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I N T R o D u e e I o N 

En el •mbito del Derecho del Trabajo, generalmente muy tratado 

por los especialistas, existe un sector poco explorado, no obstan

te su gran importancia, tanto en el sector obrero co110 en el pa •• 

tronal, Tr&tase del Derecho Administrativo del Trabajo, complejo 

de normas mGltiples y diversas, que tienden a re¡ular las relacio· 

nes que ss derivan del vfnculo laboral. 

La complejidad de las normas que inte¡ran esa ra•a del Dere·· 

cho del Trabajo es tan vasta que quiz' por ello los iu1 laborali1· 

tas ham omitido su estudio especifico, 

Precisamente por ello me he atrevido a escribir sobre un tema 

b&sicamente vir¡en, toda vez que en esta materia, por humilde que 

sea, cualquier aportaci6n puede representar un deseo sincero de • 

coadyuvar en la labor integrativa del estudio del propio Derecho • 

del Trabajo. 

Por eso es que en el capltulo primero de este estudio trato • 

de situar los conceptos generales del Derecho Administrativo del 

Trabajo, y ense¡¡uida especificar las sanciones admini1trativo·l•bi 

rales que pueden devenir ante el incumplimiento de las normas de • 

dicha rama jurtdica. Una vez tratadas dichas sanciones, como con· 

secuencia natural, es procedente el examen de los procesos ad•ini! 

trativo·laborales, a través de los cuales se trata de dar efectivl 

dad a las propias sanciones citadas, pues obviamente representan • 

el modo legal de cumplimentar ese comp!ejo normativo de tanta im·· 

portancia para la estabilidad social y econ6mica general. 



CAPITULO l 

GENERALIDADES DEL DERECHO ADltlNISTRATIVO DEL TRABAJO, 

A), - NOCION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICA, PRIVADA Y SOCIAL. -

En un sentido muy general, la administraci6n es un mandato confe

rido a una persona para que ejerza la direcci6n, gobierno y cuid.!!. 

do de bienes ajenos, ya sea de una herencia, de una sociedad, Es

tado, etc. Ello implica que "administraci6n" es ante todo "orga

ni zaci6~·. y administrar, en el sentido comdn, del término, es -

ordenar econ6micamente los medios de que se dispone y usar conve

nientemente de ellos para proveer a las propias necesidades" (1), 

Asi pues, la administraci6n incluye actividades de organiza

ción que realizan los particulares, o el Estado, dentro de sus -

funciones pública y social. 

Referido directamente a los particulares, pero sin dejar de 

tener aplicaci6n a la administraci6n oficial, se ha precisado té~ 

nicamente que "la administraci6n en marcha" comprende cinco eta- -

pas, a saber: 

1.- La planeaci6ri: 

Que es la determinaci6n de lo que va a hacerse, incluyendo -

decisiones de importancia, tales como el establecimiento de poli· 

ticas y objetivos, redacci6n de ~ror.ramas y senalamiento de m~to

dos especlficos y procedimientos, 

2,- La or¡anizaci6n: 

Que radica en el agrupamiento de las actividades necesarias 

Cfr. RAFAEL BIELSA: Derecho Administrativo¡ 3a, ed,, Rosario, 
Buenos Aires, 1937, p. 143, 



para llevar a cabo los planes a traves de unidades administrnti·· 

va5, definiendo las relaciones jer4rquicas entre ejecutivos y es

tableciendo las comunicaciones en los sentidos vertical y horiion 

tal, dentro de esas unidades, 

3,· La integraciftn: 

Que consiste en la ohtenciftn, para uso de la empre!B, del C! 

pital, del personal ejecutivo, terrenos y construcciones y demds 

elementos materiales y humanos necesarios pnra que los planes se 

lleven a efecto, 

4, • La direcciftn: 

Que entrafta la expedici6n de instrucciones, indicaci6n de los 

planes a los responsables de realizarlos y establecimiento de la 

relacilln personal diaria entre jefe y subordinR<los, incluyendo, • 

obviamente, la toma de decisiones, 

5,· lll control: 

Consiste en medir la operación para que resulte conformo con 

los planes o lo m4s cerca posible de ellos, Asimiso, incluye el 

establecimiento de stdnda~es, motivación del personal pnra alean· 

zar tales stdndares, Ast, comprende el control el establecimien· 

to de stdndnres, la medición de ejecución, ln interpretaci6n y la 

ncci6n correctiva (2). 

P.ste proceso es propio de una administraci6n inteRral, por • 

lo que, como declamos, rcsul ta aplicable tanto a las administra·· 

clones de lndole privada, como a las del Estado (~~blica y social). 

Y ya que en lo sucesivo hemos de referirnos especff icnnente a es· 

2 Cfr. FRANCISCO JAVIER LARlS CASILLAS: Administración lntesral¡ 
3a. ed,, Cia. Editorial Continental, M~xico, 1977, l'•P• 4 -51. 



tas dos llltimas, advirtamos, en primer término, que la Administr!!_ 

ci6n Pllblica es una de las manifestaciones es~ccíficas del poder 

del Estado. 

En el binomio "la Administraci6n PClblica" el lenguaje común 

identifica dos conceptos jurt<licos diferentes, sin perjuicio de • 

la intima relaci6n que existe entre los mismos. Cuando se refiere 

a un sujeto identificase Administraci6n PClblicn con Poder F.jecut! 

vo, y se le utiliza tambUn cuando se clasifican las tres clases 

de actividades del Estado, As1 que objetivamente, la ex~resi6n 

Administraci6n Pliblica define la actividad funcional de ciertos 

6rganos del Estado que se encuentran en relaci6n con el Poder Ad· 

ministrador l3) • 

Las funciones carncter1sticas de dicho Poder Administrador · 

son precisamente las que integran la funci6n administrativa, def! 

nida con todo acierto, por el maestro Gabino Fraga, como la que: 

Bl listado realiza bajo un orden jurfdico, y que consiste 
en la ejecuci6n de actos materiales bajo un orden jur1d! 
co, y que consiste en la ejecuci6n de actos materiales o 
de actos que determinan situaciones jur1dicas para casos 
individuales. (4), 

Siempre la Administraci6n Pllblica, entendida como organiza·· 

ci6n o conjunto 1le 6rganos con destino a la administraci6n de los 

asuntos pllblicos del pah, realizar§ actividad administrativa o · 

funci6n administrativa¡ y ella constituye el objeto central de ln 

ciencia del Derecho Administrativo, toda vez que ésta se concep·· 

tila como: 

3 Cfr. BARTOLOMB A. FIOR!Nl: Ad•inistraciGn Pllblica., Enciclopedia 
Jurfdica Omeba,, Ed. Bibliogrlfica Argentina, Buenos Aires 1964· 
Tomo 1, p, 489, 

4 GABINO FRAGA: Derecho Administrativo., 12n, ed,, Porrúa, México, 
1968, p. 62. 



El conjunto de conocimientos sistematizados y unificados 
sobre las normas, fenómenos e instituciones sociales, re 
lativos a la administraci6n píiblica de los Estados en sü 
interconexiOn sistemfitica, en busca de principios genera 
les, con un m6todo propio de investignción y desnrrollo
(5). 

Ya dentro de este aniplio imhito de comprensi6n, el Derecho 

Administrativo serfi el conjunto de rep.las para estudiar, crear, -

nplicar e interpretar correctamente o en forma adecuada Ja activ! 

dad pública administrativa. De ah1 deriva que sea la rama del d! 

recho pGblico que tiene por objeto regular la actividad de la ad

ministraci6n pGblica, encargada de satisfacer las necesidades 

esenciales de la colectividad, 

En su amplia p,ama de alcance, el Derecho Administrativo reg~ 

la no s6lo la administración en si misma, sino tnmbiEn una serie 

incontable de derechos de los particulares, as{ como las relacio

nes de 6stos con la entidnd pGblica. Asi, todos los servicios p~ 

blicos, prestados por la Administración o los particulares, com-

prometen a 6stos y a los usuarios a seguir y respetnr un r6gimen 

de legalidad administrativn previamente establecido. Ocurre lo • 

propio en las obras pGblicns contratadas, en permisos, concesio-

nes, expropiación pGblica e inclusive en la vida privada de los -

particulares, v.g., a los bienes inmuebles de su propiedad se les 

aplican leyes administrativns como las sanitarias, las de desarr~ 

llo urbano, las de construcci6n, las de vialidad, las de servicio 

pGhlico (teléfono, electricidad, alumbrado pGblico, vigilancia p~ 

liciaca, limpieza púhlicn), las fiscales (impuesto predial, dere-

5 MIGUEL ACOSTA ROMERO: Teor{a General del Derecho Administrativo,, 
Ed, Textos Universitarios, Onam, México, 1975, p. 9, 
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chos de agua potable), etc., cuyo cumplimiento indicado estfi al· 

cuidado de la administración (6). 

En cuanto a la Administraci6n Social, el concepto parece ha· 

ber surgido en fecha relativamente muy reciente, cuando, especial 

mente en nuestro medio, se ha fincado en buenas ratees el moderno 

Derecho Social, que dimana de ln Revoluci6n Constitucionalista, · 

hecha ley en nuestra Carta de 1917. 

Empieza entonces a configurarse dicha nueva rama juridica, • 

surgida sobre todo de los artlculos 123 y 27 de dicha normativa 

suprema; mismos que fueron base para estudias de diversos doctri· 

nistas de nuestro medio, que han logrado conceptuar en lo esen··· 

cial el nuevo Derecho. 

Nacido éste ante ln finalidad fundamental de brin~ar protec· 

ci6n normativa a los integrantes de los grupos econ6micamente dE

biles, observamos, con Mendieta y Ndftez, que el propio derecho se 

encuentra en su tercera etapa. En efecto, explica el citado mae! 

tro que todo derecho de clase atraviesa por tres etapas: la pri· 

mera es la de su g6nesis, que se concreta en las demandas o en la 

inquietud de grupos y cuasigrupos sociales determinados; la segu~ 

da es la expedición de leyes por medio de las cuales se trata de 

satisfacer las exigencias de esos grupos o cuasigrupos, y la ter· 

cera consiste en la actuaci6n que sobre este derecho informe, no 

bien estructurado, realizan los juristas mediante un proceso int~ 

lectual, te6rico, doctrinario, que ¡irocura encausar hacia sus fi· 

6 Cfr. ALFONSO NAVA NEGRETE: Derecho Administrativo,,en Dicciona 
rio Jurtdico Mexicano, lnst. de Investigaciones Jurldicas, Unam, 
México, 1983, Tomo !Ir, p. 117, 



nes las fuerzas originarias del Uerecho, a menudo ciegas destruc· 

toras y casi siempre defectuosamente plasmadas en sus primeras •! 

presiones jur1dicas. 

El Derecho Social ·agrega textualmente el citado jurista- es 

t4, actualmente, en la tercera etapa, Los desajustes que en la 

vida social produce el desigual desarrollo de sus ramas, ex1Aen • 

su pronta sistematización dentro de un cuerpo orgdnico, de legls· 

laci6n y de doctrina, armónicamente estructurarlo. ne otro modo · 

no llenard sus fines, porque si cada unn de sus partes mira stllo 

a la proteccitln del grupo o cuasigrupo respectivo: obreros, camp! 

sinos, desheredados, etc,, acabará por contradecirse a st mismo,· 

por ser fuente de conflictos al crear. situaciones de privilegio 

opuestas al orden justo que Onicamente puede alcanzarse mediante 

el equilibrio de todos los intereses compatibles con la Justicia 

Social (7), 

Pero esta tercera etapa del Derecho Social en M~xico ha sido 

fructtfera, como lo acreditan las siguientes definiciones, aport.!!_ 

das por algunos de nuestros tratadistas: 

Diaz Lombardo: El Derecho social es una ordenacitln dé la 
sociedad en funcitln de una integracitln din4mica, teleol6 
gicamente dirigida a la obtenci6n de mayor bienestar so~ 
cial, de las personas y de los pueblos, mediante la jus· 
ticia social (8), 

Trueba Urbina: El Derecho social es el conjunto <le prin· 
cipios, instituciones y normas que en funcitln de integr.!!_ 
ci6n protegen, tutelan y reivindican a los que viven de 
su trabajo y a los económicamente déhiles (9), 

Mendieta y Ndfiez: El Derecho social es el conjunto de l! 

Cfr. LUCIO MENDIETA Y NUREZ: El Derecho Social., ~a. ed,, l'orrOa 
México, 1967, p.p. 162 y 163, 1 

FRANCISCO GONZALEZ ll!AZ LOMBARllO: El Derecho Soci!!..!.._y la Segur!. 
dad Social Integral., Ed, Textos UñTVcrsltarios, llni1m, Ml!x1co, • 
1968, p. 51. 

9 ALBERTO TRUEBA URBI~A: l'erccho Social Mexicano,, 6a, cd., l'orrúa, 
México, 1978, p. 309. 



yes y disposiciones aut6nomas que establecen y desarro· 
llan diferentes principios y procedimientos proctectores 
en favor de las personas, grupos y sectores de la sacie· 
dad Integrados por individuos econ6micamente débiles, -
para lograr su convivencin con las otras clases socia-
les dentro de un orden justo (10). 

Generalmente se reconocen como ramas del Derecho Social, los 

siguientes: el Derecho Agrario, el Derecho de Seguridad Social, 

el Derecho de Asistencia Social, el Oerecho Social F.con6mico y, 

sobre todo, el que interesa m§s a efectos del presente estudio, 

el Derecho del Trabajo, el cual se define como: 

El conjunto de teorfas, normas y leyes destinadas a mejo 
rar la condici6n econ6mica y social de los trnbajadores-
de toda Indole¡ esto es, de las clases econ6micamente · 
dl!biles de la sociedad, compuestas de obreros, emplea·· 
<los, trabajadores intelectuales e independientes (11). 

