinado servicio pdblico. 

"El gobiern.Ó' Mexicano por medio de la Consti tu-

c i6n Política de la Repablica, ha reconocido la orga

nizaci6n de los trabajadores con la categor!a jur!di

ca, por lo que el empleado pdblico requiere como neo~ 

sidad orgánica de su clase, que se le reconozcan los

de agrupaci6n sindical, de reglamentaci6n del trabajo 

corno consecuencia de lo anterior y de huelga. Este -

dltimo con las especiales modalidades que la realidad 

gubernamental exige, pero conservando su principio rn~ 

dular, que es el de resistencia, el derecho de organ_! 

zarse constituye la.forma de mayor eficacia por los -

medios de defensa que de ~l se derivan para los inte

reses comunes. (30) 

"En estas condiciones, el Estatuto de los Traba-

(30) INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, ob 
cit. pag. 238 · · ·· 
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jadores al Servicio del Ejecutivo, debe reconocer el

Derecho de asociaci6n, la representaci6n de los inte-

reses comunes, el ejercicio de toda acci6n sindical y 

la facultad de establecer su r~qimen jur!dico inter-

no, adoptando, adem~s medidas que fomentan l~ unific~ 

ci6n sindical creando ventajas en favor del trabaja-

dar agremiado, en la medida que lo hace la Ley Fede-

ral del Trabajo, y fijando el principio del sindicato 

l'.tnico para cada unidad burocrática que dependa, de un 

solo funcionario o grupo de funcionarios, con la ca-

racter!stica de que cada sindicato debe formar parte

de una federaci6n general para que su acci6n se siqn! 

' ' fique en los casos que se haga necesario, contando --

con una representaci6n coml'.tn en aquellas decisiones -

que no deben influir motivos de inter~s local o frac

cionario, por encima del inter~s general de clase.(31) 

El Derecho de Huelga es corolario del Derecho de 

Asociaci~n de la clase asalariada y debe concederse a 

los empleados ptiblicos cuando tenga por objeto lograr 

el cumplimiento de aquellas obligaciones del Estado -

que puedan considerarse vitales para el empleado con-

( 31) . INSTITUTO • DE SEGURIDAD Y . SERVICIOS SOCIALES 1 .ob 
cit. paga. 238. y 239 · 
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las limitaciones que las características propias del

Estado imponen, ya que debe concederse el Derecho de

Huelga, solamente como dltimo recurso y cuando se pr~ 

tenga destruir la organizaci6n sindical o los Dere- -

chos básicos de los empleados. 

"Además de la anterior limitaci6n, debemos ano-

tar los impuestos por la Constituci6n, cuando se tra

te de huelga en casos de guerra o los huelguistas - -

ejerzan actos de violencia contra las personas o las

propiedades, en cuyos casos dichos movimientos no son 

ilícitos sino delictuosos. 

La afirmaci6n de que el Derecho de Huelga compr~ 

mete la vida misma del Estado, no se sustent6 en una

base política ya que el ejercicio de tal Derecho está 

sometido a requisitos, condiciones y sanciones esta-

blecidas precisamente para alejar el peligro de que -

se lleve a cabo esta.clase de movimientos sin gravís! 

mos motivos capaces de justificarlos y teni~ndose cu! 

dado de que, en todo caso, continuen realiz4ndose 

aquellos trabajos cuya suspensi6n perjudique graveme~ 

te la seguridad y conservaci6n de las oficinas y ta-

lleras, o signifique un peligro grave para la salud -

pdblica, como lo expresa el artículo 83. 
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"Tambi~n se funda el Derecho de Huelga en los m2_ 

tivos excepcionales que se conceden de hecho, cuando

se atrofia el ejercicio de la funci6n p6blica por la

imposibilidad de los empleados para continuar traba-

j ando en virtud de carecer del pago de sus salarios -

6nica fuente de ingreso para su sostenimiento y cuan

do esto acontece por incapacidad o inmoralidad de los 

funcionarios, la huelga viene a constituir un juicio

p6blico contra los funcionarios inmorales o incapa- -

ces. 

"En esta virtud debe concederse a la huelga cat,!! 

gorra jurídica para que su realizaci6n no pueda con-

ceptuarse por s! misma como un rompimiento del corre! 

pendiente Estatuto legal, con las consecuentes inhe-

rencias a toda situaci6n ilícita, sino por el contra

rio, llevada a la calidad de Derecho, sus efectos lo

gren el establecimiento del equilibrio econ6mico o l~ 

gal que se hubieren roto. 

No hay que olvidar tampoco. que la garant!a de -

cumplimiento del Estatuto de los Servidores del Ejec~ 

tivo, no debe dejarse exclusivamente confiada a la -

fuerza moral y jurisdiccional del tribunal probable-

mente insuficiente, sino que deben ponerse en manos.-
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de los mismos servidores, medios correctivos de que -

les permitan exigir ese cumplimiento entre los cuales 

sin duda el más eficaz es el de Huelga. 

"De acuerdo con esas ideas, la huelga de los SeE. 

vidores Pdblicós podrá te.ner un carácter general o -

parcial, segdn que la violaci6n que la origine va de

una a otra naturaleza. 

"De los conflictos entre el ejecutivo y sus ser

vidores pdblicos deberá conocer para la mejor garan-

t!a de los empleados un Tribunal de Arbitraje espe- -

cial y Juntas Arbitrales en cada dependencia del Eje

cutivo Federal, Colegiados y con independencia absol.!!, 

ta de la autoridad Federal y de los 6rganos del Esta

do. Deberá integrarse por representantes del Ejecut.:!_ 

vo Federal y de sus unidades burocráticas y con indi-. 

viduos designados de comdn acuerdo por los represen-

tantea oficiales y de los trabajadores. 

Entre las facultades de dicho Tribunal estar~ el 

registro de los sindicatos de Servidores Pdblicos. 

"La creaciCSn del Estatuto legal que define y ga

rantiza en la forma propuesta los Derechos de.los em

pleados pdblicos debe incluir correlativamente un ca-
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pítulo destinado a señalar las obligaciones de los --

mismos empleados precisando sus responsabilidades y 

las sanciones que aseguren el cumplimiento de aque- -

llos, aun cuando gran parte de esta materia deberá --

guardar contenido en los reglamentos de trabajo que -

se expidan de acuerdo con las organizaciones interes.2, 

das. (32) 

"El Ejecutivo Federal espera que el Estatuto Ju

rídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, -

que se propone redundara no s6lo en beneficio de ~s-

tos desenterrando los preceptos que mataban todo est.f. 

mulo para que el esfuerzo honesto y eficiente pues 

las designaciones sin previo juicio de capacidad y 

los ascensos sin estar apegados a los buenos antece-

dentes, constituyen una fuente de desmoralizaci6n y -

relajamiento burocrático que urge remediar en benefi

cio de la misma administraci6n p6blica, que de este -

modo cumpliera su funci6n con mayor eficiencia, mora-

lidad y rapidez. 

Con estas medidas el Presidente Lázaro Cárdenas-

elimin6 para siempre la dependencia de los empleados-

(32) INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, ob 
cit. pag 241 
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al servicio del Estado con respecto a los grupos pol! 

tices que habían sido hasta esa fecha los que propi-

ciaban la inestabilidad de los empleados. Antes de -

que se aprobara el Estatuto Jur!dico de los Trabajad2 

res al Servicio del Estado, el Presidente Cárdenas s~ 

ñalaba que la elaboraci6n del proyecto se llevaba a -

cabo por considerar que en el gran debate de los Der~ 

ohos Sociales que ven!a comprendida en la Revoluci6n

desde sus inicios, hab!a un sector de empleados que -

viv!an en un campo de incertidumbre sometidos a la -

traici6n, capricho y extorsi6n que ejerc!a la políti

ca sobre ellos completamente abandonados a sus recur

sos por lo que se forrnul6 el Estatuto con la seguri-

dad de que los factores que han de intervenir en su -

cumplimiento rebelarán plena conciencia de sus oblig~ 

cienes y sus derechos. 

La iniciativa del Ejecutivo sobre el Estatuto de 

los Trabajadores a su servicio se motiv6 en la necesi 

dad de poner a salvo a los Servidores del Estado de -

las pol!tioas electorales asegurándoles estabilidad -

en sus cargos y sus ascensos a base de eficiencia y -

honorabilidad, as! como garantizar sus Derechos de -

Asociaci6n para la defensa de sus intereses. 
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As! pues el mencionado Estatuto qued6 integrado

por 115 artículos y 12 transitorios, estructurados de 

esta manera: 

En su Título primero, se encontraban las dispos! 

cienes generales en la que ·define la relacidn jurídi

ca de trabajo, y la clasificaci6n de los empleados al 

servicio del Estado en 2 grupos. 

En el Título segundo los Derechos y obligaciones 

de los Trabajadores. 

En el Título tercero, de la organizacidn colect! . 
va de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

En su Título cuarto, de los riesgos y enfermeda

des profesionales. 

En su Título quinto, de las prescripciones. 

En su Título sexto, del Tribunal de Arbitraje P.! 

ra los empleados al Servicio de los Poderes de la - -

uni6n. 

Y en el Título séptimo, de las sanciones por in

fracciones a la ley y por desobediencia .. a las resolu-
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ciones del Tribunal de Arbitraje. (33) 

El 17 de Abril de 1941, el Presidente Manuel Avi 

la Camacho, expide un nuevo Estatuto que viene a abr2 

gar el de 1938, el que siguiendo los mismos lineamie~ 

tos sociales del anterior se estructur6 de manera - -

igual, pero aumentando la lista de los empleados de -

confianza, por consiguiente en este Estatuto se agru-

paron todos los anhelos de los empleados al Servicio

de los Poderes de la Uni6n, de quedar protegidos por

una ley especial para ellos, por lo que podernos dest~ 

car que uno de los aportes más significativos de los

Estatutos al Servicio del Estado fu~ el que defini6 -

m~s precisamente la prestaci6n de servicios de los -

trabajadores indicando que dicha prestaci6n se genera 

y se mantiene en orden a la existencia de un auténti-

co contrato de trabajo y no de un acto administrativo 

o civil. 

(33) Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes de laUni6n, la Edici6n, EdicioriesAn--
drade, México. 196.0 · 
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2.- NATURALEZA JURIDICA DE LA LEY BUROCRA~ICA 

La naturaleza jur!dica est4 b~sada en el hecho -

objetivo de la incorporaci6n a la Unidad Burocr4tica

del Trabajador por virtud de nombramiento o por apar~ 

cer en· las listas de raya, su esencia es institucio--

nal por cuanto que la ley que lo rige es tutelar de -

los empleados resaltando cu car4cter acontractualis--

ta. (34) 

Por eso el Derecho de los Trabajadores al Servi

cio del Estado forma parte del Derecho del Trabajo -

porque sus relaciones laborales son de car4cter so-·-

cial independientemente de la funci6n pdblica del Es

tado que segt1n la Tesis Contractual sostiene "Que la-

relaci6n entre el Estado y sus trabajadores es una r~ 

laci6n contractual en la que intervienen la voluntad

del Estado y la del propio trabajador" de este acto -

se perfecciona la resisteraliosacta- o sea que ambas• 

voluntades se subordinan al orden jurídico para defi-

nir su propia situaci6n. 

Lo anterior est4 de acuerdo con la Tesis del Es-

(34) Legislaci6n Federal del Trabajo Burocr4tico. A! 
berto Trueba Urbina. Ed, PorrGa. Mrucico 1979. -
P4g ~ · 20, 
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tatuto Legal que expresa que las relaciones del Esta-

do con sus trabajadores se regulan de manera estat~ 

taria o reglamentaria. Los derechos y obligaciones -

de los servidores p~blicos se fijan en leyes y regla

mentos. Es un acto unilateral del Estado que fija --

las condiciones que juzga necesarias para el servicio, 

sin que intervenga la voluntad del agente, pues es fa 

cultad exclusiva de los Poderes de la Uni~n. 