Resulta obvio que las nociones anteriores nos conducen a tres 

importantes conclusiones genéricas, a saber: 

a),· llay administraci6n privada: 

Que es la que se ejecuta entro particulares, verbiRracia a • 

trnvl!s de la organlzaci6n de una emnresa partlculnr. 

h). · llay admlnistraci6n p6blica: 

Que es la que corre a cargo del Estado en procura de los serv.!_ 

cios p6blicos y demás medidas de bienestar para la total comunidad. 

c),· Y hay administraci6n social: 

Cuando el propio listado encausa una acci6n general de prote~ 

ci6n y tutela de los nGcleos econ6micamente débiles, 

Es esta Gltima clase de ndministraci6n la que desnliega la · 

rama del Derecho t.ahoral a que n continuaci6n nos referimos. 

10 MENDIETA Y NUf.lEZ: op, cit., p p. 66 y 67, 
11 WALTER !.!NARES: Panorama del Derecho Social Chileno., Santiago 

de Chile, 1947, p. 
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H), - CONCEPTO DE ílERECllO ADllINISTRATIVO DEL TR·\llA,JO, - Tnl C2_ 

mo destaca Cabanellas, en tiempos superados ya el Derecho del tr! 

bajo era considerado como formando parte del ndministrntivo. f.fas 

se observ6 que si por una parte el Derecho laboral ha motivado en 

el administrativo diversas transformaciones, el Derecho adminis-

trativo, a su vez, ha sido el cauce juddico por donde ha transcu 

rrido aquél hasta convertirse en rama aut6noma. Por ello es que -

en muchos casos se ha visto c6mo la norma administrativa (a veces 

la misma autoridad p,ubernativa) fuera el antecedente de una norma 

laboral, El propio autor en cita menciona el ejemplo consistente 

en que los 6rganos de la Administtaci6n, bien por facultades que 

expresamente le habta conferido el Legislador, bien por la potes

tad y deber de hacer frente a necesidades pGblicas, o satisfacer 

intereses sociales, interventan en relaciones que pertenecfan al 

orden laboral, Tal es el caso de una huelga prolongada, que no 

se resuelve por no ponerse de acuerdo patronos y obreros en las 

tarifas de los salarios o en los limites de jornada, Ln autori-

dad interviene e incidentalmente establece unas tarifas y fija -

una hora de labor (12), 

Otros autores tienen la duda respecto a que no podrrt estahl~ 

cerse con exactitud de cu81 disciplina jurfdica se han desprendi

do; las primeras normas laborales para llegar m§s tarde a const! 

tuir una rama independiente de las otras. Pero si el llerecho ci

vil ha dallo origen a In teorín del contr:ito de trahajo, es tambión 

lZ Cfr, GUILl.ERMO CABANF.LJ,¡\$;. Tratado de Derecho 1,aboral,, li\, r.d., 
Rosnrio, Buenos Aires, 19.49;-TQñ10 1, p, 4Sl, 
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indudable que ha sido en el campo administrativo donde hn aparee.!_ 

do, en forma peíblica, la aplicaci6n de normas referentes al trah:!_ 

jo. toda vez que ha sido el poder administrador quien se ha encon 

trado frente n la realidad polit~ca, econ6mica y social, y, ante 

situaciones concretas que requerían una ureente soluci6n, interv.!_ 

no, bien por atribuci6n le~al expresa, bien en ejercicio de acti

vidades discrecionales, o bien, para satisfacer el interés gene-

ral. Ast, en las cuestiones del trabajo, que tanta importancia -

adquirieron en el siglo pasado, obligaron a la Administraci6n u -

intervenir en la solucil!ln de los conflictos, huelgas, cuestiones 

sobre salarios, limitaci6n de la jornada, etc. Hajo otros aspec

tos, la frecuencia de los accidentes de trabajo, muchas veces de

bidos a la falta <le seguridad en las instalaciones y en las m4qu.!_ 

nas; las enfermedades originadas por la utillzaci6n y trabajo de 

ciertas substancias, Esos y otros problemas similares obligaron 

a In Administraci6n a considerar su provisi6n como de inter6s ge

neral y a decidirse a intervenir, a fin de eliminar tales obst5c~ 

los que atentaban no s6lo contra la salud y scp,uridad de los tra

bajadores, sino tambH!n contra la moral y buenas costumbres (13). 

Con tales precedentes, no han faltado autores que estimen -

que el Derecho laboral se ha emancipado o desgajado <le! adminis-

trativo y no del civil (14). 

Con el debido respeto a tal criterio, pensamos que el Dere-

cho del Trabajo moderno surgi6 como rama aut~noma del Derecho So-

13 Cfl;, JD. POZZO~ Derecho del Trab·ajo,, la, ed,, Eudcba, Bueno~ • 
Aires, 1948 1 Tomo 1, p, 4fifi, 

14 Cfr. J, GASCON Y MARIN: La Evolución de la Ciencia .Jurfdico_M· 
ministrativa Espaflola., '.fa. cd,, Rcus, Madrid, 1944, p, !TI.. 
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cial nunque previamente n ésta, pues primero se tute16 por las -

legislaciones al obrero, y ya después al campesino y Jem:ls scre$ 

marginados de las diversas comunidades ~umanas. 

Pero ya en plan de conceptuar directamente el Derecha admi

nistrativo del trabajo, vemos que es preciso excluir primeramen

te la idea de que en las relaciones laborales existen normns de 

derecho privado y de derecho pOblico, y que, en consecuencia, -

las del administrativo han de pertenecer a este Oltimo. Ello 

porque, como ya lo aclararemos, las normas del Derecho adminis·

trativo laboral son de las pertenecientes al Derecho Social. Esa 

convergencia de normas privadas y públicas la explicn claramente 

Oeveali, al expresar que la coexistencia en la regulación de las 

relaciones de trabajo, de normas de derecho privado y otns de -

derecho público, ha inducido a algunos autores a trazar una dis

tinci6n entre las disposiciunes del derecho laboral de nnturnle

za privada y las de carácter público, agrupando estas últimas en 

una rama denominada "llerecho administrativo del trabajo"; y no -

ha faltado quien, teniendo en cuenta que la mayor parte de la lt 

gislaci6n so«ial se inspira en principios de carácter público, -

ha as~nilado sin mAs Gsta con el aludido derecho administrativo 

del trabajo (15), 

Otra explicaci6n similar que el Derecho administrativo del 

trabajo impone, tanto n los empleadores como a los trnbajn<1ores, 

sobre todo a aqu6llos, ciertos deberes esencialmente sociales, -

15 Cfr. del Derecho del Traba o,, 
Za., 
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en el sentido de que su cumplimiento se exige en interés de la S!:!_ 

ciedad entera organizada como Estado, lle ah1 que estos deberes 

adquieran el carácter de deberes de derecho público (no s6lo de 

orden público); y existen frente al Estado y no en la relaci6n m!!_ 

tua, si bien indirectamente surten a veces tambi6n efectos sobre 

ésta ( 16), 

Todo el sentir doctrinario de otras latitudes sobre el Dere· 

cho administrativo del trabajo parece converger ·en la siguiente • 

definici6n aportada por Gottschalk: 

Es dicho Derecho el conjunto de instituciones y normas · 
que disciplinan la acción del Estado en el ejercicio de 
su funci6n de garantizar y hacer efectivo el cumplimien· 
to de los preceptos legales que con carácter imperativo 
y por tanto, inderogables por la voluntad de las partes 
del contrato o de la mera relación del trabajo, hay4ndo· 
se dirigida n resguardar y realizar, con mayor o menor · 
grado de intensidad, el interés de la colectividad en la 
protecci6n del trabajador en cuanto a su persona,. a su • 
capacidad de trabajo v a las condiciones vitales del bie 
nestar social (17)°, · -

En nuestro medio, la Administración Pública realizaba activi_ 

dades con sujeci6n a las funciones públicas que le encomendaban • 

lR Constitución de 1857 y las leyes administrativas derivadas de 

la misma,de suerte que tales netos ~uedaban comprendidos dentro • 

del derecho público administrativo. Pero, a partir de la Consti· 

tuci6n de 1917, ln Administración Pública, no obstante seguir or

ganizada dentro de la antigua estructura pol1tica, misma que adol?. 

tll la Carga en vigor, indpendientcmente de sus funciones políti·· 

cas, comenzó a ejercer actividades de cardcter social con tonden· 

16 Cf1, ERNESTO KROTQSCIHN: lnstitudoncs del Derecho del Tra.haJo,, 
la, ed., Depalma, Buenos Aires 1 194 R, Tomo lI 1 , 23$, · 

17 A, GOTTSCllALK: Citado por t;UlLLtRMO CAMNE!.LAS;, ntroducci(ln ~1 · 
Derecho Laboral,, Ja, ed,, Rosario, Buenos AtrQs 1 , 'OiDOIT, 
p. 406, 

...... , ........ 
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cias proteccionistas para los obreros, entre otros grupos •ocia·· 

les desvalidos, Surgidos asf los poderes pOblicos y sociales nu! 

vos, emanando de las también nuevas normas constitucionales, lah~ 

rales, agrarias, asistenciales, las autoridades administrativas • 

políticas quedaron facultadas para desarrollar actividades jurídl 

co-sociales, lo que se tradujo en la ~ransformaci6n del antiguo • 

derecho administrativo, al influjo de las ideas sociales y de Jos 

principios juridicos preconizados por el texto de 1917, 

Independientemente de la transformación que sufrió el antiguo 

derecho administrativo en relaci6n con las funciones sociales que 

se encomendaron a las autoridades políticas, Congreso de 1n llnl6n, 

Presidente de la Reptiblica y Poder Judicial, en la ¡>arte nueva dp 

la Constitución de QuerEtaro surgi6 un nuevo derecho administrntl 

vo de car4cter social, cuyo ejercicio se atribuye a 6rr,anos admi· 

nistrativos pdblicos y tamhi~n sociales que nunca hnhinn existido 

en nuestro pafs, como son las Comisiones Agrarias Mixtas, las Co· 

misiones encargadas de fijar los salarios mfnimos y el ¡>orcentnje 

de participación de utilidades en favor de los trnbajndorcs, de · 

manera que la legislaci6n y las actividades de estos nuevos 6rr,a· 

nos administrativos del Estado de derecho social, originaron el · 

nacimiento de de un nuevo Uerecho administrativo del trabajo, 

frente a las normas de otros 6rr,anos administrativos <lcl Estado 

polftico y tnmbi6n de los 6rflnnos jurisdiccionnles del Trabajo, 

como lns Juntas de Conciliación y Arbitraje. Precisamente sohrc 

estos conceptos base, el maestro Alherto Trueba Urhinn, oporta la 



sip,uiente definici6n en ln materia que tratamos: 

F.l Derecho administrativo del trabajo se compone de prin 
cipios, instituciones, normas nrotectora~ y reivíndicato 
rias de los trabajadores, estatutos sindicales, as~ como 
de leyes y reglamentos que re~ulan las actividades socia 
les de la Administración Pdbl1ca v de la Administraci6n-
Socinl del Trabajo (18), ' 

Creemos, no obstante lo valioso de tal definición, que no e~ 

t4 muy claramente explicada la lndole de esas actividades socia·· 

les de Ja Administración PGblica; por lo que nos atrevemos a tra· 

tar de complementar su contenido; y nada mejor para ello que par· 

tir de una certera definición genernl del nerecho administrativo: 

lls la totalidad de las normas nositivas destinadas a re· 
gular la actividad del llstado y de los de11h 6rganos ptl· 
blicos, en cuanto se refiere al establecimiento y real!· 
taci6n de los servicios de esta naturaleza, as1 como a • 
regir las relaciones entre la Administraci6n y los parti 
culares y las de las entidades administrativas entre sl
(19). 

Complementando ambas definiciones, s6lo en lo que resta a e~ 

da una, podrfamos formular la siguiente: 

l!l Derecho administrativo del trabajo es la rama del Derecho 

laboral que comprende los principios, instituciones y normas des· 

tinadas a regular la actividad del t:stado y de los dem5s 6rganos 

pOblicos y sociales, en lo que respecta a las diversas funciones 

y vinculaciones a que d&n lugar las relaciones laborales, tenien

do siempre el objetivo de tutelar a los intcgrant~s de Ja clase · 

trabajadora. 

18 ALBERTO TRUEBA URBINA: Nuevo Derecho Admini~trativo de Tr~baJo,, 
la, ed,, ·Porrúa 1 Mbico, 10.73, p, 131, 

19 RAFAEL DE PINA: Diccionario-de Derecho., 3n. ed,, Porrlla, M~xi
co, 1978, p, 182, 
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C). • NATURALEZA DEL DHRECHO ADMINISTRATIVO DEL TRABAJO.· La 

mayor parte de las legislaciones consideran que el Derecho admi·· 

nistrativo del trabajo es parte del derecho pl!blico, de suerte 

que esta corriente legislativa y doctrinaria sitl!a dentro del pr2 

pio derecho pGblico las relaciones laborales ~l margen del dere·

cho privado. 

Tal posici6n se debe a que tradicionalmente se han clasific! 

do las normas jur1dicas en normas de derecho privado y normas de 

derecho pGblico. En el primer grupo se encuentran las leyes que • 

partiendo de la nocidn de igualdad, regulan las relaciones de las 

personas en su car4cter de particulares, esto es, no investidas -

de poder pGblico respecto a dichas relaciones. En el segundo gr~ 

po, las normas que reglamentan la organización y actividad del E! 

tado y dem4s organismos dotados de poder pl!blico, y las relaciones 

en que interviene con tal car,cter. 

Tal divisi6n cl•sica permaneci6 durante siglos, pero, ante -

la aparici6n de los grandes nUcleos de personas econ6micamente d! 

biles, sujetas a explotaci6n por parte de grupos minoritarios, y 

su consecuente lucha, surgid un nuevo derecho que tutelaba a aqu! 

llos sectores, de modo que no ten!a los caracteres ni del priva

do ni del pUblico. Tal derecho, el Social, al que ya nos hemos r! 

ferido, se forjd asl como una tercera cateaorta del derecho en gen_!!. 

ral, figurando ast, desde entonces, junto a los dos tradicionales. 

Ello ha modificado la clasificaci6n del orden jurtdico posi· 

tivo, de manera que los autores modernos estiman que puede hacer· 



se el siguiente cuadro: 

ORDEN JURIDICO POSITiVO 

Derecho P6blico 

Derecho Privado 

Derecho Social 

fConsti tucional 
1 Administrativo 
Penal 

1 ~rocesal 
¡_:nternacional 

rcivil 
Mercantil 

t_:nternad onal 

ílel Trabajo 
gr ario 

Econ6mico 
De Seguridad· 

1 ~e Asistencia 
L..'.:ulturnl (20) • 
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pC\blico 

Privado 

Asl pues, si ya se hn puntualizado que el Derecho Administr!!. 

tivo del trabajo pertenece al Dererho laboral y no al administra

tivo pOblico, es obvio que la naturaleza juridica del propio Der! 

cho administrativo del trabajo es social, 

Reiteran este su carActer lns aseveraciones consistentes en 

que las normas de dicha rama del Derecho laboral no estAn destin!!. 

das a todos los hombres ni su aplicaci6n se extiende n la comuni

dad o sociedad en general, sino se aplican exclusivamente a la -

clase obrera, a los trabajadores, para su dignificaci6n y tutela; 

por lo que tampoco repercuten en beneficio de la clase empresarial 

o de los patrones l21), 

20 FEDERICO J, GAXIOLA MORAILA~· Derqcho §ocisl, 1 en Diccionario J~. 
rldico Mexicano op, cit,, Toao III, p, 2 5, 

21 Cfr. TRUEBA URSINA~ op, cit;, P• 138, 
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D). - FUl!N'l'ES Dl!L IJERcCHU ADMINISTRATIVO DEL TRABAJO,. en la 

terminologfa jurtdica la palabra fuente puede ser clasificada en: 

fuentes formales, reales e hist6ricas; entendi6ndose por fuente • 

formal los procesos de creaci6n de las normas jurfdicas; siendo • 

fuentes reales los factores y elementos que determinan el conten! 

do de tales normas; y siendo la fuente hist6rica la constitulda • 

por documentos (inscripciones, papiros, libros, etc.J, que encie· 

rran el texto de una ley o conjunto do leyes. 

Las fuentes formales son: La legi5laci6n, la costumbre 
y la jurisprudencia (22). 

Tal es la teorta general de las fuentes del derecho, que de! 

de luego es aplicable al derecho laboral, pues 6ste reconoce tam· 

bi6n como tales las formales y las materiales; 6stas provienen de 

hechos de la vida polltica, ocon6mica, social, cultural, etc. 

Aqu6llas, son las formas de los hechos o de sus consecuencias que 

se plasman en normas jurtdicas, en documentos legislativos, 

Ya espectficamente en Derecho administrativo laboral se en·· 

tiendo por fuentes los actos o hechos creadores de principios e · 

instituticones, las leyes y reglamentos, el derecho proletario, • 

la costumbre, as! como la jurisprudencia (23). 

Sistem4ticamente expuestas, las fuentes formales del derecho 

administrativo del trabajo son: 

1.· La Constituci6n vigente, específicamente el articulo 123; 

2,· Las leyes del trabajo reglamentarias del articulo 123, • 

expedidas por el Poder Legislativo Federal; 

22 EllJAROO GAACIA ~YNEZ: lntrcxhlcci~n al Estudio del Derech:>, Z7a, Ed, Po· 
rnla, Mmcico, 1977, p. 51. 

23 Cfr, TRIJllBA URB!NA: op, cit., P• 141. 
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3,- Las leyes y reglamentos administrativos del trabajo y de 

la previsiOn social; 

4.- Los tratados y recomendaciones de derecho internacional 

del trabajo; 

S.- Los estatutos y reglamentos de los sindicatos, de lns f~ 

deraciones y confederaciones de los trabajadores; 

6,- Las costumbres laborales, y 

7.- La jurisprudencia del trabajo, 

Mas puede agregarse, con base en lo que prescribe el articu

lo 17 do la Ley Federal del Trabajo, y ampliando su contenido a -

la rama oue nos ocupa: 

8,- Los principios generales de justicia social que derivan 

del articulo 123 Constitucional, y 

9.- La er¡uidad, 

En cuanto a las autoridades administrativas del trabajo, son 

los Poderes Ejecutivos, Federal y locales, ejerciendo esas f~nci2 

nes en autoridades de rango variable, cono son la Secretarla del 

Trabajo y Previsi6n Social, direcciones y oficinas locales del -

tra~ajo, que a su vez se hacen auxiliar de inspectores que tienen 

bajo sus atribuciones la vigilancia directa del cumplimiento de -

las leyes laborales, do los contratos de trabajo, de medidas di-

versas de previsi6n social y de la materia concreta que es tema -

medular de este trabajo l' que trataremos en lo sucesivo: La de -

las sanciones, 
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CAPITULO II 

UBICACION DE LAS SANCIONES LABORALES. 

A),· EXAMEN DB LA SANCION EN GENERAL.· Ya decin llscriche que 

la snnci6n es la pena o recompensa, o sen el hien o el mal que i~ 

pone o establece la ley por la observancia o violaci6n de sus nr! 

ceptos y prohibiciones; asi la pena de muerte es ln sanci6n de la 

ley que prohibe el asesinato; la nulidad de un matrimonio contra! 

do por parientes sin dispensa, es la oanci6n de la ley que prohi· 

be estos enlaces; y por el contrario, los derechos de los esposos 

y la legitimidad de los hijos forman la recom~ensa o la sanci6n • 

de una uni6n contraida conforme a la ley (24), 

Como se aprecia, e1·concepto de sanci6n del ilustre jurista 

espaftol es de suyo amplio, pues alude no s6lo a los "castigos" de 

la ley, sino también a los que podrian denominarse "premios" deh!. 

dos al acatamiento estricto de la misma, Pero es obvio que este 

último aspecto de ln snnci6n ya no se contempla en el derecho ne· 

tual, que ha restringido ln noci6n de la propia sanci6n a la "pe· 

na o represi6n", si bien es de aclararse que tiene otra accpci6n 

muy distinta: la de aprobación de la ley por el titular del Poder 

Ejecutivo. 

Mas restringiéndonos a la conccptuaci6n de la sanci6n como • 

medida represiva, observo.nos que es en su m4s ncentunOa carnctcr! 

zaci6n (en el Ambito nennlJ donde se aprecia claramente su evolu· 

24 Cfr, JOAQUIN ESCRICllE: Diccionario Razonado de Le,islaci6n y Ju· 
risprudencia., Librería de Rosa y Bouret, París, 863, p. 1449, 
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ci6n, desde sus expresiones más brutales hasta las modernas penas 

de rohabilitaci6n, 

En efecto, en esa evoluci6n se aprecian los siguientes esta

dios: 

lo,- La venganza nrivada o de sangre: 

Comenz6 la pena siendo venganza privada, y trnscend1n a los 

miembros de la familia, lo cual se explica porque, no teniendo los 

grupos humanos leyes y autoridades establecidas, y predominando -

la rencci6n de impulsos primitivos, la ofensa recibida por alguno 

do aquéllos provocaba de inmediato el sentimiento de contraofensa, 

que llevaba impl1cito el deseo de venganza, la cual, por todos -

esos motivos, no tenia limitación alguna, 

Za.- La venganza limitada: 

Las reacciones de venganza individual y familiar tienen sus 

primeras limitaciones en el ··tali6n y en la composici6n . El -

primero significaba ojo por ojo, diente por diente, rotura por -

rotura·, restringi~ndosc ns1 la venganza con un dejo de sentido 

humanitario, al limitarse a la dlmensi6n exacta de la ofensa. Re1 

pecto a la composici6n, que significaba el rescate del derecho de 

venganza, se efectuaba por lo general mediante el pago hecho por 

el ofensor, con animales, arMas o dinero, resarciendo as1 las pr~ 

~orciones de la ofensa causada al daftado, Fue otro m~s en la hu

mnniznci6n de la vongnnza privada, 

3o,- La venganza pablica: 

Cuando ln venganza es impuesta por la autoridad, el castigo 
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al ofensor toma el cardcter de píib1ico, Pero es precisamente en·· 

tonces cuando el propio castigo tiende a perder su mati• de ven-

gania y a tomar el carácter de pena o sanción, 

Se aprecia que la reacción pOblica a la ofensa va debiéndose 

generalmente a motivos específicos: primero, surge por la exccsi· 

va rclip,iosidad de los pueblos, valor al que estiman lesionado •• 

por el neto de ofensa. Por consiguiente, la aplicación de la pe

na se funda en un desagravio a ln divinidad. Tiempo después sur· 

ge la reacción pdblica influida por guerreros y politices, pues · 

toman unos y otros la cntegor!a de clases dominantes, y fundan su 

poder en el sometimiento de los pueblos en que se instituye el E!!. 

tndo absolutista. 

Es sobre todo en esta etapa que los castigos se proveen de · 

un sadismo salvaje; y asi lo hace notnr el maestro Carrancd Truji 

llo en sus siguientes conceptos: La ven~ania pdblicn se tradujo 

en la más cruenta represi6n y en la m5xima inhumanidad de los si!!_ 

temas n fin de asegurar el dominio de las oligarquías de Ruerre·· 

ros y poHticos por medio de In intimidaci6n mh cruel. J,a huma· 

nidad agui6 su ingenio para inventar suplicios, para vengarse con 

refinado encarni•nmiento; la tortura era una 'cuestión preparato

ria' durente 1a instrucci6n y una cuesti6n previa antes de la ej!?_ 

cuci6n, a fin de obtener revelaciones o confesiones. Nacieron •• 

los caluboios ("cubliettes", de "cublier", olvidar, donde las vi~ 

timas sufr1an prisión perpetua en subterr6ncos); la jaula, de hi! 

TTO o de madera; la argolla, pesada pie•a de ma<lcrn cerrada al •• 
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cuello¡ el "pilori" rollo o picota, en que cabeza y manos queda-· 

han sujetos y la vlctima de pie¡ la horca¡ los azotes¡ la rueda, 

en la que se colocaba el reo despuls de romperlo los huesos n gol 

pes; las galeras¡ el descuartizamiento por la acci6n simultfinea • 

de cuatro caballos; la hoguera y la decnpitaci6n por el hacha¡ la 

marca infamante ~or hierro candente, etc, {25), 

4o.· Periodo humanitario: 

La lógica reacci6n ante la prolongada etapa de esos excesos 

fue la del humanitarismo de la pena, efecto, entre otras varias · 

causas, de la Revolución filosófica que redescubre el valor del 

hombre, Pero tambi6n influyó sensiblemente para este cambio, una 

obra singular: el libro "De los Delitos y de las Penas", de Cesa· 

re Beccnria, en que lste trata de los angustiosos extremos en Ja 

aplicación de las penas, tras de lo cual propone: 

Para que una pena cualquiera no sea una violencia de · 
uno o de muchos contra un ciudadano particular, debe • 
ser esencialmente pfiblica, pronta, necesaria, la m1ni· 
ma de las posibles en lns circunstancias de que se tra 
te, proporcionada a los delitos y dictada por las Le-~ 
yes (26), 

So,· PerioJo cient1fico: 

1.a concepción de la pena var1a medulnrmcnte cuando se hace · 

ostensible el progreso do las ciencias penales, y entran un tanto 

al campo juridico la antropolog1a criminal, la sociologin y la 

psiquintr1n, pues es entonces que se sostiene que la principal 

funcilln de la pena es la defensa social, capdndosc como objetivo 

alcanzar el m4ximo de defensa social con el mfoimo de sufrimien· 

25 Cfr, RAUL CARRA!ll:A Y TRUJlLl.Ot· Derecho Penal Mexicano "Parte • 
General,, Sa, ed,, PorrGa, Mexico, ]§77, p, 98, ' ' 

26 mAlirBECCARIA: De los Delitos ~ de laf Penas l1'rad, del Ita· 
llano.por SANTIAGO SENTís MELEND 1, 1 ea clones· Jurfdicas Euro• 
pa·America, Buenos Aires, 1974, p. l10, 
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to individual (Z7). 

La pena, el extremo más rigorista del género sanci6n, hn si· 

do definida como: 

Un mal impuesto por el Juez para expresar ln renroba· 
ci6n social que afecta al acto y al autor (28).-

o bien, como: 

La privación o restricci6n de bienes jurtdicos impues 
tn conforme a la ley, por los 6rganos jurisdicciona-~ 
les competentes, al culpable de una infracci6n penal 
(29). 

Tras estas breves referencias n la snnci6n máxima, que es la 

pena, hemos de centrarnos ya en el concepto de la sanción en cuarr 

to tal, sin sujeci6n de graduaciones. Y en tal sentido, se obser 

vn ~ue la teorh jurfdica confiere al vocablo · sanción dos acep• 

clones actualmente bien definidas. En el concepto l'lds p.eneraliz!!_ 

do la primera de ellas signiflcn la pena o castigo normativamente 

establecida que debe aplicarse a quien comete una ilicitud, y aOn 

cuando no pocos autores sostienen la existencia de sanciones pr! 

miales en el Derecho positivo, lo cierto es que se ha reservado 

el uso del término sanción para aludir con ~l anicamente a la re· 

na instituida, toda vez que las recompensas que ciertas normas j!;!_ 

rtdicns establecen como premio a determinados netos no son comun

mente individualizadas con el nombre de sanción • 

La segunda accpcilSn se refiere nl acto de aprobacitln de una 

ley por parte tlel Poder Ejecutivo, sep,tln ya deja11os expuesto. 