El funcionario además de sus derechos que le re

conoce la ley, tiene obligaciones que aseguran el in-

ter~s del servicio. (35) 

As! pues la naturaleza jurídica de la Ley desca!l 

sa en el artículo 3º de la ley que expresa: 

Trabajador es toda persona que preste un servi-

cio físico, intelectual o de ambos gtineros, en virtud 

de nombramiento expedido o por figurar en las listas

de raya de los trabajadores temporales. 

(35) Andrtis Serra Rojas.":" Derecho Adrninistr~tivo, -
Sexta Edici~n.- Edici6n Porrtta.- Mtixico. Pág. ":" 
395 
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2.1 Lucha de la Burocracia por integrarse a la Legi~ 

laci6n Constitucional 

Podemos considerar que las primeras presiones -

fuertes que tuvo el Estado para que se reconocieran -

los derechos de los trabajadores p~blicos se realiz6-

en 1922 cuando se constituyeron fuertes sindicatos -

planteando ante el Presidente que se promulgara una -

Ley de Pensiones Civiles y no fu~ sino hasta 1925 - -

cuando lo consiguieron, estableciendo que los propios 

trabajadores, con la aportaci6n estatal, contribuye-

roD al fondo de pensi6n, esta conquista habría de ll~ . 
gar a todo trabajador al servicio del Estado elimina~ 

do as! lo que considéraba un acto de gracia del Esta-

do. 

Pero ya en 1919, diversas organizaciones con fi

nes mutualistas principalmente la de los maestros que 

recibían bajo sueldo e irnpuntualidad en sus pagos ha

bían puesto el dedo en la llega al avocarse a la de-

f ensa de los derechos de sus agremiados, por eso fu~

que en 1922 estall6 la huelga de maestros en Veracruz, 

pues llevaban casi un año sin cobrar su salario cons-

tituy~ndose posteriormente su organi:zaci6nen Sindic! 

to. 
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Posteriormen.te en ese mismo año los empleados de 

limpia de la Ciudad de México también se organizaron

con esos mismos fines además que en 1924 se fund6 la

unidn de empleados de agua potable, pero fueron comb~ 

tidos hasta su total eliminaci6n. (36) 

Esta constante inquietud de defender sus dere- -

chas frente al Estado se sent!a en todo el país y en

cada una de las distintas dependencias gubernamenta--

les y como anteriormente ya se mencion6 para aliviar-

un poco esta tensi6n el Estado expidi6 en agosto de -

1925 la Ley de Pensiones Civiles de Retiro pues antes 

dG la creaci6n de esta Ley el empleado p~blico se en

contraba bajo un clima de incertidumbre sujeto a los

caprichos de los gobernantes los cuales podrían desp~ 

dirlos en cualquier momento sin derecho a ninguna - -

prestaci6n. 

En el período Presidencial de 1924 a 1928 en que 

la Ley de Pensiones Civiles fué promulgada, fué el -

primer paso en beneficio de los empleados p~blicos.(37) 

Hemos observado que todos los grupos sociales en_ 

cuentran escollos para su pleno desarrollo derivado -

(36) Instituto de. Seguridad y Servicios Sociales,· ob 
. cit. pag. 193 

(37) ·Ibídem. Pag. 198. 
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de diferentes circunstancias que hacen que estos gru

pos se solidaricen cre~ndose los sindicatos y organi

zaciones para su defensa. 

Pocos años despu~s de la promulgaci6n de la Con_! 

tituci6n Federal, surge la primera central sindical -

de obreros, llamada Confederaci6n Nacional Obrera Me

xicana, la que posteriormente en los años treintas se 

unir!a a otras organizaciones para crear la confeder!_ 

ci6n de Trabajadores Mexicanos. 

En ese mismo lapso de tiempo surgid la Federa- -

ci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del E,! 

tado, pero M~xico y el mundo atravesaba una econom!a

cr!tica que oblig6 al Estado a reducir los salarios -

de sus empleados. 

Aquella situaci6n provoc6 que los empleados no -

recibieran sus salarios en las fechas acordadas, por~ 

lo que atendiendo a dicha reduccidn y pago tard!o del 

salario provocc!S que los empleados unieran sus fuerzas 

y reclamaran ante el Estado sus derechos laborales el 

cual a pesar de la crisis econ6mica respondi6 a las -

leg!timas pretensiones de sus servidores. 

En estas circunstancias, los Trabajadores se - -
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agruparon para enfrentarse a dos problemas primordia

les. 

l.- Sus demandas primordiales. 

2.- Responder con su organizaci6n para una mayor 

efectividad de sus labores pdblicas. 

Los empleados de Hacienda junto con los de Telé-

grafos fueron los primeros en mostrarse inconformes,-

esbozando los primeros indicios de organizaci6n a los 

cuales se unieron los empleados de Salubridad y los -

del Departamento Central, creando simult~neamente or-

ganizaciones Sindicales con conciencia revolucionaria. 

Estos movimientos en la década de los treintas -

produjo los sindicatos que habr!an de ser miembros de 

la Federaci6n Nacional de los Trabajadores del Estado, 

la que más tarde se convertir!a en la Federacidn de -

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en

la cual se agrupaban, la Alianza de Infanter!a al Se! · 

vicio del Estado, la uni6n general de empleados de 92 

bierno, Frente Unico de Trabajadores d.e Caminos, la -

Alianza de Telegrafistas Me~icanos y la Uni6n de Tra

bajadores de la s.c.o.P. (38) 

(38) INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE -
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ob cit. Pag. 209. 
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La organizaci6n de los Trabajadores que más bru-

talmente fut!i atacada se llam6 la Organizaci6n de Tra-

bajadores de Limpias ya que sí hacia efectivo el eje!, 

cicio de sus Derechos Laborales, pero con la muerte -

de sus dirigentes fué disuelta, hasta que en 1936 se-

unieron a los Trabajadores del Estado al igual que -

los empleados de agua potable que en 1924 había desa

parecido. 

Todos los sindicatos resolvieron unirse para fo!, 

mar un frente comdn y as! en 1936 nace la Federaci6n

Nacional de Trabajadores del Estado el 4 de septiem--. 
bre de ese mismo año aprobándose su estatuto respect! 

vo. 

Al observar el entonces Presidente de la Rep~bl! 

ca Lázaro Cárdenas esta situaci6n estim6 importante -

atender con celeridad las peticiones de los empleados 

al servicio del Estado considerando que "Las mayor!as 

obreras campesinas y pueblo en general necesitan de -

servidores p~blicos que cumplan estrictamente la ley, 

que vaya por todo el territorio de su jurisdicci6n P! 

ra dar cabal cuenta de .los problemas que a diario SU!, 

gen en la vida de los pueblos, a fin de que de oficio 

sin esperar las demandas de éstos apliquen las solu:..-
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ciones que exija el inter~s social. S6lo as! se lo-

qrara la tranquilidad, la paz org4nica a la que aspi-

ran, no solamente las clases patronales, sino muy - -

esencialmente los obreros y campesinos que son los -

que m4s la necesitan. 

En apoyo a las luchas proletarias el Presidente-

: L'zaro C4rdenas asentd que la facultad para nombrar y 

remover libremente al personal administrativo, refi-

ri~ndose a su antecesor Abelardo R. Rodr!guez, trajo

como consecuencia inmediata una corriente de justo e!}. 

tusiasmo entre los servidores ptiblicos, quienes.usa-

ran desde lueqo sus orqanizaciones propias para defe,!! 

der y cuidar sus conquistas y hacer peri6dicamente -

qestiones para que esta situaci6n se .consolide. Par_! 
' ... . ., . 

lelainente a estos sucesos se produjeron cie.rtas reac-

ciones de opinidn adversa entre los distintos·qrupos

populares, que con.sideran el intento de inamovilidad..; 

de los empleados del· Estado o sea el establecimiento

del servic.iO civil, como una oportunidad afortunada -

para que alqunos elementos no identificados con la r~ 

s0luci6n un cuanto antaqlSnica a ias .tendencias socia"."' 

les del Poder. Pttblic.o logren una situaci6n privilegia 
.· . -

da que, ningdn esfuerzo.les cost66onseguir. 
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son estás circunstancias las que me obligan a --

considerar la importancia de trazar aqu! los linea- -

mientas que deben seguir para plantear el problema -

del_ servicio civil. Es indispensable ante todo, pro

mover la reforma constitucional respectiva, con el o~ 

jeto de que el beneficio sea general para todos los -

servidores de las dependencias que constituyen el go-

bierno. (39) 

Hay que.considerar en seguida la necesidad del! 

rnitar entre los veinte y setenta años el per!odo m4s

adecuado y propicio para los servidores pdblicos, lo

grando con ello disminuir el ndmero de aspirantes y -

mejorar los servicios pdblicos. 

Estas circunstancias deben de servir de comple-

mento al requisito esencial de la competencia y de la 

identificaci<Sn con el régimen pues se trata con ello

de crear un grupo de trabajadores organizados y res-

pensables por.su preparaci6n, de. la eficacia de la_ ra 

(39) Parra Prado Manuel, Historia.del Movimiento sin 
dical de los Trabajadores .del Estado. F.S.T.s.'E., 
México 1978, Pag. 88 · 

.. 

''e<·.·:' 
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pidez y de la honestidad con que los negocios deben -

despacharse." (40) 

En ese mismo año 1936 se entreq6 a la Direcci6n

General de Pensiones·en manejo del fondo de ahorro -

del ejército quien administr6 correctamente hasta el

año de 1943 en que pas6 el seguro militar. 

Es entonces cuando los empleados pdblicos ejer-

cieron toda su fuerza para que sus derechos fueran i,!! 

corporados a la Ley Federal del Trabajo ya que el Es

tado s6lo realizaba intentos para expedir una Ley del 

Servicio Civil. 

Una vez m~s los trabajadores se enfrentan pero -

no contra el Estado ni sus Instituciones sino contra-

los reductos conservadores que desde sus distintas P,2 

siciones se opon!an a la incorporaci6n de los emplea

dos a la Ley Federal del Trabajo • 

. En 1937 se acentdan estos, problemas pero ya los

trabajadores ten!an un instrumento de defensa la Fed~ 

racidn Nacional aunque algunas veces la política qu-

bernamental se opuso a la sindicalizaci6n pero la or-. 

(40) Parra Prado Meínuel, Historia del Movimiento Sin
dical de los Trabajadores del Estado.· F.S.T.s.• 
E•, México 1978, Paq. 88 

' ·~ 
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ganizaci6n de los empleados pablicos la contuvo, dan

do por resultado que hasta varios miembros del gabin~ 

te presidencial como representantes populares plante!_ 

ran la promulgaci6n de un Estatuto Jur!dico para los

empleados al servicio del Estado. 

Pero parec!a que tal Estatuto carec!a de base m~ 

terial para que tuviese plena vigencia y poder .vencer 

a sus enemigos que se levantaron en contra de ~l. 

En ese mismo año, en el mes de junio el Presiden, 

te L«zaro c«rdenas produjo el documento en el cual -

propon!a la sindicalizaci6n de los empleados pdblicos 

y la elevaci6n a norma jur!dica de sus derechos, el -

cual entr6 en vigencia el 5 de diciembre de 1938. 

Posteriormente el 4 de abril de 1941 se promulga 

un nuevo Estatuto que sigue los mismos principios que 

el anterior, modificando s6lo relativo a los emplea-

dos de confianza, dicho Estatuto tuvo vigencia hasta-

1960 en que la lucha de los sectores bur6cratas orig! 

n6 que el citado Estatuto se elevara en lo esencial a 

la categor!a de norma escrita en la constituci6n, - -

pues el 21 de octubre de 1960 se reform6 el art!culo-

123 de nuestra carta Magna cre«nd.ose el apartado B, -
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publio4ndose en el Diario Oficial de la Federaci6n el 

5 de diciembre de 1960 • 

. ··.··,! 



· 2.2. Su integraci6n en la Constituci6n Federal en 

1960 
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Al constitucionalizarse los derechos laborales -

de los empleados pdblicos en 1960, fu~ el paso mlls -

grande que para los servidores del Estado se haya da

do, ya que con la adici6n del apartado B, del art!cu

lo 123, la fuerza jur!dica mlls grande en. nuestra le-

gislacidn se puso al servicio de los trabajadores del 

pueblo. 

Al elevarse los derechos que conten!a el Estatu

to Jurídico a norma constitucional por encima de toda 

ley reglamentaria o interpretativa de la clase traba-· 

jadora dejd de ser un mero grupo de inter~s o de pre

sidn para colocarse dentro de nuestra norma jur!dica

fundamental. 

La lucha que los empleados pablicos labraron pa

ra integrarse a la Constitucidn fue ·ardua y pesada, -

ya que tanto el Derecho Laboral regulaba situaciones

privadas, al m~rgen de las necesidades sociales, pre

cisamente este Derecho Social es el que influyd.gran

demente en la integracidn de los Derechos de los ~ra

bajadores a la 'constitucidn Federal. 
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Este Derecho surge de una determinada etapa de -

desasociego político nacional y paralelamente a gran

des descubrimientos en la industria de la producci6n

y del mercado, pues encontr6 un equilibrio y una arm2 

nía entre los distintos condicionantes de la produc-

ci6n que crean la riqueza nacional tratando de diri-

gir el bien material al bienestar colectivo y espiri

tual de los individuos. 

El término Derecho Social fu~ inventado por el -

Jurista mexicano Ignacio Ram!rez, el Nigromante, en -

la gran asamblea de 1856-57, en funci6n de proteger y 

tutelar a los grupos débiles de la sociedad y al mis

mo tiempo busca la reivindicaci6n de los trabajadores 

para que avancen como clase¡ tal es el esp!ritu de su 

adici6n constitucional. 

Uno de los .aspectos m4s importantes derivado del 

relativo concepto de solidaridad social es la.nueva -

imagen del hombre sujeto a vínculos sociales .del hom

bre colectivo c0mo base a no considerarlo en forma -

_aislada 1 ya . que produce como consecuencia· de que las

nocionea fundamentales de todo orden jurídico· como la · 

propiedad,. el salario, la educaci6n, la vida social,

economía y social se hallan encalninadas al.bien comdn 
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y tienen una funci6n social. 

El art!culo 123, no solamente naci6 para regular 

las relaciones obrero patronales, sino ~dem4s para -

dar fuerza y base jur!dica a la segurid~ad social ya -

que si otros ordenamientos anteriores regulaban las -

relaciones entre empleados y el patr6n, dejaban al em 

pleado p~blico sin la seguridad a la que ten!an dere-

cho, como la educaci6n, vivienda, etc. 

Nuestra Ley Suprema ha respondido a los cambios

que se vienen realizando en el ndcleo de la sociedad-
1 

en que vivimos, y dado su car4cter ~e socio liberal -

que lleva a atender diferentes situaciones contempla, 

siempre dentro de un campo social en forma de credo.

Precisamente ese car4cter le ha dado una flexibilidad 

tal que es capaz de adecuarse totalmente y sin alte-

rar su esencia a nuestro ambiente, realidad que nos -

regula un ejemplo de esto en la constitucionalizaci~n 

de los derechos de los servidores del Estado, tal co

mo lo contempla el apartado "B" del art!culo 123. 

Podemos considerar como visionaria la actuaci6n-

de loa diputados constituyentes de 1916-17 que legis

laron para el futuro y no para el momento que se vi:--
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v!a, pues se diseñ6 de tal manera nuestra Carta Magna 

que el texto'de la misma puede actualizarse siguiendo 

los procedimientos necesarios para ello, pues se tra-

taba de hacer expl!cita la declaraci6n que impl!cita-

mente se encuentra en nuestra legislaci6n acerca de -

la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad

del hombre, el cual req~iere de un m!nimo de seguri-

dad social de saberse cubierto en su caso de acciden-

te de trabajo, enfermedad, _etc. 

Por eso consideramos m4s acertada la definici6n

que sobre Derecho Laboral hace el Maestro Trueba Urbi 

na, ya que por ejemplo el Maestro Sánchez Alvarado, -

opina "El Derecho del Trabajo es el conjunto de prin

cipios y normas que regulan en su aspecto individual

y colectivo, las relaciones entre los trabajadores y

patrones, entre trabajadores entre s! y entre patro-

nes entre s!, mediante intervenci6n del Estado, con -

objeto de proteger y tutelar a todo aquel que preste

un servicio subordinado y permitirle vivir en condi-

ciones dignas, que como ser humano le corresponden P!. 

ra que pueda alcanzar su destino (41) 

Alfredo Sllnchez Alvarado. Instituciones de Dere 
cho Mexicano del Trabajo, Tomo I, Vol. I, P4g.= 
36, 1976. 
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Pero el Maestro Alberto Trueba Urbina en base a-

su Teor!a Integral y tomando en cuenta las fuentes 

ideol6gicas y materiales del soberano mandato, as! c2 

mo sus propios textos define al Derecho del Trabajo -

corno "Un conjunto de principios, normas e institucio-

nas que protegen y tienden a reivindicar a todos los

que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales 

para la realizaci6n de su destino hist6rico: Sociali-

zar la vida humana. (42) 

Y es precisamente en la dignificaci6n y reivind! 

caoi6n de todo trabajador que el alcanzar su destino

hist6rico y socializar su vida, donde estriba el cain

bio, que a diferencia de las dern~s definiciones no -

contemplan. 

As! pues el 5 de diciembre de 1960 se adiciona -

el Apartado "B", al artículo 123 constitucional, con-

esto los trabajadores al servicio del estado hacen un 

solo frente con los trabajadores comprendidos en el -

apartado "A", pues la conquista laboral de los traba

jadores pablicos a lo largo de la historia ha sido -

sin duda el llevar a la Constituci6n Pablica de M~xi-

co, sus derechos laborales. 

(42) Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Trabajo 
EdiciC:Sn Porrtía. México 1979. Pág. 135 · 
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2.3. El Apartado "B" del artículo 123 en 1963 

Al abrogarse el Estatuto de los Trabajadores al

servicio de los Poderes de la Uni6n, se expide el 28-

de diciembre de 1963 la Ley Federal del Trabajo Buro

cr4tico,. reglamentaria del art!culo 123 apartado "B"

siguiendo los mismos lineamientos que e.l estatuto ju

r!dico, quedando por fin plasmados los anhelos de los 

trabajadores de regirse pe~ una Ley propia. 

El Derecho de los Trabajadores al Servicio del -

Estado como lo expresa el Maestro Trueba Urbina, for

ma parte del Derecho del Trabajo, pbr lo que las rel~ 

cienes laborales burocráticas son de carácter social, 

independientemente de la funci6n p~blica del estado,

que frente a sus trabajadores representa al Estado --

del Derecho Social. (43) 

El Derecho Social, al mismo tiempo reivindica a

los Trabajadores para que avancen como clase, siguie.!!, 

do el esp!ritu constitucional, pues .uno de los.aspec

tos m4s importantes y de gran trascendencia en la vi

da actual es el que se ha derivado del relativo con-

cepto de solidaridad o sea es la nueva imagen del hom 

(43) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo. 
Ob cit. Pag. 189. 
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bre sujeto a eslabones sociales, pues ya no se le con 

siderará individualmente para la formaci6n Jur!dica -

si no que se producirá como consecuencia de que todas 

las nociones de orden jur!dico se hallen encaminadas

al bien comdn teniendo la funci6n social de proteo- -

ci6n a todo individuo y sus familiares que presten un 

servicio a cambio de un salario. 

Estamos de acuerdo con el Maestro Trueba Urbina, 

de dividir la Ley en dos partes: La procesal y la SU!!, 

tantiva. 

Pues tenemos que en materia sustantiva se ha di!!, 

tinguido a los empleados de base y de confianza a 

efecto de que la Ley recién creada en 1963 se aplica

rá s6lo a los primeros en relaci6n a todo tipo de ac

tividad laboral en la que intervengan, siempre y cuan 

do. se les haya otorgado un nombramiento, por lo cual

estarán sujetos a cambios de adscripci6n siempre y -

cuando sea por necesidades del servicio, Etc. 

En cuanto a compensaciones que le son otorgadas

ª los empleados, listas constituirán parte de su suel

dor pero en cuanto al cese del empleado cuando se so

licita al Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitra-

:• 
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je, por v!a de excepci6n dicho Tribunal no puede ne--

garse a estimar las causas, asimismo existen tesis jE_ 

risprudenciales relativas a falta de asistencia, ina-

movilidad de los trabajadores, pues persiguen que la

relaci6n laboral entre el Estado y el empleado se rea 

firme. (44) 

Por lo que respecta a la doctrina juríspruden- -

cial procesal se ha determinado la competencia del --

Tribun~l Federal de conciliaci6n y Arbitraje para di-

rimir las situaciones jur!dicas que se presentan en-

tre los empleados y el Estado, esto es diferenciar si 

son de base o de confianza; en caso de ser de base la 

competencia se ha basado en disposiciones expresas de 

la Ley, pues en los juicios laborales s6lo se han CO,!l 

siderado partes el empleado p11blico y al Estado no i!!l 

portando que· aparezcan terceras personas en el jui- -

cio; en materia de prueba se consideran los documen--

toa en general como pruebas testimoniales escritas, -

por lo que es requisito que el que estampa su firma -

en un documento se presente ante el Tribunal para ra

tificarlo para que la parte contraria pueda repregun

tar, lo que se refiere a la prueba de confesi6n se ha 

(44) Alberto Trueba urbina, Nuevo Derecho del Trabajo. 
Ob cit. P4gs. 189, 190. 
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llevado a cabo por medio de oficio dirigido a los mi~ 

moa; en lo que respecta a los laudos se ha mantenido

firme la tesis de la congruencia de los mismos, as! -

como la apreciaci~n en conciencia de las pruebas.(45) 

(45) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo. 
Ob cit. Pllgs. 189~ 190. 

,. 
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2.4. Reformas al Apartado "B" en 1972 

De vital importancia han sido las reformas al --· 

apartado "B", que en 1972 se hicieron, ya que al pa--

sar a ser constitucional el Derecho a que los trabaj!. 

dores al Servicio del Estado obtengan viviendas bara

tas en arrendamiento o venta fu~ un logro m4s para la 

integracidn de la legislaci6n laboral en beneficio de 

la masa trabajadores buroc~4tica. 

En la anterior fracci6n XI inciso f), del apart.!, 

do "B", se asentaban que se proporcionaran a los tra-

bajadores habitaciones baratas en arrendamiento o ven 
\ -

ta, conforme a los programas previamente aprobados. 

En virtud a la reforma al Apartado "B", por de~

creto de 8 de noviembre de 1972, publicado en el Dia

rio Oficial de 10 del mismo mes y año, la fraccidn XI 

inciso f), quedd integrada de la siguiente manera: 

Se proporcionar4 a los trabajadores habitaciones 

baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los pr_2 

gramas previamente aprobados. Además, el Estado me~

diante las aportaciones que haga establecer4 un fondo 

nacional de la vivienda, a fin de constituir depdsi-

tos en favor de dichos trabajadores .y establecer un -
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sistema de financiamiento que permita otorgar a estos 

créditos baratos y suficientes para que adquieran en

propiedad habitaciones c6rnodas e higiénicas, bien pa

ra reconstruirlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiri 

dos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo se-

r~n entregada al organismo encargado de la seguridad

social, regulándose en su Ley y en las que correspon

dan, la forma y el procedimiento conforme a los cua-

les se administrará el citado fondo y se otorgar~n y

adjudicarán los cr~ditos. 