Por lo general yn no se sostiene ahora la existencia de la • 

sanci6n prcminl , sobre todo porque la cstructuracitln normativa 

Z7 Cfr, ALFRE!Xl NOCETTI FASOLINI: Pena en Enciclopedia Jurfdicn 
Omeba: op. cit, 1 Tomo XXI, p, gr;;r:--

ZB BECCARIA: op. c1t,, p. 967, 
Z9 EUGENIO CUELLO CALON: La Moderna Pcnologta,, Za, ed,, Bosch, • 

Barcelona, 1974, p. 16, 
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del cnstigci imputable a una ilicitud constituye una de las funci~ 

nes esenciales de la tfcnica de producci6n jurldica, pues, cnefeE 

to, toda regulaci6n jurldica establece un doble orden relacionado 

en la conducta humana: la relaci6n que vincula un hecho condicio

nante con un hecho consecuente y la que vincula dentro de éste el 

deber de un sujeto con la facultad de otro, Ahora bHn, cuando -

el hecho condicionante consiste en ol incumplimiento de un deber -

(ilicitud), el deber instituido como consecuencia de esta ilici·· 

tud es el de aplicar: 

Una sanci6n coactiva traducible en un acto de fuerza fl 
sica organizada en perjuicio de quien ha cometido la 
ilicitud (.30), 

Asl, la idea de coacci6n resulta lnsita a toda regulaci6n • 

jurtdica¡ y Kelsen lo hace notar claramente, a travSs de sus si

guientes conceptos: ·1.a ciencia del Derecho ha tomado en pr~stamo 

de la filosoffn moral la noci6n de obligaci6n¡ pero entre una 

obligad6n jurldica y una oblir,aci6n moral hay la misma diferen· • 

cia que entre el Derecho y la Moral, El orden social que denomi

namos moral está compuesto por normas que prescriben o permiten -

una conducta determinada, pero no estatuyen actos coactivos desti 

nados a sancionar la conducta contraria ••. Ln noci6n de obliga·· 

ci6n moral coincide, pues, con la de la norma moral que prescribe 

una conducta determinada, El que acata ln norma cumple unn obli· 

gaci6n moral y el que no la acata enfrenta o viola dicha obliga·· 

ci6n, Por el contrario, no hay obligaci6n jur!dica de conducirse 

de una manera determinada sino en el caso de que una norma jur1di 

30 JUAN CARLOS SMITH: Sanci6n en Enciclopedia Jur[dica Omcba: op. 
cit., Temo XXV, p, ~ 
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ca estatuya un acto coactivo para sancionar la conducta contraria, 

Un individuo est4 juriclicamente obligado a ejecutat un contrato 

cuando el incumplimiento de este contrato es la condici6n de un 

acto coactivo (31). 

El dmbito de lns sanciones es de suyo amplio, y conforme a 

la doctrina mAs r,eneralizada estAn reconocidas las siguientes ca

tegor!ns de sanciones jurldicas: 

1.- Sanciones relativas a los actos lur1dicos en genernl: 

Ellas son la nulidad y la anulabilidad de los actos juridi

cos, siendo sanciones que abarcnn todas las rnmas del ncrecho po-

sitivo ptiblico y privado; 

z.- Sanciones relativas al Derecho constitucional: 

Consisten básicnmente en la destituci6n o sepnraci6n de sus 

funciones respecto de los individuos que ejercen poderes constit~ 

cionales, 

3,- Sanciones relativas al Derecho ndministrntivo: 

Tienen cnrdcter disciplinario y son principalmente: la exo

ncraci6n, la cesant1a, la descalificaci6n o degradaci6n, ln sus-

pensi6n, la amonestnci6n, la multa, etc, 

4,- Sanciones relativas al Derecho Penal: 

La muerte, la reclusi6n, la prisi6n, ln multa, la inhabili

tnci~n y otros, 

s.- §_anciones relativas al Derecho nrivndo: 

Son la ejecuci6n forzosa de bienes, la incapacidad para 

31 Cfr, HANS KELSEN; Te9r1a Pura del Jlerccho ('.frad, del AlemAn por 
LUIS LEGAZ LECANBRA)., Eudeba, Buenos lílres; l!16a, p p.7!1 y ea. 



ejercer ciertos actos, la inhabilitaci6n, la multa, etc, 

6.· Sanciones relativas al Derecho internacional: 
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La represalia, la guerra, la intervenci6n armada, el bloqueo 

econ6mico, la ruptura de relaciones diplom6ticas, la expulsión de 

representantes diplom&ticos, etc, (32), 

Ln importancia de la sanci6n en el íleracho es tal que ha m~ 

rccido la siguiente conclusi6n de Xelsen: 

Cada norma jurtdica habrft de nrescribir y regular el 
ejercicio de la coacci6n. su· esencia tradOcese en • 
una proposici6n, en la cual se enlaza un acto coacti 
vo, como consecuencia jurtdica, a un determinado su~ 
puesto de hecho, o condici6n (33). 

Consecuentemente, las notas caracter!sticas de la sanción,· 

son las siRuientes: 

a),- Es un contenido de la norma jurtdica; 

b).· En la proposici6n jur1dica o regla del derecho que fo~ 

mula la ciencia del Derecho, la sanci6n se encuentra on la conse· 

cuencin del enunciado hipot6tico; 

c),· El contenido normativo calificado de sanci6n general·· 

mente consiste en un acto que impone al sujeto infractor un mal o 

un dano, v.g., la privaci6n de ciertos bienes o valores o la im· 

posici6n de ciertos perjuicios o sufrimientos; 

d).· La imposición de las sanciones, as1 como su ejecuci6n, 

la llevan a caho los órganos del Estado, en tanto se le conciha · 

como un orden normativo centralizado que establece el monopolio 

de la coacción ftsica por sus órganos; 

e),· Las finalidades de las sanciones son de tres clases: o 

32 Cfr. CUELLO CALON: op, cit,, P• 162, 
33 HANS KBLSEN: Teorfa General del Estado (Trad, del AlemAn por 

LUIS LEGAZ LECANBRA},, Labor, Madrid, 1934, p. 62, 
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retributivas, o intimidatorias, o compensatorias del dafto produc,!. 

do por el acto ilicito (34), 

Dentro de este amplio dnbito abarcado por lns sanciones, 

aprecianos que las sancioues laborales se sitúan ante todo, r,ené

ricamente, dentro de los alcances del Derecho adMinistrntivo; y -

habreMos de seguir especificando la ubicnci6n de la~ propias san

ciones en materia de trabajo, 

B), - ESTUDIO DEL PODER DISCIPl.INARIO.- f:l desarrollo coti--

diana de la actividad laboral registra infracciones legales de dl 
verso grado que, ademas de alterar el orden de las relaciones do 

trabajo trascienden, en cuanto a sus efectos, de meros datlos o P!'. 

ligros ínter-partes , amena:ando de incertidumbre, cuando menos, 

a sectores especlficos de la sociedad, y aún a ~sta en su más ge

nérica consideraci6n, Toles infracciones, especificnmente labor.!! 

les unas, concomitantes con la ordennci6n del trabajo, otras ofr! 

cen, por lo que de común tienen ntentndos al orden jurídico lnh2 

rnl del pnts la posibilidad de una conexi6n te6rica que permita 

el estudio sistem5tico, tanto de las norMas sancionadoras promul-

gadas para defender ese orden (35). 

Tales infracciones que colindan o de plano se sitilan, ade-

m~s de.en el campo laboral, en el pennltstico, superan con mucho 

en gravedad n otras cuyas consecuencias no !'nsnn de 1 orden o cst,!!_ 

bilidad internos de los centros de trabajo. Y son precisamente -

34 Cfr, ULISES SCllMILL ORDOllEZ:. Sancitln en Di.ccionario ,Jurfdico Me 
xicnno, op, cit., Tomo VIII,~ . -

35 Cfr. J, GARCIA AVELLAN:· llerecho Penal del TraliaJo,, 4n, ed,, •• 
Reus, Madrid, 1955, p, 9, 
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estas infracciones cometidas por Jo general involuntariamente -

por los trabajadores las que motivaron la teor1a tradicional del 

poder disciplinario laboral, 

Tal poder corresponder1a al patr6n, y consistir1a en un si! 

tema de medidas disciplinarias, correctoras, por un lado, de los 

inconvenientes materiales y procesales de la responsabilidad ci

vil del trnhajador, la que n veces es poco eficaz y a veces inno

cua por la insignificancia del dnno a reparar, y, por otro lado, 

evite la dureza de la soluci6n que importa ln disoluci6n del con

trato, 

En términos mfts amplios: la falta de cumplimiento, por par

te del trabajador, de las obligaciones derivadas del contrato o -

de la ley, da lugar n tres 6rdenes de sanciones: 

a),- Responsabilidad civil: 

Que es poco eficaz y de dificil aplicaci6n¡ 

b).- Rescisi6n del contrato: 

Que se reserva a las faltas graves¡ 

c),- Poder disciplinario: 

Que tiende n responder a la necesidad de organizar un sist! 

ma de medidas disciplinarias que corrijan el inconveniente de la 

responsabilidad civil y, a la vez, eviten la dureza de la resci-

si6n del contrato, Es precisanente este sisteJ!ln al que se denomi

na poder disciplinario del patr6n, 

Para la doctrina institucional el poder disci!'linario do 

la instituci6n empre~a configura un verdadero !'Oder judiciario 



29 

o sancionador, una especie de derecho penal interno del centro de 

trabajo, que denomina derecho disciplinario del trabajo y que exi! 

te para que el poder jerdr~uico, por medio de sanciones llamadas 

disciplinarias, mantenga el orden interno de la empresa, aplican· 

do penalidades a los miembros de la comunidad de trabajo que que

braron el orden grupal, social o colectivo de la institución, pe!. 

judicando ns{ los intereses comunes. 

As! pues, para la concepción tradicional, el poder disci·· 

plinario laboral consi5te en la facultad patronal de sancionar 

aquellos actos del trabajador que constituyen faltas intencionn·· 

les en la prestación de sus servicios, siendo el medio por el cual 

el patrón prevee a la inmediata tutela de su derecho en caso de . 

violar sus obligaciones el trabajador. 

Toda vez que ese poder empresarial ha sido objeto de criti· 

cas por la posibilidad siempre latente de abusos por parte patro· 

nal, se hu sostenido que sólo cabe propugnar que, en tanto se ma~ 

tenga la actual organización econ6mico·jurldica del trabajo huma· 

no subordinado, prestado por cuenta ajena, el poder disciplinario 

que debe reconocerse al e~presario o empleador, como medio instr~ 

mental necesario al fin perseguido, se mueva dentro de la juridi· 

cidad, impidi~ndose su ejercicio arbitrario y crelndose los medios 

indispensables de control y de defensa de los trabaja1lores sobre 

quienes aquel poder se ejercita (36), 

En nuestro medio, tiene aplicación la teor1n tradicional del 

36 Cfr, ARMANDO DAVID MACHERA: El Poder Disciplinario en las Rola· 
dones de Trabajo., .ta, ed, 1 Ancalo, Buenos Aires, 1954, pp,32°4 
y 325, 
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poder disciplinario patronal, si bien bajo las limitaciones que • 

implica el articulo 32, ya que expresa que: 

El incumplimiento de las normas de trabajo por lo que 
respecta al trabajador s6lo dá lugar a su responsabi
lidad civil, sin que en ningGn caso pueda hacerse co
acción sobre su persona (37), 

Pero en tiempo relativamente reciente, y en nuestro pa1s, • 

ha surgido una nueva teor!a sobre el poder disciplinario, que he· 

mos de resumir en los siguientes puntos: 

1,· En la doctrina tradicional del derecho de las relacio·· 

nes laborales, los trabajadores se encuentran bajo la dependencia 

o subordinaci6n del patr6n, de donde se deriva en favor de 6ste 

un poder jer~rquico oue se manifiesta a través de la direcci6n y 

de la disci9lina 1 en todo lo relacionado con el cumplimiento del 

contrato de trabajo y de sus correspondientes reglamentos. 

2,· El poder disciplinario del empresario revive las teo·· 

r1as civilistas del contrato de trabajo, para el efecto de apli·· 

car sanciones por falta de cumplimiento a este contrato, en la 

misma forma en que se establecen cl~usulas penales en los contra· 

tos de derecho privado o pGblico, 

3,· Pero el correr del tiempo, desde 1917 el contrato de 

trabajo y las relaciones laborales son relaciones sociales, cuyas 

infracciones originan sanciones penales para los patrono~, v.P,.,· 

por no pagar el salario ni mino, que es un hecho constitutivo de · 

delito, 

4,· En el derecho mexicano del trabajo, frecusamente en el 

37 Art, 32 de la Ley Federal dd Tra6·ajo,·; 2a, ed., F.~f!.nge~ Mbi· 
co, 19.84, p, 8!í, 
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articulo 123 Constitucional, que es el derecho exclusivo de los -

trabajadores, se desecha la teorta del poder disciplinario del P.!!. 

tr6n, pues colocarla a 6ste por encima del trabajador, volviéndo

se así nl pasado, pues es preferible que en caso de incumplimien

to por parte del trabajador a sus obligµciones, el patr6n haga 

uso de la facultad do rescindir o terminar el contrato de trabajo, 

toda vez que en el mensaje de dicho articulo se expres6; recono

cer, pues, el derecho de igualdad entro el que da y el que recibe 

el trabajo, es una necesidad de la justicia. 

5.- El derecho del trabajo emanado del propio artículo 123 

prescribi6 la inferioridad jer4rquica en las relaciones laborales, 

de suerte que tanto los obreros como los empresarios están oblig.!!. 

dos a cumplir el contrato de trabajo, que no implique renuncia de 

derechos de los trabajadores, debi6ndose acatar las normas regla

mentarias de dicho contrato establecidas generalmente en el regl! 

mento interior de trabajo, 

6,- Por supuesto que el incumplimiento por parte del traba

jador de las normas contractuales del trabajo, inclusive" las con

tenidas en el reglamento, dará lugar a que se imponga a los trab.!!. 

jadores incumplidos las sanciones establecidas en la ley, pero en 

la inteligencia de que ninguna medida disciplinaria que traiga 

consip,o la suspensi6n del trabajo, podrA exceder de ocho dfas, 

sin perjuicio del derecho del trabajador de ser otdo antes de que 

se aplique la sanci6n, lcvantAndose el acta correspondiente, 

1.- Por tanto, en los casos de faltas disciplinarias por 



parte de los trabajadores, se re'!uerirll de un procedil'liento en el 

que el obrero debcrll ser o1do, y ademlls ¡1o<lrll designar a un miem· 

bro de su sindicato o a cualquier otra persona, segGn la gravedad 

de la falta, para evitar que sen victima de ciertos actos dictat2 

riales que se lleven a cabo en muchas empresas e instituciones 

oficiales, que materialmente privan de defensa al trabajador, vi2 

lnndo principios elementales de justicia. 

8,· Por ning(in motivo podrA el empresario o patr6n, impone! 

le nl trabajador una sanci6n no prevista por la ley o en el con-

trato o reglamento, en el ejercicio del poder de direcci6n y dis

ciplinario. 

9, • De acuerdo con la teoria de llauriou, la fuente del der2 

cho disciplinario patronal es de orden institucional; pero entre 

nosotros ln empresa no es una instituci6n, sino una unida<I econ6-

mica de explotaci6n en la producci6n o distrlbuci6n de bienes o · 

servicios, conforme al articulo lb de la Ley Federal del Trabajo, 

el que a su vez define el establecimiento como: 

La unidad t6cnica que como sucursal, agencia u otra 
semejante, sea parte integrante y contribuya a la -
realización de los fines de la empresa (38). 

10.· Jll articulo 422 de la propia Ley citada i~uala a trab.!!. 

jadores y irntronos en esta materia, al declarar ~uc Rc~lamento i,!! 

terior de trabajo es: 

&l conjunto de disposiciones obligatorias para tra· 
hajndorcs y patrones en el desarrollo de los traba· 
jos en una emnresa o establecimiento [39), 

38 Art, j6 Ibid, 1 p, 59, 
39 Art, 422 Itiid,, p, 263, 
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11,· Con tal contenido, dicha norma suprimi6 el poder discl 

plinario tradicional del patr6n, y In misma ley cre6 un aut~nti· 

co poder disciplinario de carñcter institucional a car~o de las · 

autoridades pfiblicas administrativas, con funciones sociales para 

sancionar a los patrones por infrncciones que cometan a la ley en 

perjuicio <le los trabajadores, originnndo el derecho penal adrni·· 

nistrativo, 

12,· Consecuentemente, y para finalizar, en la evoluci6n de 

las relaciones laborales, cuando ~stas se regulaban por los c6di· 

gos Civiles, el poder disciplinario del pntr6n era absoluto, pero 

a partir del Intervencionismo del Estado en la cuesti6n social y 

de la promul3aci6n de nuestra Constitución polltico-social y de 

las leyes reglamentarias del articulo 123, el poder disciplinario 

en dichas relaciones corresponde exclusivamente al Estado pollti· 

co-socinl, es decir, a las autoridades pfiblicas en ejercicio de • 

sus atribuciones sociales y a las autoridades sociales (40), 

Pued~, pues, apreciarse que en esta teorla ·aportada por el 

maestro Trueba IJrbinn cambia radicalmente el sentido del poder · 

disciplinario en materia laboral: de tradicional facultad jerdr·· 

quica del patr6n, a las atribuciones pGblicas y sociales de los • 

6rgnnos competentes reguladoras de las infracciones cometidas en 

las relaciones de trabajo, especialmente por la parte patronal, 

C),· REFERENCIA AL DERECHO PENA!. LABORAL,· Este Derecho·· 

40 Cfr, TRUEBA URBINA: op, cit,, pp, 151°153, 
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puede definirse en sentido lato o en sentido estricto, f:n senti-

do lato, viene n ser: 

La rama del Derecho del trahajo que comnrende tanto • 
las normas relativas del C6digo Penal óue contemplan 
los delitos de suspensi6n de servicios o de ahandono 
colectivo del trahnjo y otros, como las reglns iurídi 
cns diseminndas en leyes especiales ~ue contienen pre 
vcnciones de ilicitud contravenrional, para garanti:" 
zar el ordennmiento del trabajo y los intereses de la 
economía pfihlica (41), 

Como es de apreciarse, desde este punto de vistn amplio del 

Derecho ~enal laboral, éste comprende no s6lo las normas labora-· 

les propiamente penales, sino tambi~n las de índole administrati• 

va, precisamente como las pertenecientes al Derecho Administrati· 

vo sancionatorio del trnbajo. 

Desdo el punto de vista estricto, el Derecho penal laboral 

ha sido definido como: 

Un conjunto de normas Jur1dico-penales dirip,idns a -
tutelar la econom1a píiblíca n través de ln discrimi
nnci6n de actividades que tiendan a nlternr arhitrn
rinmente las relaciones entre el capital y el traba
jo, así como el orden y la disciplina de hte, con -
el consiguiente peli~ro o dafto para la marcha normal 
de la !'roduccilSn (42), 

Bajo esta consideraci6n, el Derecho pennl laboral se inte-· 

gra solamente con normas de nnturnleza penal, no incluyendo por 

tanto las de snnci6n administrativa; siendo la mejor prueba de 

ello, que afectan directamente la economfa pablica, 

De conformidad con las Reformas de 1980 n la Ley Federal 

del Trabajo, normas de Derecho penal laboral son !ns de fraude nl 

salario y las de responsabilidad del Procurador de la Defensa del 

41 OTTORtNO YANJNh citado pqr ALBERTO TJWEBA Ui!BTNA~ ''Deresho Pe. 
nal Lalioral'I, en·Revista Criminalia,; ano 14 1 Vcl, Yl 1 No, 41 Atír-May, lD:4s, pp, no y Jlll, 

42 Ibid,, p, 1~1, 
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Trabajo y del apoderado o rerresentante del trabajador, 

A efecto de que captemos con m4s nitidez la diferencia en-· 

tre ellas y los que previenen sanciones administrativas, hemos do 

transcribir ahora los de naturaleza substancialmente penol. 

Fraude il salario: 

Articulo 1004.- Al patr6n de cualquier negociaci6n in 
dustrial, agricola, minera, comercial o de sus servi7 
cios que haga entrega a uno o varios de sus trabajado 
res de cantidades inferiores al salario fijado como 7 
minimo general o haya entregado comnrobantes <le pago 
que amparen sumas de dinero superiores de las que 
efectivamente hizo entrega, se le castigar5 con las -
penas siguientes: 

!,- Con prisi6n de tres meses a dos anos y multa que 
equivalga hasta veinte veces el salario mlnimo gene-
ral cuando el monto de la omisi6n no exceda el im:ior
te de un mes de salario minimo general de la zona co
rres!1ondientc. 

IJ,- Con rrisi6n de tres meses a dos a~os y multa nue 
equivalga hasta SO veces el salario m1nimo general -
cuando el monto de la omisi6n sea mayor al importe de 
un mes, pero no exceda de tres meses de salario mini
mo general de la zona correspondiente; y 

III.- Con prisi6n de tres meses n tres anos y multa -
que e~uivalgn hasta cien veces el salario minimo gen! 
ral si la omisi6n excede a los tres meses de salario 
minimo general de la zona correspondiente (43), 

Responsabilidad de procuradores o apoderados: 

Articulo 1005,- Al Procurador de la Defensa del Traba 
jo, o al apoderado o representante del traba,iador, se 
les impondrá sanci6n de seis meses a tres anos de pri 
si6n y multa de ocho a ochenta veces el solario m1ni7 
mo general que rija en el lugar y tiempo de residen-· 
cia de la Junta, en los casos siguientes: 

I.- Cuando sin causa justificada se abstengan de con
currir a dos o mAs audienci~s; y 

43 Art, 1004 de la LFT,, p, 541, 



II.- Cuando sin causa justificada se abstengan de pro 
mover en el juicio durante el lapso do tres meses (4l), 

36 

Hay otra figura delictiva prevista en la propia Ley Laboral: 

es la que contempla el delito de presentaci6n de documentos o te! 

tigos falsos, y la norma que a ella se refiere a la letra dice: 

Articulo 1006,- A todo aquel que presente documentos 
o testigos falsos, se le impondr4 una pena de seis me 
ses a cuatro aftas de prisi6n y multa de ocho a ciento 
veinte veces el salario mlniao general que rija en el 
lugar y tiempo de residencia de Ja Junta, Trat4ndose 
de trabajadores, la multa ser& el salario que perciba 
el trabajador en una semana (45), 

Otra norma que 16gicamente se desprende de la anterior, ex· 

presa: 

Articulo IOOJ,. Las penas consianadas ep el articulo 
anterior, se aplicarán sin perjuicio de la responsab! 
lidad que por daftos y perjuicios le resultaren al apo 
derado o representante (46), -

De clara lndolo penalfstica, los tipos transcritos rednen 

por ello los elementos necesarios para situarse dentro de la defi 

nici6n dog11&tica del delito, que expresa que 4ste es la acci6n t! 

pica, antijurfdica, imputable, culpable, sancionada y sancionable 

de acuerdo con las condiciones objetivas de la penalidad, defini· 

ci6n por la que se dice qu~ intrfnsicamente el delito presenta •• 

las siguientes caracterlsticas1 es una acci6n, porque es acto u • 

omisi6n humano; antijur!dica, porque ha de estar en contradicci6n 

con la norma, ha de ser ilfcita; tfpica, porque la ley ha de con

figurarla con el tipo de delito previsto; imputable en raz6n de • 

que el sujeto ha de tener capacidad psfquica delictiva¡ culpable, 

44 Art, loos 16id, 
45 Art, 1006 Ibid, 
46 Art. 1077 Ibid, 
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9or cuanto debe corresponder subjetivamente n una persona; y puni 

ble, se¡¡On ciertas condiciones objetivas, porque la conducta o h! 

cho que ha reunido talos calificativas, cstll conminado con la am!:_ 

naza de una pena; debiéndose reiterar c¡ue la norma prohibitiva s2 

lo es eficaz 9ennlmentc por medio de ln sanci6n (47). 

Asf ~ues, si el patr6n en el caso de fraude nl salario, el 

procurador de la defensa del trabajo o el apoderado, en casos de 

responsabilidad, asr como quien rrcsente documentos o testisos 

falsos, sea cualquier persona o el trabajador, si al cometer ta-

les ilfcitos llenan los requisitos cuya existencia demanda cada -

tipo ~enal, deberán ser sujetos a la sanci6n de mnyor relevancia, 

que es la penal. Y si bien el trabajador no tiene contemrladn !'.!'. 

na de prisi6n, la multa con que se le sanciona no deja de ser de 

naturaleza penal, por estar incluida en una descripci6n tfpícn de 

esa fndole, 

Hecha la nlusi6n nl Derecho nennl Jnbora~cn lo sucesivo·· 

nos ocu~aremos ya, cspecfficnmente, de las sanciones de caractcr 

administrativo. 

D). • UBICACION DEL DERECllO DISCIPLINARIO LA»ORAL. · Dejamos 

dicho con anterioridad ~ue hn sido superada la teorl'.a trmlicional 

del poder disciplinario patronal, y se hn dado un paso, con la 

normativa del articulo 123 Constitucional y las que de ella se d.!'. 

rivan, hacia el poder disci~linario estatal. 

47 Cfr, CARRANCA Y TRUJILLO; Op, cit,, p, 233 1 
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P.n mérito de lo anterior, este moderno poder disciplinario 

estatal queda claramente dentro del ámbito del Derecho disciplin! 

rio lahoral, que a su vez pertenece al camro del Derecho Adminis

trativo del trabajo, rlel cual tanbi6n ya hemos expuesto que se iJ.l 

tegra de principios, instituciones, normas, estatutos sindicales, 

leyes y reglamentos que regulan las actividades sociales de la A!!_ 

ministraci6n POblica y de la Administraci6n Social del trabajo, 

Pero, tambiln en otras latitudes se ha llegado n ln misma -

soluci6n en materia disciplinaria del trabajo, es decir, conside

rándola como serie de atribuciones de la Administraci6n PQblicn y 

no como prerrogativas del pntr6n. As1, Bartolomé Fiorini expresa 

que ln funci6n policial laboral se lntep,rn a través de la prevcn

ci6n, In investignci6n o inspecci6n y la represi6n, como manifes

tnci6n normal de contenido administrativo para poder asegurar la 

vigencia, seguridad y orden de los bienes comunes, concluyendo -

que la actividad represiva laboral de la Administraci6n POblica -

tiende a mantener el respeto por todos los bienes jurtdicos que 

custodia, a lo cual denomina represiviclad laboral de ln Adminis-

traci6n POblica, de su concepci6n moderna (48), 

Consecuentemente, podemos puntualizar que, ubicado Jentro -

del ámbito del Derecho administrativo del trabajo, el Derecho di! 

ciplinario laboral es el conjunto de normas sancionatorias de na

turaleza ndministrntivn que, dimanadas del articulo 123 Constitu

cional y lns leyes y reglamentos de éste derivarlos, tiene por oh-

48 Cfr, l'ID!ll!H: Op, cit,. p, 604, 
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jeto la represión de las violaciones de las disposiciones gen~ri· 

cas que regulan las relaciones de trabajo. 