Al igual que la fracci6n anterior también se adi:_ 

cionan a la f racci6n XIII un segundo párrafo ya que -

anteriormente expon!a: 

Los militares, marinos y miembros de los cuerpos 

de seguridad de los cuerpos de seguridad p~blica, as! 

como el personal del servicio exterior se regirán por 

sus propias leyes." 

Y en virtud de la reforma al Apartado "B" el B -

de noviembre de 1972, quedd integrado de la siguiente 

manera: 

i;. 
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Fracci6n XIII.- Los militares, marinos y rniern- -

broa de los cuerpos de seguridad pdblica, as! como el 

personal de servicio exterior se regirán por sus pro

pias leyes. El Estado proporcionar4 a los miembros -

en el activo del ejército, fuerza aérea y armada, las 

prestaciones a que se refieren el inciso f) , de la -

fracci6n XI de este Apartado, en los términos simila

res y a través del organismo encargado de la seguri-

dad social de los componentes de dichas instituciones. 

Por lo que podernos observar que el Estado arnpli6 

más el campo relativo a la adquisici6n de viviendas -

ya que no s6lo se les iba a proporcionar baratas, si

no que, además el Estado crear!a un fondo nacional p~ 

ra constituir dep6sitos tendientes a otorgar créditos 

baratos y establecer un sistema de financiamiento pa

ra la adquisici6n de dichas viviendas que mediante un 

organismo de seguridad social que se regulara por su

propia ley y que ser4 la encargada de fijar el proce

dimiento a seguir para la adrninistraci6n del citado -

fondo. 

En lo que se refiere a la fracci6n XIII el Esta

do debe otorgar a los miembros en activo del ejército 
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y .fuerza armada las mismas prestaciones de la frac- -

ci6n XI en términos similares. 
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2.5. Reformas al Apartado "B" en 1974. 

Otro derecho alcanzado que fué ampliado mediante 

reforma al Apartado "B", en 1974 fu~ la fracci6n VIII 

que anteriormente expon!a: 

Fracci6n VIII.- Los trabajadores en funci6n de -. 
los conocimientos, aptitudes y antigiledad. 

Y que después qued6 integrada de la siguiente m_! 

nera: 

Fraoci6n VIII.- Los trabajadores gozaran de der.!! 

chos de escalaf6n, a fin de que los' ascensos se otor-

guen en funci6n de los conocimientos, aptitudes y an

tigiledad. En igualdad de condiciones, tendrán prior! 

dad quien représente la dnica fuente de ingreso en su 

familia: 

Otra de las reformas que se hicieron al Apartado 

"B" en ese mismo añ~ fué la del inciso c) de la frac

ci6n XI que anteriormente indicaba: 

FraccicSn XI. 

·e).- Las mujeres disfrutarán de un mes de desoaa 

so a·ntes . de la fecha que a~roximadamente se fije para 
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el parto y otros dos después del mismo. Durante el -

período de lactancia, tendrán dos descansos extraordi 

narios por día, de media hora cada uno, para amaman-

tar a sus hijos. Además disfrutarán de asistencia m§. 

dica y obstetricia, de medicinas, de ayuda para la 

lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 

En virtud de la reforma que se cita qued6 estruc 

turado de esta manera: 

XI, inciso c), Las mujeres durante el embarazo -

no realizarán trabajos que exijan esfuerzo considera

ble y signifiquen un peligro para la salud en rela- -

ci6n con la gestaci6n; gozarán forzosamente de un mes 

de descanso antes de la fecha fijada, aproximadamente, 

para el parto y de otros dos después del mismo, de~ -

hiendo percibir su salario íntegro y conservar su em

pleo de trabajo. En el período de lactancia tendrán

descansos extraordinarios por d!a, de media hora cada 

uno, para alimentar a sus hijos.- Además disfrutarán

de asistencia médica y obstetricia, de medicinas y de 

ayuda para la lactancia y del Servicio de guarder!as

inf antiles. 

En estas reformas podemos contemplar que al em--
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pleado se le tomaba en cuenta no s6lo por su antigüe

dad sino además por su capacidad y conocimientos, la

que viene a constituir una circunstancia que obliga -

al trabajador a superarse en beneficio de la funci6n

p~blica dependiendo de la labor que se desempeña. 

En relaci6n a la fracci6n XI que como se cita 

también fué reformada, se aprecia el enorme alcance -

del inciso c), de dicha fr~cci6n, ya que el campo pr~ 

teccionista que ten!a la mujer se ampli6 de manera -

considerable, puesto que no s6lo reali~ara trabajos-

que exijan un esfuerzo considerable sino que recibi-

rán su salario íntegro antes y después del embarazo,

todo esto en beneficio ya no s6lo del trabajador que

en este caso es la mujer, sino que también el de su -

familia. 
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jadores al Servicio del Estado, en el Correo 
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El cumplimiento del artículo 46 bis de la Ley -

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, -

no sdlo est~ supeditado a que los trabajadores incu-

r~an en las causales que establece el artículo 46 de

la Ley que se cita, sino que tambi~n est~ muy ligado-

ª las disposiciones disciplinarias que establecen las 

Condiciones Generales de Trabajo, que rigen las rela

ciones de trabajo. 

Ya que siendo la suspensidn en sueldo y funcio~~~ 

nes la m~xima medida aplicable tambi~n lo es que se -

deben para ello cumplir con los requisitos que esta-

blece el artículo 46 bis de la mencionada Ley, o dada 

la gravedad de la falta solicitar se demande su cese

ante el Tribunal Federal de Conciliacidn y Arbitraje. 

Pues como lo indica el maestro Gabino Fraga, re!!_. 

pecto a la responsabilidad administrativa "Puede en -

unos casos traer como consecuencia la terminaci6n de

los efectos del nombramiento. En otros casos dicha -

responsabilidad no trasciende fuera de la Administra-



98 

cidn; la falta que origina se denomina falta discipl! 

naria; la sancidn que amerita es también una pena dis 

ciplinaria y la autoridad que la impone es superior -

al que ha cometido la falta. (46) 

Por lo anterior nos permitimos transcribir el a~ 

t!culo que se cita para mejor comprensidn. 

Art!culo 46 bis. Cuando el trabajador incurra -

en alguna de las causales a que se refiere la frac- -

cidn V del artículo anterior, el Jefe superior de la-

Oficina proceder4 a levantar acta administrativa, con 

intervencidn del trabajador y un representante del 

sindicato respectivo, en la que con toda precisi6n se 

asentarán los hechos, la declaraci6n del trabajador -

afectado y las de los testigos de cargo y de descargo 

que se propongan, la que se firmar4 por los que en 

ella intervengan y por dos testigos de asistencia, d~ 

biendo entregarse e.n ese mismo acto, una copia al tra 

bajador y otra al representante sindical. 

Si a ju~cio del titular procede demandar ante el 

Tribunal Federal de conciliacidn y Arbitraje la term.!, 

nacidn de los efectos del nombramiento del trabajador, 

(46) Gabino Fraga.- Derecho Administrativo. Editorial
Porr1Sa. M~xico 1973. Pag. 140. 



'''· 

99 

a la demanda se acompañar~n, como instrumento base de 

la acción, el acta administrativa y los documentos 

que, al formularse ~ata, se hayan agregado a la mis--

ma. (47) 

Vistos los elementos anteriores se entiende como 

dice Francisco de Ferrari "Que el patrono puede sus-

p~nder a sus empleados por razones disciplinarias y -

9ue cuando procede as! lo hace en virtud de una pote_! 

tad que se encuentra impl!citamente contenida en todo 

contrato de trabajo y de la cual es titular del Jefe

de la industria. (48) que en este caso el patrono no

ser!a jefe de industria, sino el titular de los Serv! 

cios Pi1blicos y que para que esto suceda se debe con

ducir como lo establece el art!culo referido, pero en 

un t~nnino que no exceda de los 4 meses que señala el 

art!culo 113 fracci6n II inciso c), de la Ley que se

alude,- el cual señala. 

Art!culo 113 prescriben 

Fraccidn II en cuatro meses 

(47) Ley Federal ·ae los Traba;j·adores al Servicio del
Estado • ..; Ed. Porr1.1a 13 Edicidn M~ico 1979 P~q. 
43 y 44 •· ;;. 

(48) Francisco de Ferrari.- Derecho del Trabajado·. -
Vol. Il 2 Ed. Editorial Palma Buenos Aires 1977 
P49 •. 365. 
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c) La facultad de los funcionarios para suspen--

der cesar o disciplinar a sus trabajadores, contado -

el término desde que sean conocidas las causas. (49) 

Lo anterior es resultado de que se debe tomar en 

consideraci6n la necesidad de contar con preceptos 

normativos que permitan prevenir m~s que reprimir - -

irregularidades en el desempeño de las actividades la 

borales. 

De los artículos anteriores se desprende que su

fin no es facultar a las Dependencias para imponer p~ 

nas, sino proteger al trabajador de· aquellos actos 

que pudieran poner en peligro la estabilidad de la r~ 

laci6n laboral al lesionar al Servicio, por que no es 

posible aceptar que el incumplimiento a las obligaci~ 

nes aunque fuera de manera leve se realice libremen--

te, ya que probablemente las consecuen~ias de una so

la falta no dañen gravemente, pero si es ejecutada -

reiteradamente o si la generalidad incurre en ellas,

resultar!a imposible mantener un funcionamiento nor-

mal de cualquier actividad laboral. 

(49) Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. Ob cit Pag. 57 y 58. 
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En consecuencia como lo establece el maestro Tru~ 

ba Urbina, que "los patrones tienen derecho a exigir

a· los trabajadores la ejecuci6n del trabajo en la for 

ma y t~rminos convenidos, por supuesto el incumpli- -

miento por parte del trabajador de las normas contra~ 

tuales del trabajo inclusive las contenidas en el re

glamento, dar4n lugar a que se le impongan .a aquellas 

sanciones establecidas en la Ley, en la inteligencia

de que ninguna meqida disciplinaria que traiga consi

go la suspensiCSn del trabajo no podr~ exceder de ocho 

d!as, sin perjuicio del Derecho del Trabajador de ser 

oido antes de que se aplique la sanciCSn levant~ndose

el acta respectiva• (50) 

Por lo tanto a fin de reglamentar la forma en -

que se aplicar~n las sanciones referidas se expidie-...: 

ron en la S.C.T., las condiciones generales de trabá

jo que en sus art!culos 15, 19 y 93 establecen: 

Art!culo 15 procede dictar la baja de un trabaj~ 

dor sin responsabilidad para el Estado, cuando deje -

de asistir a sus labores, sin causa justificada en un 

plazo de cuatro d!as consecutivos, previa la exhorta-

(50) 
'1. ""., "': ,,:;. • ~ .. ~ ·-

Alberto Trueba Urbina.- Nuevo Derecho Adminis~~ 
trativo del trabajo.- Tomo I Edit. Porrtta M~xi
oo 1963 Pag. 153' 
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ci6n al trabajador para que se presente a sus labores. 

En este caso, el superior inmediato del trabaja

dor, levantar4 acta con intervenci6n.sindical y lar~ 

rnitir4 a la Direcci6n General de su adscripci6n para

su tr4mite ante la Direcci6n General de Personal, con 

objeto de que, una vez que se expide la baja corres-

pondiente dé a conocer al Departamento de Registro de 

~ersonal Federal, dependiente de la Direcci6n General 

de·Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pd

blico, para los efectos que procedan (51) 

Art!culo 19. El cese en contra de un empleado -

de base, por alguna de las causales a que se refiere

la fracci6n V del artículo 46 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, se deber4 p~ 

dir al Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje -

por medio de demanda que se presente antes de que fe

nezcan los cuatro meses que se mencionan en el Art!c~ 

lo 113 de la misma Ley a dicha demanda se deber4n - -

acompañar las pruebas documentales conducentes (52) 

(51) Condiciones Generales de Trabajo de la secreta
r!a de comunicaciones y Transportes México 1976 
P4g. 23 

(52) Idem. 
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Para pedir el cese con base en la causal • 

i) de la fracci6n v, del artículo 46 citado, se cons1:_ 

derar4 falta comprobada de cumplimiento a las presen

tes Condiciones Generales de Trabajo, en los casos si 

guientes: 

I." Cuando se levanten cinco actas consecutivas

dentro de la fecha en.que se levante la primera acta, 

para hacer constar que un trabajador no curnpli6 en -

cinco ocasiones sucesivas con alguna de las obligaci2 

nes que le impone el artículo 50 fracciones II, IV, -

V, VI, VII, X, XII y XIII, de estas Condiciones Gene

rales de Trabajo. 