CAPITULO III 

ANALISIS DH LAS SANCIONES LABORALES 

ADMINISTRATIVAS 
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A).· SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS PATRONES,· Previene la 

Ley Federal del Trabajo en su arttculo 992: 

Las violaciones a las normas de trabajo cometidas por 
los patrones o por los trabajadores, se sancionaran · 
de conformidad con las disposiciones de este Tttulo,· 
independientemente de la responsabilidad que les co-· 
rresponda por el incumplimiento de sus obligaciones -
(49). 

Cabe aqut aclarar que la responsabilidad que corresponda 

por incumplimiento de las obligaciones de trabajo, se concretiza 

fundamentalmente en la acciOn de rescisiOn, de la relaciOn de tr! 

bajo, que atafic al contratante inocente, sea el patrOn o el trab! 

jador, con los efectos consiguientes: en el caso del patrOn, el -

pago de indemnizaciOn Constitucional, el pago de salarios ca1dos 

y 20 dtas do salario por cada ano laborado; en el caso del traba· 

jador, la pérdida de su empleo, 

Se agrega en el citado articulo (párrafo segundo) que la 

cuantificaciOn de las sanciones pecuniarias que en el propio Tlt~ 

lo citado se establecen, se hará tomando como base de cAlculo la 

cuota diaria de salario mtnimo general vigente, en el lugar y 

tiempo en que se cometa la violaciOn (SO), 

Se justifica sobradamente este modo de cAlculo, pues ast el 

49 Art. 992 de la LFT., p. S39, 
SO Cfr. !bid. 
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monto do las sanciones va siempre acordada con las variaciones -

del salario mlnimo general, 

Por lo general, la sanci6n administrativa en materia de tr.!!. 

bajo es la multa, es decir, la sanci6n pecuniaria impuesta por -

cualquier contravenci6n legal, en beneficio del Estado, o de cual. 

quier entidad oficial que se encuentro autorizada para imponerla, 

Respecto a la multa en general, podemos agregar que en el orden -

jurldico puede considerarse como una correcci6n disciplinaria, c~ 

mo una sanci6n p,ube1·nativa, como una pena, y en relaci6n con el -

derecho privado, como una cláusula puesta en un contrato como sa]! 

ci6n de un eventual incumplimiento; y especif icamente, en cuanto 

a la materia laboral Rafael de Pina dico: 

Bl autor de una infracci6n castigada con multa, si es 
jornalero u obrero, no po<lr§ ser sancionado con una ma 
yor que el importe de su jornal o sueldo de una semanñ, 
segan el articulo 21 de la Constituci6n Politica de -
de los Estados Unidos Mexicanos (51). 

Pero, ya veremos con detenimiento lo relativo a las sancio

nes al trabajador, en su oportunidad; por ahora, examinaremos la 

amplia gama de sanciones a que los patrones pueden hacerse acree

dores al incumplir la Ley Laboral; y a efecto de sistematizar el 

estudio de las mismas, procuraremos hacer las separaciones proce

dentes, de conformidad con los rubros que en seguida se analizan: 

a).- Sanci6n por incumplir el porcentaje de trabajadores m~ 

xicanos: 

Dispone la Ley de la Materia, que en toda empresa o establ~ 

SI DE PINA: Op, cit., P• 280, 
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cimiento, el patr6n deber4 emplear un noventa por ciento de trab! 

jadores mexicanos, por lo menos. 

Cuando el patr6n viola esta obligaci6n, es decir, emplea ••• 

trabajadores extranjeros en un ndmero superior al 10\ de la tota· 

lidad de los que laboran en la fuente de trabajo, deben aplic4rs! 

le una sanci6n consistente en multa por el equivalente de IS a •· 

155 veces el salarlo m1nimo general (52). 

b),• Sanciones por violaci6n a la jornada de trabajo: 

Contemplan estas sanciones dos supuestos, a saber: 

lo,· La imposici6n, por el patr6n, de una jornada mayor de 

la prevista por la Ley, misma que, scgdn dispone el articulo 61, 

tendrl una duraci6n m&xima de: ocho horas la diurna, siete la no~ 

turna y siete horas y media la mixta (53), 

2o.· El incUllplimiento de lo ordenado por el articulo 69 de 

la Ley, que previene que por cada seis dlas de trabajo disfrutar& 

el trabajador de un dfa de descanso, por lo menos, con goce de S! 

lario Integro (54}, 

En cada caso, al patr6n incumplido se le aplicar4 sanci6n • 

de 3 a 155 veces el salario mlnimo general; 

c),· Sanciones por violaci6n al derecho •acacional: 

Los trabajadores que tengan m9s de un afto de ser•icios dis· 

frutarln de un periodo anual de •acaciones pagadas, en ningdn c! 

so podr& sor inferior a 6'd1as laborables, y que aumentar& de dos 

d{as laborables, hasta llegar a aoce, por cada afto subsecuente de 

52 Cfr, Art, 1 de la LFT,, p, 45, 
53 Cfr, Art, 61 lbid,, p, J30, 
54 Cfr. Art. 69 lbid,, p, 134, 
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servicios, Despu~s del cuarto afto, el periodo de vacaciones se -

aurnentarA en dos dias por cada cinco de servicios (SS), Pues bien, 

el patr6n que no conceda vacaciones en los t6rminos indicados a -

un trabajador, se le aplicará la misma multa que en los casos ac~ 

hados de citar; y lo propio se harA con el patr6n que niegue tal 

derecho de vacaciones proporcionales a los trabajadores que pres

ten servicios discontinuos y de temporada, pues, ellos tienen de

recho a un periodo anual de vacaciones, en proporci6n al nOrnero -

de d1as trabajados en el afto; {S6), 

d),- Sanciones por violaci6n al derecho a participaci6n ue 

utilidades: 

Considerando que en sentido t6cnico contable, utilidades es: 

El remanente existente despu6s de restar a los innresos 
los gastos causados en un periodo ueterrninauo, o bien,
el excedente de los ingresos sobre los egresos (S7), 

A efectos de la instituci6n de reparto de utilidades en M6-

xico, para determinar la utilidad repartiblo neta, debe tornarse -

corno base la renta gravable, de acuerdo con la actividad que des~ 

rrolle la empresa, corno regla general. 

De esa utilidad repartible se torna un porcentaje para dis

tribuir lo entre los trabajadores de cada empresa. En caso de quo 

el patr6n no conceda esa participaci6n se hace acreedor a una mu! 

ta de lS a 315 veces el salario minirno general; 

e).- Sanciones por: 

1,- No proporcionar local seguro para la guarda de los ins-

SS Cfr, Art, 76 lbid., PP• 13S y 136, 
S6 Cfr, Art, 77 lbid,f p, 136, 
S7 ALFONSO ALVIREZ FR SCIONE: La Participaci6n 

ed,, PorrOa, M8xico, 1976, p, 333, 
de Utilidades,, Sa, 
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trumentos y Otiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siem

pre que deban permancer en el lugar en que presten los servicios, 

sin que sea licito al patr6n retenerlos a titulo de indemnizaci6n, 

garantta o cualquier otró. Bl registro de instrumentos o útiles 

de trabajo deber4n hacerse siempre que el trabajador lo solicite¡ 

2.- No expedir cada quince d1as, a solicitud de los trabal! 

dores una constancia escrita del número de d1as trabajados y del 

salario percibido¡ 

3,- No expedir al trabajador que lo solicite o se separe de 

la empresa, dentro del t6rmino de tres d1as, una constancia escri 

ta relativa a sus servicios¡ 

4.- llo conceder a los trabajadores el tiempo necesario para 

el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cum·· 

plimiento de los servicios de los jurados, electorales y censales, 

a que se refiere el artículo So. de la Constituci6n, cuando esas 

actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo; 

s.- No permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para 

desempeftar una comisi6n accidental o permanente de su sindicato o 

del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el 

número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la 

buena marcha del establecimiento, El tiempo perdido podrA deseo~ 

tarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual 

de trabajo efectivo. Cuando la comisi6n sea do cardcter pemanen

te, el trabajador o trabajadores podrfin volver al puesto que ocu-
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paban, conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen 

a su trabajo dentro del tErmino de seis aftas, Los sustitutos te~ 

dr§n el carActer de interinos, consider4ndolos como de planta de! 

pu6s de seis anos; 

6.· No establecer ni sostener las escuelas,de conformidad • 

con lo que dispongan las leyes y la Secretarta de Educaci6n Pübli 

ca; 

7.· No hacer por su cuenta, cuando empleen m4s de cien y m~ 

nos de mil trabajadores, los gastos indispensables para sostener 

en forma decorosa los estudios t~cnicos, industriales o prActicos 

en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de los •• 

trabajadores o de uno de los hijos de 6stos, designado en ntenci6n 

a sus aptitudes, cualidades y dodicaci6n, por los mismos trabaja

dores y el patr6n, Cuando tengan a su servicio mAs de mil traba· 

jadores deberán sostener tres becarios en las condiciones senala· 

das. El patr6n s6lo podr~ cancelar la beca cuando sea reprobado 

el becario en el curso de un afto o cuando observe mala conducta;· 

pero en estos casos ser5 sustitutdo por otro, Los becarios que • 

hayan terminado sus estudios deber4n prestar sus servicios al pa· 

tr6n que los hubiese becado, durante un afto por lo menos; 

B.· No or¡anizar permanentemente o peri6dicamente cursos o 

enscftanzas de capacitaci6n profesional o de adiestramiento para • 

sus trabajadores, de conformidad con los planes y programas que,· 

de coman acuerdo, elaboren con los sindicatos o trabajadores, in· 

formando de ellos a la Secretarla de Trabajo y Previsi6n Social,· 
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o a las autoridades de trabajo de los Estados, Territorios y llis· 

trito Federal, Estos podrdn implantarse en cada empresa y para · 

varias, un uno o varios establecimientos o departamentos o secci~ 

nes de los mismos, por personal propio o por profesores t6cnicos 

especialmente contratados, o por conducto de escuelas o institu·· 

ciones especializados o por alguna otra modalidad. Las autorida· 

des del trabajo vigilar5n la ejecucien do los cursos o enseñanzas; 

9,· No hacer las deducciones que soliciten los sindicatos • 

de las cuotas sindicales ordinarias, siempre que se compruebe que 

son las previstas en el articulo 110, fracci6n VI; 

10,· No hacer las deducciones de las cuotas para la consti· 

tur.ien y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, 

de conformidad con lo dispuesto en el articulo 110, fracci6n IV¡ 

11.· No permitir la inspecci6n y vigilancia que las autori· 

dades del trabajo practiquen en su establecimiento para cerciora! 

se del cumplimiento de las normas do trabajo y no darles informes 

que a ese efecto sean indispensables, cuando lo soliciten, Los · 

patrones podrlln exigir a los inspectores o comisionados que les 

muestren sus credenciales y les den a conocer las instrucciones 

que tengan. 

Otras infracciones patronales de superior snnci6n son las · 

que se aplican: al patren que no observe en la instalaci6n de sus 

establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas 

que rigen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo¡ al pa· 

tren que exija que los trabajadores compren sus art1culos de con· 
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sumo en tienda o lugar determinado¡ a! patr6n que coaccione a los 

trabajadores a que se separe o afilie a un sindicato¡ al patr6n • 

que haga o autorice colectas o suscripciones en los establccimie~ 

tos de trabajo; al patr6n que ejecute cualquier neto que restrin· 

ja a los trabajadores los derechos que les otorguen las leyes (58). 

También se pueden imponer diversas sanciones a los patrones 

que violen: 

a).· Las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de •• 

los menores; 

b),· Las normas protectoras del trabajo del campo y del tr! 

bajo a domicilio¡ 

e),· su obligaci6n de facilitar al trabajador dom6stico que 

carezca de instrucci6n, la asistencia a una escuela primaria; 

d),- Las normas protectoras del trabajo en hoteles, restau· 

rantes, bares y otros establecimientos semejantes; 

e),• Debe agregarse que el incumplimiento de las normas re· 

lativas a la remuneraci6n de los trabajos, duraci6n de·la jornada 

y descansos, contenidas en un contrato, ley, o en un contrato co· 

lectivo de trabajo, cometido en el transcurso de una semana, se • 

sancionar& con multas por el equivalente de 15 a 315 veces el •! 

lario mtnimo general, tomando en consideraci6n la gravedad de la 

falta, Agregaremos por Qltimo que el patr6n que viole las normas 

contenidas en el Reglamento Interior del trabajo, se le impondrá 

multa por el equivalente de 3 a 30 veces el salario mtnimo gene·· 

58 Cfr. Arts, 132 y J33 de la LPT,, pp, 160-163 
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ral (S9), 

Es sabido que el Reglamento Interior de Trabajo es el con·· 

junto de normas destinadas a establecer el régimen de una empresa 

en cuanto se refiere a la t6cnica y a la disciplina, sogün una irr 

terpretaci6n y adaptaci6n de la legislaci6n laboral a las circun~ 

tancias de cada caso (60), 

como: 

La Ley Federal del Trabajo, en su articulo 422, lo define • 

El conjunto de disposiciones obligatorias para trabaja· 
dores y para patrones en el desarrollo de los trabajos 
de una empresa o establecimiento; no son materia del r! 
glamento las normas de orden t6cnico y administrativo • 
que formulen directamente las empresas para la ejecución 
de los trabajos (61), 

B).· SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS TRABAJADORES.· Reza el 

artículo 1002 que: 

De conformidad con lo que establece el art!culo 992, •• 
por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas 
de este cap!tulo o en alguna otra disposicí6n de esta • 
Ley, se impondrá al infractor multa por el equivalente 
de 3 a 315 veces el salario mínimo general, tomando en 
consiúernci6n la gravedad de la falta y las circunstan· 
cias del caso. 

Cuando la multa se aplique a un trabajador, esta no po
drll exceder al importe senalado en el 11ltimo párrafo •• 
del articulo 21 Constitucional (62). 

Pero es aOn m4s interesante el segundo p4rrafo de la propia 

disposición y a este respecto, dispone la citada norma Constituci2 

nal que si el infractor fuese jor.nalero u obrero, no podrA ser •• 

59 Cfr. Art, 1001 Ibid,, P• 540, 
60 Cfr, DE PINA: Op, Cit,, p, 330, 
61 Art, 422 de la LFT., p, 263, 
62 Art, 1002 !bid., pp, 540 y 541, 
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castigado con multa mayor del importe de su jornal o sueldo en •• 

una semana (63), 

Naturalmente que estas normas proteccionistas miden su im· 

portancia en orden al escaso monto de la multa aplicable al trab! 

jador, monto muy compatible con la debilidad econ6mica del mismo; 

y desde luego con el hecho de que su salario es la base de sost6n 

de su existencia y la de sus hijos, 

Cabe agregar que son los trabajadores, los patrones y los • 

sindicatos, federaciones y confederaciones de unos y otros, los 

que podr4n denunciar ante las autoridades del trabajo las viola 

clones a las normas de trabajo, 

Por su parte, los Presidentes de las juntas Especiales, los 

de las Juntas Federales Permanentes de Conciliaci6n, los de las •· 

Locales de Conciliaci6n y los Inspectores del Trabajo, tienen la · 

obligaci6n de denunciar a la negociaci6n industrial, minera, comer 

cial o de servicios que haya dejado de pagar o pague a sus trabaj! 

dores cantidades inferiores a las seftaladas como sálario mlnimo g! 

neral (.64). 

CJ.· SANCIONES ADMINISTRATIVAS AL PERSONAL JURIDICO DE LA· 

JUNTA.· Otro gran rubro dentro del cfrculo sancionatorio del dmbi· 

to laboral, lo es el constituido por el Personal Jurfdico de las 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, mismo que se compone de Actua• 

rios, Secretarios, Auxiliares, Secretarios Generales y Presidentes 

do la Junta Especial. 

Las autoridades que determinardn el nOmero de personas de • 

63 Cfr, lbid, 
64 Cfr. Art. 1003 Ibid, 
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que deba componerse cada Junta, son: La Secretaria del Trabajo y 

Previsi6n Social, los Gobernadores de las entidades federativas, 

y el Jafe del Departamento del Distrito Federal (65), 

En general, los miembros de dicho personal deben tener de-

terminados requisitos de edad, capacidad profesional, e idoneidad 

moral y desde luego, los de mayor rango, título de licenciado en 

Derecho. 

Respecto de tal personal, hay dos grandes grupos en cuanto 

a efectos de sanci6n: los que ameritan p.or algan acto su destitu

ci6n y los que en raz6n de que el propio acto es de menor lesivi

dad, requieren sanción menor. En seguida, nos referiremos a uno 

y otro grupos: 

a),- El grupo de las sanciones que consisten en destituci6n 

se divide a su vez en dos ramas, a saber: 

l. La de las causas generales de dcstituci6n de los Actua

rios, Secretarios, Auxiliares y Presidentes de las Juntas Espe-

cinles, causas que son: 

1,- Violar la prohibici6n del articulo 632, es decir, ejer

cer la profesi6n de abogados en asuntos de trabajo¡ 

2.- Dejar de asistir con frecuencia a la Junta durante las 

horas de trabajo e incumplir reiteradamente las obligaciones inh~ 

rentes al cargo; 

3.- Recibir directa o indirectamente cualquier dftdiva de 

las partes, y; 

4,- Cometer cinco faltas,por lo menos, distintas de las ca~ 

65 Cfr. Art 625 lbid,, p, 374, 
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sas especiales de de~tituci6n, a juicio de la autoridad que hubiese 

hecho el nombramiento (66). 

11. Las causas especiales de destituci6n: 

1° De los Actuarios: hacer constar hechos falsos en las a~ 

tas que levanten en ejercicio de sus funciones; 

2' De los Secretarios: dar f~ de hechos falsos y alterar -

sustancial o dolosamente los hechos en la redacción de las actas 

que autoricen; 

3° De los Auxiliares: 

A.- Conocer de algGn negocio para el que se encuentren impe

didos; 

B.- Votar una resoluci6n o formular un dlctamen notoriamen

te ilegal o injusto; 

c.- Retener o retardar indebidamente la tramitación de un -

expediente. 

4• De los Presidentes de las Juntas Especiales: 

lo,- Conocer de algOn negocio para el que se encuentren im· 

pedidos y retardar indebidamente la tramitación de un expediente; 

2o.- Votar una resolución notoriamente ilegal o injusta; 

3o.- No preveer oportunamente a la ejecución de los laudos. 

La destituci6n de dicho personal, se decretará por la auto-

ridad que hubiese hecho el nombramiento. Y cabe aclarar que las -

sanciones referidas se aplicarAn sin perjuicio de la responsabill 

dad penal. 

66 Cfr. Arts. 627, 628 y 644 Ibid,, pp. 374, 375 y 377. 
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incurrir el personal jurtdico de las Juntas, es aqu61 en que no -

se constituye causa de destituci6n, y entonces, habrA amonestaci6n 

o suspensi6n del car~o hasta por tres meses. 

Bl procedimiento a llevarse a cabo para estas hip6tesis, es 

decir, de imposici6n de estas sanciones, deber• observar las nor

mas siguientes: 

1.- Bl Presidente de la Junta practicar& una investi¡aci6n -

con audiencia del interesado, e impondr4 la sanci6n que correspon 

da a los Actuarios, Secretarios y Auxiliares¡ y 

2,- Cuando se trata de los Presidentes de las Juntas Bspeci! 

les, el Presidente de la Junta dará cuenta al Secretario del Tra

bajo y Previsi6n Social, al Gobernador del Estado o al Jefe del -

Departamento del Distrito Federal, quienes, despu6s de oir al in

teresado, dictar4n la resoluci6n correspondiente. 

Bs loable que la Ley tome en cuenta que para la imposici6n -

de estas sanciones, debcr4n tomarse en consideraci6n las circuns

tancias dol caso y los antecedentes del funciónario. 

Es conducente relacionar aqut las faltas especiales del per

sonal que en cada caso se indica: 

a).- Son faltas especiales de los Actuarios: 

1.- No hacer las notificaciones de conformidad con las disp2 

siciones de esta Ley¡ 

z,- No notificar oportunamente a las partes, salvo causa ju! 

tificada¡ 
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3,- No practicar oportunamente las diligencias, salvo causa 

justificada; 

4,- !facer constar hechos falsos en las actas que levanten -

en ejercicio de sus funciones; 

5,- No devolver los expedientes inmediatamente después de -

practicar la diligencia; y 

6,- Las dem~s que establezcan las leyes, 

b),- Son faltas especiales de los Secretarios: 

!, Retardar la tramitaci6n do un negocio sin causa justifi-

cada; 

II. No dar cuenta oportunamente a la Junta de las promocio· 

nes; 

III. No dar cuenta inmediata al Presidente de los dep6sitos 

hechos por las partes¡ 

IV, !lo autorizar las dilicencias en que intervenga o no ha· 

cor las certificaciones que les corresponda; 

V, Dar f~ de hechos falsos; 

VI. Entregar algOn expediente a los representantes de los· 

trabajadores o de los patrones, sin exigir el recibo correspondie~ 

te; 

VII. No requerir oportunamente a los representantes para ·

que firmen las resoluciones; 

VIII, No informar oportunamente al Presidente de los hechos 

a que se refiere el p4rrafo anterior; 

IX. No le\•antar lus actas de las diligencias en que in ter·· 
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vengan o asentar en ellas hechos falsos; 

X. No engrosar los laudos dentro del t6rmino sefialado en -

esta Ley; 

XI. Engrosar los laudos en t6rminos distintos a Jos consig

nados en la votaci6n. 

c),· Son faltas especiales de los Auxiliares: 

1" Conocer de un negocio para el que se encuentren impedi--

dos de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

2" Retardar la tramitaci6n de un negocio; 

3" Votar una resolución notoriamente ilegal o injusta; 

4" No informar oportunamente al Presidente de la Junta Esp! 

cinl de la conducta irregular o defectuosa de alguno de los rcpr! 

sentantos de los trabajadores o de los patrones, y; 

S" Las dem§s que establezcan las leyes, 

d),· Son faltas especiales de los Presidentes do las Juntas 

Especiales: 

1.- Conocer indebidamente de un negocio, retardar su trami

taci6n o votar una resolución notoriamente ilegal o injusta; 

2.- No proveer oportunamente a la ejecuci6n de los Laudos; 

3,- No Informar oportunamente al Presidente de la Junta ·de 

la conducta irregular o delictuosa de alguno de los representan-· 

tes de los trabajadores o de los patrones ante la Junta hspecial 

que presidan; y 

4.- No denunciar al Ministerio PCtblico al patrón de una ne

gociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios 
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que hubiera sido condenado por laudo definitivo al pago del sala

rio minimo general o las diferencias que aqu~l hubiere dejado de 

cubrir, a uno o varios de sus trabajadores (67). 

Con acierto comenta Trueba Urbina, que las diferencias que 

existen entre las responsabilidades civil, penal y administrativa, 

además de las derivadas de la naturaleza de la disposici6n viola

da, se encuentran las provenientes en cuanto a los efectos que -

producen. Asi, los efectos de la responsabilidad civil se produ-

cen, principalmente en el patrimonio del funcionario o empleado, 

en tanto que en la penal se manifiestan en una restricci6n de los 

derechos personales de cardcter ciudadano, Respecto a la adminis

trativa Onicamente alcanza al funcionario o empleado en sus dere

chos como tales, es decir, en los inherentes al cargo o empleo (68). 

A través de este breve recorrido por el Ambito sancionato

rio del Personal Juridico de las Juntas, observamos que, desde el 

punto de vista meramente administrativo, las sanciones corren de! 

de Ja amonestaci6n hasta la destituci6n, pasando por la suspensión 

del cargo hasta por tre' meses. Ya si las infraccione~ tienen ca

riz o colindancia penal, pueden trascender a delitos. 

Se agotan, pues, muy atinadamente, dentro del mismo medio 

laboral, las medidas que pueden ser mAs eficaces para sancionar 

la diversidad de faltas en que pueden incurrir los integrantes de 

dicho Personal Juridico Laboral. 

67 Cfr. Arts. 637, 638, 64S y 646 Ibid., pp. 37S-377 
68 Cfr. TRUEBA URBINA: Op. cit., p. 289. 
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D).- SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS REPRESENTANTES PATRON~ 

LES Y A LOS REPRESENTANTES OBREROS.· Las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje se componen por igual nómero de representantes de los 

obreros y de los patrones y uno del Gobierno; asr, tres represen

taciones integrnn los tribunales mexicanos del trabajo por manda

to de las leyes constitucional y reglamentaria, teniendo por tan· 

to, composici6n tripartita, 

Hasta no hace mucho, las juntas eran consideradas como ent.! 

dadcs o tribunales de carácter póblico, pero ahora se les consid! 

ra como tribunales de derecho social, pues su funci6n se desempe• 

na dentro del objetivo de protecci6n de grupo~ econ6micamente d6· 

biles, como son los trabajadores. 

Sobre esa base, se aprecia aón m~s la importancia de la la

bor que han de desempeftar los integrantes de la junta, tanto el • 

del Gobierno, como los representantes obreros y patronales, ya que 

sus voluntades, guiadas por los lineamientos jurfdicos sociales,

habr4n de conformar el Laudo que resuelve una especial controver

sia. 