II.- cuando se levanten tres actas consecutivas

dentro de un plazo de cuatro meses, contados a partir 

de la fecha en que se levante la primera, para hacer

constar que un trabajador no curnpli6 en tres ocasio-

nes sucesivas con alguna de las obligaciones que le -

impone el artículo 50 fracciones I, III, VIII, IX, -

XIV y XVi, de estas Condiciones Generales de Trabajo. 

III.- cuando se levante un acta para hacer cons

tar que un trabajador incurrid en alguno de los he- -

chos que'le prohiben las fracciones IX, XII, XIV, 
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XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII, del artículo 52 de 

las presentes condiciones Generales de Trabajo. 

IV.- cuando se levanten tres actas consecutivas-

dentro de un plazo de cuatro meses contados a partir

de la fecha en que se levante la primera acta, para -

hacer constar que un trabajador cometi6 en tres oca-

siones sucesivas alguno de los prohibidos por las - -

fracciones, IV, VI, VII, XI, XII, XV, XXIII, XXIV, --

XXVI, XXVII y XXIX, del artículo 52 de la.s presentes

Condiciones Generales de Trabajo. 

v.- cuando se levanten cinco actas consecutivas-

dentro de un plazo de cuatro meses contador a partir-

de la fecha en que se levante la primera acta, para -

hacer constar que un trabajador, incurrid en cinco --

ocasiones sucesivas en alguno de los hechos prohibi-

dos por las fracciones, I, II, III, v, X y XXV del ª!: 

t!culo 52 de estas Condiciones Generales de Trabajo.-

(53) 

Art!culo 93. El cumplimiento de los Trabajadores 

a las obligaciones estipuladas en este ordenamiento y 

en la Ley, ameritan la aplicaci6n de Sanciones ~or ~-

(53) Condiciones Generales de Trabajo de la S.C.T., ;.;... 
Ob cit. Pag. 24. 

'' •. "> 
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parte de la Secretaría, las cuales consistir!n en:(54) 

Vemos pues que al elaborar el acta administrati

va cumpliendo,con los requisitos del artículo 46 bis

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, se proporciona al Tribunal Federal de Concili! 

ci6n y Arbitraje, el elemento m!s fuerte que sirve de

apoyo al emitir su laudo respectivo. 

(54) Condiciones Generales de Trabajo, de .la s.c.T., 
. Ob cit. P!g. 65. . 
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3.1 Funoi6n del Actuante 

Las faltas leves originan correcciones discipli

narias de la administraci6n que t.iene el derecho de -

imponer, pero si éstas asumen un carácter m4s grave -

se aplican penas m4s severas o en su caso depurativas 

como el cese. 

El poder disciplinario es la facultad que tiene

el Estado de aplicar a·SU personal que no cumple con

SUS obligaciones o deberes administrativos, una san-

ci6n por las faltas que ha cometido en el Servicio de 

su cargo pero en este caso no se puede hablar de un -

poder, sino de una facultad de acci6n para ejercer de 

terminadas medidas disciplinarias en contra de los 

trabajadores, como lo ha establecido la Jurispruden-

cia que al respecto indica. 

suspensi6n temporal medida disciplinaria impues

ta al empleado pablico, consistente en una (Art. 45)

a un empleado pablioo puede aplicarse como medida di~ 

ciplinada, uná suspensi6n temporal de sus labores -

sin goce de sueldo, por los actos u omisiones previs

tas en la fracci6n V del Art!culo 48 de la Ley Fede-

ral de los Trabajadores al :Servicio del Estado, y l.os 



107 

Reglamentos respectivos, a~n cuando tales actos u om! 

siones pudieran facultar al patrón para despedir al -

trabajador. (Ejecutoria: Informe 1972, 2da. parte --

4ta. Sala p. 56-AD. 4261/71. Comisi6n Mixta de Plani

ficaci6n del Departamento del Distrito Federal R. el-

3 de marzo de 1972.). 

En las relaciones obrero patronales intervienen-

personas que como representantes del patr6n con su ª2 

tividad y conducta dan pauta a los conflictos, ellos

pueden ser los Jefes inmediatos, Gerentes y personas

que realizan funciones de dirección o f iscalizaci6n u 
' otros similares dentro de la conducción de la empresa 

que en este caso seria el Estado, 

.Por eso la funci6n del actuante es la de repre-

sentar al patrón, en la relaci6n directa que se tiene 

con el trabajador, en tal virtud el Art~culo 46 bis -

en su primera parte manifiesta que "cuando un trabaj~ 

dor incurre en alguna de las causales a que se ref ie

re la fracci6n V del Art!culo 46 (que antecede al que 

se comenta) el Jefe de la Oficina procederá a levan-~ 

tar el acta administrativa. 

~or lo tanto es el sUjeto creador del instrurne.n-
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to o quien se atribuye jurídicamente su produccidn, y 

cabe que en su,creacidn intervengan sujetos activos y 

pasivos (SS). 

As! pues la funcidn del actuant.e es la de obte-

ner la declaracidn del empleado infractor mediante a~ 

ta administrativa en donde se haga constar la irregu

laridad cometida, y sirva como base de la accidn ya -

sea en la aplicacidn de sancidn o la demanda de cese-

correspondiente. 

Pero existe una circunstancia muy especial en la 

Direccidn General de correos, ya que existe dentro de 

su estructura dos cuerpos de investigaci6n que son el 

Departamento de Inspecci6n y el de Supervisi6n, los -

que tienen diferentes funciones, pero un mismo fin, o 

sea el de la investigaci6n; ya que mientras el Depar

tamento de Inspecci6n, tiene el cometido de la pr4ct! 

ca de las investigaciones de car4cter administrativo

sobre quejas, y reclamaciones que se hagan por atent! . 
dos y accidentes en contra de la·correspondencia, y -

dem&s irregularidades dentro del servicio Postal Na-

cional, vigilando la conducta del personal de la Di--

(55) Marco Antonio D!az de Le6n.- Las Pruebas en el
Derecho Procesal del Trabajado: • Ed. Manuel Po
rraa lera Edici6n M~xico 1981. Pag. 155. 
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recci6n General de Correos, para prevenir las comisi2 

nes de faltas o delitos en el desempeño de sus labo-

res1 en el Departamento de Supervisi6n, realiza la -

misma funci6n, pero su campo se ampl!a al fiscalizar

todo lo relativo al manejo de los fondos y valores de 

la Federar.i6n y la correcci6n de errores de car~cter

administra ti vo en las malas interpretaciones a las --

normas del mismo tipo. 

Estos Departamentos adem~s de las funciones señ! 

ladas tambi~n elaboran actas administrativas para ha

cer constar las irregularidades cometidas por los em

pleados, lo que viene a ser contrario a la letra del

Art!culo 46 bis pues dichos supervisores o inspecto-

res que conforman los Departamentos· aludidos, no son

los Jefes inmediatos superiores de las Oficinas donde 

·se cometieron las irregularidades, aunque el Jefe de-

las Oficinas aludidas haya puesto en conocimiento de

dichos Departamentos los hechos, y solicite su auxi-

lio para el levantamiento del acta respectiva, lo que 

no sucede, ya que son los Inspectores y supervisores

que se comentan los que realizan la funci6n de actuaa 

te. 
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Otro punto m4s son los Jefes de Centros Postales 

los cuales aparecen como actuantes, pero no son los -

inmediatos superiores, ya que dentro de su estructura 

administrativa existen Jefes de Oficina, de Turno, de 

Secci6n, etc, los que si ·son inmediatos del trabajador -

y tienen el conocimiento de la irregularidad cometida 

los que deben actuar conforme al Artículo mencionado y 

al no hacerlo se incumple con el requisito del levan

tamiento del acta administrativa por parte del Jefe -

superior de la Oficina. 

Esto· viene a afectar la estabilidad del trabaj! 

dor, en el concepto de que de acuerdo a las Condicio

nes Generales de Trabajo, existe el Artículo 19 frac

ciones I a V en el que reglamenta al Art!culo 46 fra~ 

ci<Sn V inciso J) en el sentido de que se requiere de

determinado n~mero de actas que el trabajador acumule 

en su contra en un per!odo de cuatro meses por simil! 

res faltas para que sea causal de dem.anda de cese an

te el Tribunal Federal de conciliaci6.n y Arbitraje. 

Abundando ~4s en el tema, es de observarse que -

en la Circular 23-52-2-82 del 28 de julio de 1982 se

facul ta a loá Jefes inmediatos a llamar la atenci6n a · 
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los empleados por la irregularidad cometida, sanci6n

que no puede aplicarse sin el procedimiento respecti

vo estimando que esta disposici6n es contraria al pr~ 

cepto motivo de este estudio, y que para mejor cam- -

prensi6n reproducimos. 

"Respecto a las anteriores disposiciones deberá

observarse la siguiente excepci6n -cuando se trate de 

faltantes de correspondencia, antes de proced~r a le

vantar actuaciones, tanto las Gerencias Postales Re-

gionales, como las Oficinas de adscripci6n, donde no

las haya pedirán informaci6n a la Oficina de destino

para comprobar si las piezas denunciadas como faltan

tes ya fueron recibidas, en caso afirmativo s6lo deb~ 

rá realizarse la llamada de atenci6n al contraventor

por conducto de la Gerencia Postal u Oficinas de ads

cripci6n". 

Lo antes expuesto está en contraposici6n con el

Art!culo 42 fracci6n XVI del Reglamento Interior de -

la Secretar!a de comunicaciones y Transportes que a -

la letra manifiesta. 

'Art!culo 42 Corresponde a la Direcci6n General -

de Recursos Humanos, 
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Fracci6n XVI Establecer los procedimientos y fo~ 

mas para la impo~icidn de sanciones, aplicar al pers2 

nal las que correspondan, registrar y tramitar admi-

nistrativamente las mismas en t~rminos de las Condi-

ciones Generales de Trabajo. 

Como vemos la funcidn del actuante es bien prec!_ 

sa pero al no realizarse conforme lo establece el Ar

tículo 46 bis de la Ley Burocr~tica, se est4 omitien

do cumplir como se indica en dicho precepto. 
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3.2 Papel del Inculpado 

No es otro más que el de acusado de las irregul~ 

ridades cometidas, el responsable del hecho: pero pa-. 
ra que se esté en posibilidad de aplicarle la sanci6n 

que corresponda a la infracci6n realizada, se debe 

atender al Artículo 14 constitucional en el que se 

plasma el Derecho de Audiencia en favor del trabaja-

dor frente al patr6n, obligando a éste no s6lo a ese~ 

char respetuosamente a aquel, sino a dialogar en plan 

de igualdad para conservar la estabilidad de las rel~ 

ciones laborales. 

Por lo anterior el cumplimiento del Art!culo 46-

bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, permite al trabajador no s6lo a hacer uso 

del Derecho que se menciona, sino también el de defe!!, 

derse, ya que contara con la Representaci6n del Sindi 

cato, que en su momento es el que defenderá sus dere-

chos .evitando as! que sea objeto de.arbitrariedades -

por parte del actuante o del patr6n1 además de que P2 

dr4 ofrecer sus testigos de descargo que le servirán-

de defensa• 

Es .pues el inculpado el elemento·m!s importante-
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en la elaboraci6n del acta administrativa, ya que es

el motivo de la misma, en la que declarará los moti--

vos que tuvo para incumplir sus obligaciones o incu--

rrir en alguna de las prohibiciones que se encuentran 

contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo¡ -

pero que previamente será citado a comparecer el d!a

Y hora en que se levantará el acta, hecho que la Ley

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, -

no contempla1 por consecuencia tampoco el Art!culo 46 

bis de la misma, pero como ya expusimos dicha situa-

ci6n en base del Art!cuio Constitucional, se subsana

aplicándose supletoriamente el Artículo 748 de la Ley 
' Federal del Trabajo que establece: 

Art!culo 748, las notificaciones deberán hacerse 

en horas hábiles con una anticipaci6n de veinticuatro 

horas, por lo menos, del ara y hora en que debe efec~ 

tuarse la diligencia salvo disposici6n en contrario -

de la Ley (56). 

En base a lo anterior, la Direcci6n General de ~:'.:: 

Recursos Humanos, dependiente de la Secretar!a de co

municaciones y Transportes, emiti6 el oficio No. -

(56) Ley Federal del Trabajo.- Ed. Porr'Cía 44 Ed. M~li:,! 
co 1980 Pag. 372. 

·' 
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150-897 del 18 de septiembre de 1984 en el que fija -

los lineamientos a los Directores de las Dependencias 

de la Secretaria mencionada para la elaboraci6n de a~ 

tas administrativas, que en su p4rrafo III-indica: 

Previo al levantamiento de actuaciones la Depen

dencia deber4 citar al trabajador, as! como a la Re-

presentaci6n Sindical fijando d!a y hora adem4s del -

lugar en donde deber4n realizarse las actuaciones, -

constancia que deber4 contener firmas aut6grafas de -

recibido o en su caso, razonada por quien trat6 de no 

tificar la misma. 

Como vemos en su parte final se deja en manos de 

una persona la citaci6n correspondiente, la cual -por 

negligencia, dolo, mala fé o cualquier otra circuns-

tancia no realiza su cometido bast4ndole con razonar

dicho documento para cumplir con lo encomendado dejau 

do al trabajador en estado de indefensi6n, ya que al

no ser notificado, nunca se presentar4 a comparecer;

por lo que la Suprema Corte estableci6 lo siguiente. 

Actas administrativas su valor probatorio Art!c~ 

lo 137.y 129 carecen de valor probatorio las actas en 

que se consignan causales de cese en contra de un tr!_ 
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bajador al servicio del Estado, cuando estas documen-

tales se levanten sin la presencia de los interesa- -

dos, y no son ratificadas ante el Tribunal por las -

personas que en ellas intervinieron. (Laudo: Exp. No. 

96/48 Secretario de Educación Pablica vs Efr~n Avend~ 

ño García). 

La Direcci6n General de Correos, cuenta con una-

vasta red de Oficinas en donde presta el servicio que 

van desde las Ciudades más importantes hasta las ran

cher!as más pequeñas¡ por lo que en aquellas Entida-

des que por raz6n de la distancia los empleados tie--. 
nen sus domicilios en pueblos o rancherías cercanas a 

las Oficinas de Correos y que para realizar sus labo

res se trasladan a las Ciudades más grandes, por lo -

que la suprema Corte a este respecto estableci6. 

Emplazamiento debe hacerse personalmente y no --

por Correo (Art!culo 142). El Art!culo 142 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado e~ 

tablece que la demanda, as! como determinadas provi-

dencias especificadas por tal disposici6n, deben not! 

ficarse personalmente a las partes, y el Art!culo 689 

de la Ley Federal del Trabajo, d.e aplicaci6n supleto

ria prevea la forma de realizarse esan notificaciones 
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personales, y ning~n precepto autoriza que una notif! 

caci6n de esa naturaleza se realice por Correo, ya -

que aparte de que no se cumplen con las formalidades

que consigna el ~ltimo de los numerales invocados, el 

hecho de que en autos conste una tarjeta de acuse de

recibo de la Oficina de Correos, en la que se consig

na la fecha en que se entreg6, as! como la firma· de -

una persona que recibi6 esa correspondencia, no de- -

muestra a ciencia cierta que el quejoso conoci6 de la 

demanda entablada en su contra. (Ejecutoria: Informe-

1975, 2da. parte 4ta. Sala P. 94 A.o. 2980/74 Eduardo 

Madriñan Hern~ndez. 3 de Septiembre de 1975. U.). 

Por lo tanto de lo anterior se desprende que au~ 

que la.ejecutoria establece que es el Artículo 689, -

lo referente a las citaciones personales, dicho pre-

cepto fu~ trasladado a la nueva Ley de 1980 en su Ar

t!culo 747. 

As! pues en consecuencia no se cumple cabalmente 

con el precepto señalado, adem!s de que por lo gene-

ral nunca en las citaciones en comento se indica el -

motivo de la comparecencia, lo que hace del trabaja-

dor al'momento de presentarse al levantamiento delª.!:. 
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ta no pueda si esta en posibilidades de presentar do

cumentos que justifiquen la irregularidad cometida, -

ejemplo de esto es que la Direcci6n General de Recur

sos Humanos, de esta Dependencia adn para el abandono 

de empleo ha manifestado que los exhortos girados al

trabajador invit~ndolo a reanudar labores no indican

motivo, d!a, hora y lugar de la actuaci6n, por lo que 

no procede demandar al empleado ante el Tribunal Fed~ 

ral de Conciliaci6n y Arbitraje, argumentando que se

niega el derecho de audiencia. 

Lo anterior es rebatible porque el abandono de -

empleo no se demanda el cese del empleado, sino que -

se sigue el procedimiento administrativo correspon- -

diente para la baja del trabajador, ya que esta cir-

cunstancia contenida en el Art!culo 46 fracci6n I de

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del E~ 

tado, no esta comprendida dentro de la fracci6n V del 

mismo Art!culo. 

Como es obvio, de lo anterior se desprende que -

el inculpado es el sujeto activo que con sus actos u

omisiones, interviene en la irregularidad ya sea como 

autor, coautor o c6mplice y que las faltas en que in

curre son producto ya sea de su negligencia, dolo o -



119 

mala fé, independientemente de las que por causas aj~ 

nas a su voluntad, se presenten, que por lo mismo de

ben ser sancionadas a fin de preservar el buen funci~ 

namiento de la actividad administrativa, teniendo co

mo consecuencia el levantamiento del acta administra

tiva en su contra que ser~ el instrumento base de la

acci6n para la aplicaci6n de la medida disciplinaria

correspondiente. 
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3.3 Trascendencia de la Representaci6n Sindical 

Una de las finalidades del Sindicato es la de -

abordar los problemas de la clase trabajadora y lo- -

grar la reivindicaci6n de los derechos y beneficios -

que deben tener corno sector laborante de la sociedad, 

debiendo también luchar dentro de su 6rbita de acci6n 

para el propio advenimient.Q de su régimen social en -

que desaparezcan las condiciones de injusticia social 

que prevalecen, en el cual las fuentes y los medios -

de producci6n detentados por una rninor!a que perpet~a 

en el asalariado su condici6n de esclavitud y miseria 

haciendo posible la explotaci6n del hombre por el hom 

bre. 

El sindicato es otro de los elementos consigna-

dos en el Art!culo 46 bis, de gran significaci6n ya -

que luchar~ permanentemente por el respeto y pleno g~ 

ce de los derechos de sus agremiados. 

En el Art!culo 50 de los Estatutos del Sindicato 

Nacional de los Trabajadores de la Secretaria de Coro~ 
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nicacion~s y Transportes en su inciso g) se indica: 

Es obligaci6n del Sindicato defender a nombre de 

la Organizaci6n, ante la Secretaria de Comunicaciones 

y Transportes e Instituciones Jur!dicas o Pol!ticas a 

los Trabajadores en todos aquellos casos de problemas 

administrativos o de litigio que deriven la pérdida e 

violaci6n de sus derechos, acudiendo para ello a la -

asesor!a jur!dica o t~cnica cuando se requiera. (57) 

Dicha obligaci6n a nivel seccional o individual-

es encomendada a los Comit~s Ejecutivos de Secci6n y

Subsecci6n, estableciendo en el Art!culo 82 inciso c) 

de los Estatutos mencionados que dichos comités "Se -

avocar4n al estudio y resoluci6n de todos los asuntos 

que afecten a los miembros de la Secci6n o Subsecci6n 

defendiendo los derechos de los mismos, tanto en los

conflictos laborales corno aqu~llos que surjan entre -

los agremiados de la Secci6n o entre ~stos y la Adrni-

{57} Estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretar!a de Comunicaciones y Transportes. 
P4g. 36. 
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nistración". (58) 

Por lo tanto y para lo anterior en el Articulo -

87 se establece en su parte primera, las Delegaciones 

Sindicales en los centros de trabajo indicando que -

"las Delegaciones establecer4n en todos los Centros -

s.c.T., se integran con un delegado y un subdelegado, 

quienes constituyen la representación ante las autori 

dades oficiales y el órgano del Gobierno local del -

Sindicato. El Delegado y el Subdelegado conocer4n de 

los asuntos internos de su Centro de trabajo de las -

r~laciones de trabajo de cada uno de los miembros de-

su delegación. (591 

Pero el Art1culo 53. de las Condiciones Generales 

de Trabajo, que regulan las relaciones laborales en-

tre la Secretar!a de Comunicaciones y Transportes y -

sus trabajadores establece, tal vez por la mala inte~ 

pretaci6n al Art!culo 46 bis de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, que "el incumpl.f. 

(58) Estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretar!a de Comunicaciones y Transpor- -
tes.- Ob. Cit.- Págs. 54. 

(59) Ibidem Pág. 61. 
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miento de las obligaciones a que se refiere el Art!cE_ 

lo 50 o la ejecucidn de las prohibiciones contenidas

en el Art!culo 52, se hará constar en el·· acta que le

vantará el Jefe inmediato con la presencia del traba

jador y la intervencidn de un Representante Sindical, 

en caso de ser posible, para los efectos proceden~ -

tes". (59) 

• As! pues se establece una incongruencia entre 

las· Condiciones Generales de Trabajo, que se citan y

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del E!!, 

tado, lo que permite que los Jefes de las Unidades Ad 

ministrativas por desconocimiento de la Ley se rijan-

por las condiciones Generales referidas, incurriendo

en la irregularidad de omitir citar a la representa-~ 

ci6n sindical. 

Como vernos, el trabajador en un momento determi

nado se encuentra desprotegido frente a las Autorida

des Administrativas, pues como ya se ha mencionado en 

la Direcci6n General de Correos, por razones de dis-

tancia no existe representaci6n sindical en algunos -

centros de trabajo, ya que por tener escaso movirnien-

(59) Condiciones Generales de Trabajo de la Secreta-
da de Comunicaciones y. Transportes. ob~ cit. 
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to de correspondencia, s6lo quedan al frente de las -

Administraciones o Sucursales una o dos personas, si

tuaci6n que se ha tratado de solucionar, girando cit~ 

torio a la representaci6n sindical estatal o local -

rn~s cercana, a fin de que estén presentes el d!a y -

hora que para el levantamiento del acta se haya seña

lado, debi~ndose razonar en la copia de dicho documea 

to si fu~ o no recibido por la representaci6n que se

ci ta. 

Otra irregularidad al precepto ya señalado se d~ 

muestra en la redacci6n que se asienta en la Circular 

150-897 del 18 de septiembre de 1984, en que la Direc 

ci6n General de Recursos Humanos, dependiente de la -

Secretar!a de Comunicaciones y Transportes, indica en 

su p~rrafo cuarto que el acta administrativa deber~ -

contener "la intervenci6n del actuante, la declara- -

ci6n del infractor, as! como la del representante sin 

dical" •• 

Lo anterior es un ejemplo de que la mala inter-

pretaci6n al precepto citado, est~ siempre latente, -

porque corno es posible que.el representante sindical

declare si no le constan los hechos, porque si se re

firiera a ellos se convertir!a en testigo, debiéndose 
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despojar en esos momentos de su investidura como de-

fensor de los derechos del trabajador. 

As! pues la funci6n anica y exclusiva de la re-

presentaci6n sindical es que en la elaboraci6n dél a~ 

ta administrativa s6lo ha de intervenir para que los

derechos de los trabajadores no se vean afectados y -

ql1e no quede desprotegido frente al patr6n adem.!s de

prornover en su caso las actuaciones necesarias en ca

so de violaci6n a la Ley Federal de los Trabajadores

al Servicio del Estado, Reglamentos, Condiciones Gen~ 

ralea de Trabajo, en perjuicio de sus agremi~dos por

parte de las Autoridades, solicitando la aplicaci6n -

de la Ley de Responsabilidades si procediere. 

Pero muchas de las veces es el propio trabajador 

el que rechaza la intervenci6n del Sindicato, aducie~ 

do estar mal representado o por simple voluntad, lo ... 

que es discutible ya que no es potestativo del incul

pado, que se omita este requisito ya que se encuentra 

plasmado en el Art!culo 46 bis tantas veces aludido,

en el cual se observa que es requisito indispensable

dicha representaci6n; pero corno el Art!culo 53 de las 

condiciones Generales de Trabajo que nos rigen mani-

fiestan: 
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Art!culo 53. El incumplimiento de las obligaci2 

nea a que se refiere el Artículo 50, 6 de la ejecu- -

ci6n de las prohibiciones contenidas en el Artículo -

52, se har4 constar en un acta que levantará el Jefe

inmediato con la presencia del trabajador y la inter

venci6n de un representante sindical, en caso de ser

posible para los efectos procedentes. 

Por lo antes asentado observamos que debe inter

venir la representaci6n sindical en caso de ser posi

ble, originando que cont!nuamente los actuantes hagan 

caso omiso de integrar en actas dicho elemento •.. 
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3.4 Valor e importancia de los testigos de 

asistencia, de cargo y de descargo 

Mucho se ha hablado sobre los testigos, los cua-. 
les al ser llamados a declarar tienen la obligaci6n -

de hacerlo, por lo que es menester hacer una separa-

ci6n de lo que es un testigo de hechos y uno de asis

tencia. 

Ya que los primeros son personas extrañas al Ju,! 

cio que declaran sobre hechos que le son propios o --

m4s bien que observ6, mientras que los segundos como-

lo indica Armando Porras y L6pez son ante factum, o -

sea son testigos que se eligen para hacer f ~ de un ~

contra to o de un acto que se debe cumplir. 

Por lo tanto la elecci6n de estos testigos la h,! 

ce el actuante a fin de que est~n presentes en la co~ 

parecencia que realizar4 el inculpado y que como su

nombre lo indica, s6lo asistir4n a la realizaci6n del 

acto que se va a celebrar, de agu! nace una duda gue

tal vez sea conveniente señalar ¿Tendr~ derecho el -

trabajador de nombrar a sus testigos de asistencia? -

esta interrogante nace a ra!z de que en muchos docu-

mentos se asienta que el trabajador se neg6 a .decla--
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rar y a firmar el acta correspondiente dando fé a es

to la representaci6n sindical en ocasiones, y los te~ 

tigos de asistencia, sin que el trabajador se haya en 

terado de que se le ha levantado un acta, sucediendo

que s6lo se les llama a firmar la misma, dejándolo en 

completo estado de indefenci6n. 

Por lo anterior estos testigos tienen gran impo~ 

tancia, ya que además de Fflr elementos necesarios que 

consigna el Artículo 46 bis de la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, tienen la oblig!_ 

ci6n además de no declarar en actas, la de observar -

que las declaraciones que se asienten en el acta adm! 

nistrativa respectiva se hagan sin presi6n o coacci6n 

alguna, y que todos los derechos que tiene el trabaj!. 

dor al comparecer le sean otorgados y lo hagan libre

mente con la intervenci6n de la representaci6n sindi

cal respectiva, esto es, que no haya vicio alguno en

el acta que se celebra. 

Rafael de Pina manifiesta que la palabra testigo 

se torna en Derecho en dos acepciones, una que se re-

fiare a las personas que necesitan concurrir a la ce

lebraci6n de determinado acto jurídico, y otra que --
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alude a las personas que declaran en juicio, en la -

primera d~ estas acepciones, los testigos constituyen 

una solemnidad, en la segunda un medio de prueba.(60) 

Armando Porras y L6pez, en cierto modo esta'. de -

acuerdo con esta interpretaci6n al establecer una di-

visi6n fundamental de los testigos manifestando que -

"los testigos pueden ser medios de prueba o bien con~ 

tituir parte de la formalidad que al ser elevada a so 

lemnidad sera'. parte de la esencia del acto jurídico -

mismo". (61) 

Por lo tanto dichos testigos no son medio proba-

torio, pero a~n as! los actuantes no omiten en la el~ 

boraci6n de actas administrativas levantadas en la D.! 

recci6n General de correos dicho requisito aunque la

irregularidad cometida haya ocurrido en una Oficina -

unipersonal como muchas de las que existen en la pe-

pendencia que se cita, resolviendo esta problema'.tica, 

al solicitar la intervenci6n de los Administradores -

de Hacienda y Telégrafos o en su caso la del pdblico-

usuario. 

(60) Rafael de Pina.- Curso de Derecho Procesal del
Trabajo.- Ed. Botas M~xico 1952.- Pa'.g. 185. 

(61) Armando Porras y L6pez.- Derecho Procesal del -
Trabajo.- Textos Universitarios. 3a. Ed. México 
1975. pa'.g. 287 
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Adn siendo los testigos de asistencia elementos

esenciales que debe cumplir como lo establece el mul

tici tado Artículo 46 bis, la Suprema Corte ha establ~ 

cido un procedente que no constituye jurisprudencia y 

a continuaci6n transcribimos: 

Actas administrativas valor probatorio de las: -

cuando las actas administrativas levantadas en Depen

dencias Burocráticas no son ratificadas en el juicio

por los testigos de asistencia, pero si por las pers2 

nas que relatan los hechos que tales actas consignan

las mismas constituyen probanza que deben ser analiz~ 

das y valoradas por el juzgador. 

Amparo Directo 6525/81 Angel García Cruz 3/febr~ 

ro de 1982 Unanimidad de cuatro votos.- Ponente Julio 

Sánchez vargas.- Secretario Ra~l Ortiz Estrada. 

Como vemos esto viene a robustecer la opini6n 

emitida por Armando Porras y L6pez, que ya se asent6-

anteriorniente y que ratifica que los testigos de asi! 

tencia son parte de la formalidad del acto jurídico -

mismo. 
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El dltirno elemento consignado en el Artículo 46-

bis de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio 

del Estado, son los testigos de cargo y de descargo,-

pues dentro de los medios de probar reconocidos por -

la Doctrina Procesal y la Ley, es la testimonial, - -

pues el testigo es la persona extraña al juicio, que-

declara acerca de los hechos o cosas controvertidas -

en la relaci6n procesal. (62) 

Rafael de Pina nos manifiesta que la palabra te_!! 

tigo se torna en Derecho en dos acepciones, una que se 

refiere a las personas que necesitan concurrir a la· -

celebraci6n de determinados actos jur!dicos, y otra -

que alude a las personas que declaran en juicio, en -

la primera de estas acepciones los testigos constitu-

yen una solemnidad, en la segunda, un medio de prue--

ba. (63) 

De estos conceptos derivarnos que los testigos de 

cargo y descargo son de suma importancia y que el Ar

t!culo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores -

al Servicio del Estado, contempla, pero existe una --

(62) Armando Porras y L6pez.- Ob. cit. P4g. 285. 
(63) Rafael de Pina.- curso de Derecho Procesal del -

Trabajo. Ob. cit. P~g. 185 
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circunstancia que a nuestra modesta consideracidn ne

cesita una mejor redaccidn, ya que en el texto del -

primer Párrafo se asienta que al elaborar el acta ad

ministrativa correspondiente además de los elementos

necesarios para conformarla, se deben incluir a los -

testigos de cargo y descargo que se propongan. 

La palabra proponer; viene del lat!n proponere,

que en español significa seg~n el Diccionario LaIO.lsse 

manifestar una cosa, proponer un parecer, o sea es s! 

ndnirno de ofrecer. 

Lo anterior a nuestro parecer ~eja a criterio -

tanto del actuante, como del inculpado el de proponer 

a los testigos que seg~n le parezca o est~n en posib! 

lidades de testimonio, pero en caso de no existir, -

obviamente que no se podrá cumplir con lo señalado. 

Pues como lo dice el maestro Rafael de Pina, "El 

Llamado a declarar como testigo, no cumple rigurosa-

mente su deber con la prestacidn del testimonio si no 

se ajusta al producirlo a la más estricta verdad, el

deber de decir la verdad es esencial en el testigo.(64) 

(64) Rafael de Pina.- Ob. Cit.- Pág. 186. 
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De lo expuesto no encontramos congruentes dentro 

del procedimiento que se sigue en la Secretaría de c2 

municaciohes y Transportes, de que en el acta corres

pondiente deba forzosamente de incluirse a los tQsti

gos de cargo, cierto es que al insertarlos la docume~ 

taci6n quedaría reforzada en su contenido, pero tam-

bi~n lo es que dichos testigos puedan ofrecerse en el 

momento procesal oportuno, si es que existieran, ade

m4s de que en la generalidad de las veces la solici-

tud de cese va acompañada de documentos que prueban -

en contra del trabajador. 

Entonces llegamos a un punto delicado, ya que en 

caso de no existir testigos de los hechos, no se cum

plir4 con los requisitos que señala el Art!culo 46 -

bis señalado, y por lo tanto las actas administrati-

vas que narran los hechos que~ar!an inconclusa por lo 

que se supone y de hecho se da el que las partes -

of.rezcan testigos falsos. 

A este respecto la Suprema Corte de Justicia ha

establecido que: 

Testigos presenciales idoneidad de los para la -

validez de una prueba testimonial no solamente se re-
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quiere de las declaraciones sobre un hecho determina

do sean contestados de manera uniforme, sino que ade-

más el valor de dicha prueba testimonial depende que

los testigos sean id6neos para declarar en cuanto és

te demostrara la raz6n suficiente por la cual emiten-

su testimonio, o sea que se justifique la verosimili-

dad de su presencia en donde ocurrieron loR hechos. 

Amparo Directo.- 2202/81 Ram6n Benitez Fern~n-

dez 3 de agosto de 1981.- cinco votos.- Ponente Ma. -

Cristina Salmorán de Tamayo.- Secretario Tomás Garri

do Muñoz. 

A este respecto el maestro Cipriano G6mez Lara -

ha manifestado "La prueba de testigos también llamada 

testimonial consiste en declaraciones de terceros a -

los que constan los hechos sobre los que se examina -

que esta declaraci6n de terceros ajenos a la relaci6n 

substancial del proceso, se las hace a través de pre

guntas contenidas en interrogatorio que formula la -

parte que ofrece el testigo. Que el testigo debe ser 

conocedor directo de las cuestiones sobre las que se

interroga y además, debe tener las caracter!sticas de 

una personalidad, es decir, de no tener inter~s part! 

cular en el negocio y de no estar en una posici6n d·e-
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relaci6n !ntima o de enemistad con alguna de las par-

tes". (65) 

Nos indica que los testigos deben ofrecerse, por 

lo tanto, no consideramos a la Direcci6n General de -

Asuntos Jur!dicos de la Secretaría de Comunicaciones-

y ~ransportes de la cual depende la Direcci6n General 

d~ Correos sostenga que es criterio del Tribunal Fed~ 
i 

ral de conciliaci6n y Arbitraje que las actas admini~ 

trativas deben contener forzosamente a los testigos -

de cargo o de descargo, criterio que ha manifestado -

mediante oficio No. 897 del 19 de septiembre de 1984-

la Direcci6n General de Recursos 'Humanos, apoyando d! 

cha posici6n, pues como ya manifestamos en líneas an

teriores en la Direcci6n General de Correos, concu- -

rren circunstancias especiales en el desarrollo de -

las labores, indic~ndose que existen 'oficinas uniper

sonales, otras en las que s6lo,dos o tres empleados -

verbigracia, las Oficinas Postales Ambulantes en que

sdlo son Titular y Auxiliar, que por lo mismo no se -

logra cumplir cabalmente el requisito de los testigos 

il 

(65) 
- ' 

Cipriano G6me2 Lara.- Teoría General del Proce-
so.- Textos Universitarios.- M~xico 1974.- Pág. 
277. 



136 

de cargo y de descargo que señala el multicitado Ar-

t!culo 46 bis, por lo mismQ como es posible que el a~ 

tuante puede en una supuesta violacidn de correspon-

dencia o un abandono de labores ofrecer testigos de -

cargo. 

como apoyo al comentario anterior transcribimos

el laudo emitido por el Tribunal Superior de Justicia 

que ha manifestado: 

Prueba Testimonial: Valoracidn de la. Art!culos-· 

132 y 137 un solo testigo puede hacer prueba en los -

juicios laborales, pero siempre que se trate de un 

testigo que por circunstancias personales y porque 

sea evidente que conocid los hechos represente un el~ 

mento insospechable de conviccidn (Laudo: Exp: No. --

88/56 Tribunal Superior de Justicia vs. Luis Ogarrio

V~zquez y Otros). 

Inclusive existen antecedentes de que aunque el~ 

Art!culo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al

Servicio del Estado, indica claramente los casos en -

que procede demandar ante el Tribunal Federal de Con

ciliao idn y Arbitraje el cese del empleado debi~ndose 

previamente levantar el acta administrativa correspo!!_ 
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diente. La Direcci6n General de Recursos Humanos, ha 

requerido que para el abandono de empleo, el cumplí-

miento obligatorio de los testigos de cargo, siendo -

que el mencionado Artículo fracci6n I no hace alusi6n 

a dicho requisito, adem4s de la demostrada actitud de 

no presentarse a laborar y de que existen pruebas do

cumentales, tales como listas o tarjetas de asisten-

cia donde se hace constar sus faltas, adem4s del per

juicio causado por la irregularidad cometida, por lo

tanto se ha procedido a dar de baja al empleado sin -

necesidad de demanda, ya que la misma Ley indica los

casos en que proceda se demande el cese, sin que esto 

est~ en contradicci6n con la fracci6n V inciso b) del 

Artículo al que se hace alusi6n, en el cual si es in

dispensable cumplir con los elementos señalados y se

guir el procedimiento ante el Tribunal respectivo. 

Por lo tanto y como ya se estableci6, los testi

gos, o procesalmente hablando, la testimonial' o testi 

monial escrita, puede ofrecerse en la audiencia res-

pectiva o despu~s de ella si se relaciona con hechos

supervenientes, por lo que no encontramos la obliga-

ci6n de que sean insertados en el documento que narra 

la irregularidad co~etida y dadas las circunstancias-
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especiales que concurren en el desarrollo de las lab2 

res en la Direcci6n General de Correos, pues la pala

bra "se propongan" deja a criterio de las partes el -

cumplimiento de dicho requisito. 

Derivándose que en el multicitado Art!cu!o 46 -

bis de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio 

del Estado, textual y conceptualmente no impone obli

gatoriedad a la inclusi6n de testigos de cargo o des

cargo, pues se establece la preexi~tencia de dichos -

testigos ya que su inclusidn es potestativa para arn-

bas partes. 

Por lo ya considerado podemos establecer que no

podrá aplicarse al trabajador ninguna medida discipl! 

naria en su contra, sin que se haya levantado previa

mente el acta administrativa correspondiente, además

de seguirse los procedimientos de Ley, en el que el -

obrero deberá ser oido, estando en el derecho de de-

signar a un miembro del Sindicato o cualquier otra --

. persona, segtín la gravedad de la falta para defensa,

evitando as! ser v!ctima de ciertos actos autorita- -

rios que se realizan en muchas Instituciones Oficia-

les que materialmente restringen los derechos del tr!, 

bajador, violando los principios más elementales de -

justicia. 
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De lo antes expuesto a nuestra modesta interpre

taci6n el Art!culo 46 bis de la Ley Federal de los -

Trabajadores al Servicio del Estado, en lo que respe~ 

ta a los testigos de cargo o de descargo merece una -

mejor redacci6n pues como se ha señalado i~dependien

temen te de las irregularidades que se cometen en su -

aplicaci6n en la Direcci6n General de Correos, no se

impone en la misma, la obligatoriedad de cumplir con

dicho requisito dejando a criterio de las partes el -

hacerlo, por lo tanto y siguiendo la tesis de que la

Ley debe ser clara y precisa, es menester que se le -

d~ una mejor redacci6n a fin de que su aplicaci6n sea 

lo m4s apegada a su esp!ritu y que no existan dudas -

sobre su interpretaci6n, lo que cont!nuamente sucede

en la Dependencia que se ha venido citando en este e~ 

tudio y que de alguna manera no permite un buen desa

rrollo dentro del ambiente laboral y administrativo -

de la funci6n p~blica. 
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CONCLUSIONES 

l). En la ~poca antigua tanto en M&cico como en 

el mundo no existi6 forma reglamentaria del trabajo,

mucho menos en lo que al aspecto burocr4tico se refe

ria, aunque los que detentaban el poder se servían de 

gentes con diversos conocimientos para la solución de 

sus problemas predominando los asuntos de car4cter mi 

litar y religioso pero ya en la Edad Media empezaron

ª darse algunos indicios de vida el Sector Burocr4ti

co, ya que la prestaci6n de servicios que hac1an los

tr,abajadores para sus gobernantes se puede equiparar

con la qile.ahora se :realiza, con la diferencia de que 

como no estahan reglamentados no podian axigir los de 

rechos que las Leyes actuales les otorgan. 

2) Al darse algunos intentos de regulación labo

ral en la ~poca contempor4nea el sector burocr4tico 

se trat6 de hacer notar ya que como clase explotada -

pretendió obtener derechos tanto económicos, sociales 

como laborales, los cuales logr6 en medio de una tre

menda transición mundial, naciendo ordenamientos que

hasta ahora regulan dicho sector. 
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3) Entendemos que la actividad del Trabajador de 

Correos, es sumamente importante en la esfera social

en que se desarrolla, ya que es una rama de la comuni 

cacidn humana que por lo mismo, al ser reconocidos -

por el Estado como sujetos de Derecho, se contribuye

al mejoramiento del servicio pOblico, pues el emplea

do en la Direcci6n General de Correos constituye un -

factor en la producci6n de la riqueza social a la que 

aporta su capacidad de trabajo ya sea intelectual o -

material. 

41 En M~xico a partir de la promulgaci6n de nue! 

tra Carta Magna, la reglamentaci6n del trabajo buro-

cr4tico tuvo. una evolucidn sistem4tica que lleg6° a su 

primera meta con el nacimiento de los Estatutos de 

los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la 

Uni6n de 1938 y 1941 siendo corolario de la lucha te-

naz de este sector en busca del reconocimiento de sus 

derechos tanto laborales como sociales ya que tambi~n 

son sujetos de Derecho Laboral. 

5) En consecuencia al crearse el apartado B) y-. 
adicionarse al Art1culo 123 se elevaron a rango cons;...;. 

titucional las garant1as laborales que deben gozar di 

chos trabajadores, naciendo en 196j la Ley Federal de 
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los Trabajadores al Servicio del Estado, que ha sido

el inst~umento legal que les permite luchar por sus -

derechos más elementales evitando que su situaci6n 

sea objeto de interpretaciones contradictorias. 

6) Las reformas hechas a la legislaci6n burocrá

tica han dado mayor protecci6n al trabajador tanto en 

lo laboral como en lo social. 

7) El cumplimiento de los elementos consignados

en el Articulo 46 bis de la Ley Federal de los Traba~ 

jadores al Servicio del Estado,,tiene por objeto pro

bar plenamente en contra del trabaj?dor, pues carecen 
\ 

de valor aquellas actas en las que no se cumplen con-

las formalidades que se establecen en dicho Articulo, 

ya que de ser as! ser!a improcedente aplicar sanci6n

alguna o solicitar el cese correspondiente. 

Bl El actuante al intervenir como representante-

del patr6n, tiene el deber de cumplir con los requisf 

tos que establece el Articulo 46 bis al levantar el -

acta administrativa correspondiente para comprobar -

los hechos que se le imputan al trabajador c~o cons

titutivos de causal para la aplicaci6n de la sanci6n

respectiva debiendo actuar dentro del t~rmino de cua

tro meses a fin de evitar la prescripcicSn¡ pero gene-
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ralmente realiza interpretaciones err6neas al precep

to señalado que se traducen en perjuicio del trabaja

dor. 

9) El inculpado es el responsable del incumpli-

miento de las funciones que le impone la Administra-

ci6n Pdblica, por lo tanto su proceder da pauta a que 

se impongan correcciones disciplinarias que pueden -

~er aplicadas directamente o bien a solicitarse ante

el Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje; por

lo tanto el inculpado es el sujeto activo que con sus . 

actos u omisiones incumple sus deberes y que por lo -

mismo y a fin de preservar el buen funcionamiento de

la actividad administrativa deben ser sancionadas 

ajust~ndose previamente a lo dispuesto en el Articulo 

46 bis tantas veces mencionado. 

101 La ·trascendencia de la representaci6n sindi

cal se.refleja en la defensa de sus agremiados ante -

el Estado en todos aquellos casos en que se presenten 

problemas administrativos o laborales que deriven la

violaci6n o p~rdida de un derecho y su omis16n en ac

tas administrativas constituye un perjuicio en contra 

del trabajador neg~ndole su derecho constitucional de 

defensa. 
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11) Se reafirma el concepto de que los testigos

de asistencia constituyen parte de la formalidad del

acto que va a celebrarse ya que el criterio de la su

prema Corte ha establecido que no es obligaci6n que -

dichos testigos ratifiquen las actas en juicio, sien

do bastante que lo hagan los que relatan los hechos. 

12) Se ha establecido que la mala interpretaci6n 

al Art1culo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajad2 

res al Servicio del Estado, trae como consecuencia en 

estricto derecho que no se cumpla con los elementos

que se señalan origin4ndose dentro de la Secretar1a -. 
de Comunicaciones y Transportes, diversos criterios -

para su aplicaci6n y el más contradictorio es el que: 

los testigos de cargo y descargo, ya que mientras la

Direcci6n General de Cdrreos, indica que los testigos 

de cargo no son elementos necesarios par señalarse -

en el precepto aludido que serán insertados en el ac 

ta administrativa los que se propongan quedando a cri 

terio de los actuantes el asentar dichos elementos, -

estableciéndose la preexistencia de los mismos, otros 

Órganos de direcci6n no lo consideran as! por lo tan

to dicho art1culo debe actualizarse a las circunstan-

cias de los tiempos presentes a fin de que la subst~ll 

ciaci6n de los asuntos de aspecto labo~al se tornen -
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más ágiles debi~ndose suprimir de su texto la palabra 

"se propongan, ya que se presenta la ambigüedad que -

deja duda de que si es o no exigible el cumplimiento

de dichos testigos, lo anterior es siguiendo la tesis 

de que la Ley debe ser clara y precisa, a fin de ga-

rantizar el cumplimiento normal de la funci6n pQblica 

en la Direcci6n General de Correos. 
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