Por todo ello se explica que la ley contempla como causas • 

de responsabilidad de los representantes de los trabajadores y de 

los patrones, las siguientes: 

A),· De destituci!Sn: 

1.- Conocer de un negocio para el que se encuentren impedi

dos, de conformidad con esta ley; 

z .. Litigar en alguna otra junta especial, salvo en causa 
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propia, de sus padres, de su c6nyuge o de sus hijos; 

3,- Sustraer de la oficina un expediente, sin otorgar reci

bo al Secretario; 

4.- Sustraer de algOn expediente cualquier constancia o mo

dificar el contenido de las actas despu~s de firmadas por las par 

tes, testarlas, o destruir en todo o en parte las hojas de un e_! 

pediente; 

s.- Votar una resoluci6n notoriamente ilegal o injusta; 

6.- Recibir directa o indirectamente cualquier dádiva de 

las partes en conflicto; y 

7.- Litigar un representante suplente en la junta en la que 

est6 en funciones el propietario o litigar este estando en funci~ 

nes el suplente, Además, 

8,- La no concurrencia a cinco Plenos en un ano, sin causa 

justificada, y; 

9,- La negativa a votar tres resoluciones o la comisi6n de 

cinco faltas distintas do las causas de destituci6n, dentro de un 

t~rmino de un ano, sin causa justificada, 

B),· Causas de amonestaci6n o suspensi6n hasta nor tres me-

!.!!.! : 

1º Faltar sin causa justificada a la celebraci6n de las --

audiencias; 

z• Negarse a emitir su voto en alguna resoluci6n; 

3° Negarse a firmar alguna resoluci6n; 

4° Retener indebidamente un expediente o negarse a devolver 



58 

lo al sor requerido por el Secretario, 

Es de observarse que las sanciones a los representantes, a 

los trabajadores y a los patrones, se impondrán por el Jurado de 

Responsabilidades de los Representantes, que se integrarrt: 

1,- Con un representante del Secretario del Trabajo y Previ 

si6n Social, del Gobernador del Estado o del Jefe de Departamen

tos del D. F., y; 

2,- Con un representante propietario de los trabajadores y 

otro de los patrones, y sus respectivos suplentes, elejidos cada 

seis anos en las convenciones relativas, 

Es importante puntualizar las normas ele. mayor relevancia en 

orden a los procedimientos ante dicho jurado; ellas son: 

I. El Presidente de la Junta y los Presidentes de las Jun-

tas Especiales deberán iniciar ante el Jurado las faltas de que -

tengan conocimiento; 

II. Las personas que tengan inter~s en el negocio podránasi 

mismo, denunciar las faltas de que tengan conocimiento; 

II I, Se pondr4n los hechos denunciados en conocimiento del 

acusado y se le oirá en defensa por si, por persona de su confia~ 

za, o por ambos¡ 

IV, El jurado tendrrt las mlls amplias facultades para in

vestigar los hechos, debiendo citar al acusado para la prdctica -

de las diligencias; 

V, El acusado podrd ofrecer las pruebas que ju~gue convenie~ 

te; y 



VI. Terminada la recepci6n de las pruebas, el Jurado escu-· 

charA los alegatos y dictard resoluci6n, comunicdndola, si fuese 

condenatoria a la autoridad a la que corresponda decretar la des· 

tituci6n (69), 

Es de comentarse que el Jurado o Tribrunal de Responsabili· 

dades de los Representantes del Capital y del Trabajo constituye 

un 6rgnno jurtdico aut6nomo de carActer social, cuya funci6n es • 

la de imponer sanciones administrativas a unos y otros. Sus res~ 

luciones son inapelables, es decir, no admiten ningQn recurso; 

.por lo que solo pueden impugnarse por medio del juicio de amparo 

indirecto, ante el Juez de Distrito competente (70), 

69 Cfr, Arts, 671·675 de la LFT., pp, 382 y 383, 
70 Cfr. TRUEBA URBJNA: Op, cit,, p. 300, 
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A).- CONCEPTO GENERAL DE PROCESO.- En el sentido mfis gene

ral, el t6rmino proceso designa un conjunto ue fen6menos, actos 

o acontecimientos que, sucediéndose en el tiempo, hallan entre st 

ciertas vinculaciones; apreciación segOn la cual, el proceso se -

d4, asl en las ciencias naturales (procesos qulmicos, biológicos, 

ftsicos, etc.), como en el ámbito del Derecho, mismo campo en que 

a su vez el concepto toma un sentido general y uno especial. 

El primero es aqu61 que engloba muy diversas facetas, desi& 

nadas por Jos nombres indicados, tales como proceso judicial, pr~ 

ceso legislativ9, proceso penal, proceso administrativo, 

En cuanto al se¡undo, espectfico, es el que se refiere al 

proceso por antonomasia, el proceso jurisdiccional, que ha sido 

definido por la generalidad de Jos autores civilistas, y aunque -

cada uno de ellos aporte su peculiar captación personal del con-

cepto, en conjunto se observa que coinciden en Jos caracteres ese!!. 

ciales del propio procedimiento o proceso jurisdiccional, tal co

mo lo prueban las definiciones que en seguida se transcriben: 

Prieto Castro: 

El proceso puede definirse como una actividad re¡ulada 
por el derecho procesal, de las partes y del tribunal, 
iniciada por la que de ellas se llama demandante, para 



obtener la sentencia cosa juzgada o acto por el -
cual el tribunal cumple su misi6n de defensa del -
orden jur1dico, que le está encomendada por el Es
tado, y tutela el derecho de la parte que, en el -
curso de 61, haya demostrado poseerlo (71). 

Chiovenda: 

Conjunto de los netos dirigidos al fin de la actua 
ci6n de la ley respecto n un bien que se pretende
garantizado, por 6ste en el caso concreto, median
te los 6rganos de la jurisdicci6n ordinaria (72). 

El proceso judicial es una secuencia o serie de ac 
tos que se desenvuelven progresivamente con el ob7 
jeto de resolver, mediante un juicio de la autori
dad, el conflicto sometido n su decisi6n (73), 

Goldschmidt: 

Es el m6todo que siguen los tribw1nles para defi-
nir la existencia del derecho de la persona que de 
manda, frente al Estado, a ser tutelado juridica-7 
mente, y para otorgar este tutela en el caso de -
que tal derecho exista (74), 

61 

Según se aprecia, todas estas definiciones coinciden en el 

aspecto esencial del proceso, como una serie de actos de voluntad 

sucesivos, manifestados dentro de cauces jur1dicos, teniéndose -

presente la obtenci6n de la sentencia que d6 término a la contro

versia de intereses. 

71 LEONARDO PRIETO CASTRO; Exposici6n del Derecho Procesal Civil -
de Espalla,, la, ed., Zaragoza, 1948, romo I, p. 8, 

72 GIUSEPPE CHIOVENDA: Principios de Derecho Procesal Civi 1., 1 a, 
ed., Reus, Madrid, 1925 1 Tomo !, p. loo, 

73 EDUARDO J. COUTURE; Funoamentos del Derecho Procesal Civil,, • 
3a, ed,, Ancalo, Buenos Aires, 1969, pp, l21 y 122. 

74 JAMES GOLDSCHMIDT: Derecho Procesal Civil., Za, ed,, Rosario, -
Buenos Aires, 1936, p, 
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Parece que Men6ndez Pidal encontró una definición breve y • 

no poco certera, a saber: 

Ul proceso es la coordinada sucesión de actos jurt· 
dicos derivado$ del ejercicio de la acr.ión proce;al 
y que tiene por objeto obtener una decisión juris·· 
diccional (75). 

Son dos las funciones esenciales del proceso: 

Primera,· La lógico·t~cnica, cuya verificación tiene por o~ 

jetivo determinar, en cada caso concreto, lo que sea justo; y 

Segunda,· La pragm5tica, que tiene la encomienda de ejecu-

tar lo reconocido como justo por el derecho (76), 

Es en dicha función pragmdtica en donde principalmente se · 

sit6an los procedimientos administrativos, si bien debe aclararse 

que 6stos desarrollan tambi6n la función 16gico·t6cnica, pues es 

obvio que tambi~n en tal clase de procesos habrd de determinarse 

lo que sea justo, 

El proceso jurisdiccional tradicional ha sido regido secu-· 

larmente por determinados principios, estrechamente ligados al l! 

beralismo juridico, derivado del liberalismo económico y filosóf! 

co, teorias en que, en suma, se sostiene al hombre como m4ximo V! 

lor de la existencia y, por ende, libre para esforzarse en cada • 

comunidad por obtener los bienes, sin ser obstaculizado por el eu 

te estatal. 

Tal proceso cl4sico tiene, por otra parte, los siguientes • 

75 FAUSTINO MENENDEZ PIDAL: Elementos de Derecho Procesal Civil,, 
la, ed, 1 Reus, Madrid, 193 p. 

76 Cfr. GOLDSCliMIDT: Op. cit., p. 1. 
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caracteres esenciales: 

1,· Es una relaciC!n de derecho p<lblico: 

Que se origina entre los particulares y el Estado, que ac·· 

tOa como Poder en el ejercicio de una potestad p<lblica: la juris

diccional; 

2,· Es nut6noma: 

Porque es indep~ndicnte del derecho material o substantivo 

hecho valer; 

J,. Bs trilateral: 

Porque la propia relaci6n, en raz6n de que se establece en· 

tre el actor y el Estado y entre este y el demandado; 

4.- Es compleja: 

Pues comprende una serie do facultades aisladas facultades 

de exigir y obligaciones y cargas de lns partes y de los 6rganos 

jurisdiccionales, que constituyen el proceso mismo; 

5,· Tiene un objetivo particular: 

Ya que existe una pretensi6n del actor y otra del demandado, 

normalmente contradictoria, que piden el Estado-juez la apllcaci6n 

de la norma jur1dica abstracta, quo es el objeto del mismo proce· 

so; 

6,· Es, la relaci6n, din4mica o progresiva, no estAtlcn: 

lin virtud de que se desarrolla en actos sucesivos de las 

partes y de los 6rganos jurisdiccionales; 

7, · Es unitaria: 
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Ya que ésta multiplicidad de facultades y de obligaciones y 

cargas sucesivas, se reGnen en una relación idealmente Gnica, que 

trae vida con el ejercicio de la acción judicial, mediante la de

manda, y se extingue con la sentencia (77). 

Tales son los caracteres de la relaci6n jurisdiccional que 

era base del r6gimen jurtdico sustentado en la afinación de los -

derechos fundamentales de libertad y autonomta personal, preconi 

zados por el individualismo liberal, afirmaci6n de la que se des

prendta la tendencia a reducir la actividad del Estado al mtnimo 

posible, rcstringi6ndola a la protecci6n de la libertad de contr! 

tar y de la propiedad, ideas que culminaron desde el punto de vi! 

ta jurtdico, en la concepci6n de que el derecho tiene por fin ha

cer posible la coexistencia de las libertades individuales (78). 

Como se aprecia, dicho régimen individualista y liberal, -

asi como partta de la igualdad general entre los hombres, tenta -

el supuesto de que en el proceso también existía igualdad entre -

las partes, sin tomar en cuenta que en éste se dejaba entrever la 

diferencia econ6mica y social (tratdndose de juicios de fondo la

boral) entre el trabajador y el patr6n, suscitando ast la prevale.!! 

cia de este Oltimo y, consecuentemente, su triunfo en cada litigio 

con parte obrera. 

Trueba Urbina precisa que las características técnicas del 

proceso individualista y sus lineamientos dogmAticos se fundan en 

los principios de la autonomta de la voluntad e igualdad de los -

77 Cfr. JOSE BECERRA BAUTISTA; El Proceso Civil en México,, 2a, -
ed,, PorrOa, México 1970; p, , 

78 Cfr, LUIS RECASENS SICHES: Tratado General de Filosofta del De• 
recho,, 3a, ed,, PorrOa, México, 1970, p. 515, 
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hombres ante la ley y en el proceso, asl como en la bilateralidad 

o ~aridad de las partes e imparcialidad de lo~ jueces y tribuna·· 

les, principios que constitulan la base y esencia del regimen in· 

dividualista y liberal y, por consiguiente, integraban la teorta 

del derecho procesal burgu6s, que persegula como metn el justo • 

medio aristot6lico o el jus suum quique tribuere , situaci6n •· 

procesal que atln persiste en los paises capitalistas, pese a los 

resplandores sociales en el Estado PoHtico moderno, proveniente 

de la socializaci6n del Derecho (79), 

El otro aspecto del proceso cl~sico que también afectaba a 

los trabajadores en sus controversias con patrones, es el que se 

manifestaba con el principio la ley civil es igual para todos 

pues por ello no habla podido aceptarse una legislaci6n profesio· 

nal ni una legislaci6n de clase que substituyera la regulaci6n j~ 

rldico-civil de las relaciones de trabajo, con el consiguiente 

perjuicio del obrero, que se suponla igual al patr6n en el curso 

del proceso (8íl), 

Precisado ya el concepto general del proceso, y enunciado • 

el sui·gimiento del proceso laboral, haremos otras referencias a 

hte al ocuparnos, en seguida de una de las especies de 6ste, 

79 Cfr. ALBERTO TRUEBA URBINA: Nuevo Derecho Procesal del Trabajo,, 
la, ed,, Porrda M&xico, 1971 1 pp, 49 y SO, 

80 Cfr. MARIO DE LA CUEVA~ Derecho Mexicano del Trabajo,, 2a, ed,, 
Porrtla, M8xico, 1970, Tomo t, p. 16, 
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B),• BY.AMEN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL TRABAJO,· 

El proceso laboral surge como reacci6n al proceso civil tradicio· 

nal, dado que la aparente igualdad de las partes en este n1timo • 

suscitaba innnmcras injusticias para el trabajador, dado el pode· 

r1o econ6mico de la parte patronal, que se imponia mediante cohc· 

chos y malas artes en el desarrollo de los juicios, 

La lucha de los trabajadores por obtener normativas más ju~ 

tas y las aportaciones doctrinarias de los pensadores humanistas, 

determinaron una crisis del proceso civil, pues empezaron a que·· 

brantarse sus principios fundamentales, que eran la igualdad de . 

las partes y la imparcialidad del juzgador, no habiendo igualdad 

econ6mica entre el obrero y el patr6n, la igualdad de ambos en el 

proceso era s6lo ficticia. Por tanto, y como consecuencia, tam-

bién se vieron afectados los principios de libertad de contrata·

ci6n y autonom!a de la voluntad, toda vez que el Estado, presion~ 

do por los sectores sociales marginados, hubo de iniciar la pro-· 

mulgaci6n de leyes que en diversos aspectos contradec{an todos -· 

esos principios, 

Obviamente, las nuevas regulaciones del proceso laboral han 

sido efecto de las conquistas logradas en el Derecho substancial 

del trabajo, mismo que nace con el prop6sito de asegurar al ele-

mento trabajador un nivel de vida decoroso, mediante condiciones 

de trabajo mfs justas y humanas, declaradas obligatorias por el -

Estado, para evitar la burla de ellas por parte de los patrones. 
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Por raz6n 16gica, y a efecto de dar efectividad a dichas •· 

condiciones, se va conformando el proceso laboral, con principios 

propios y con frecuencia antit6ticos a los del juicio civil, pos

tulando, por tanto, la libertad del juzgador, la sencillez y rap! 

dez en el procedimiento, la protecci6n especial de la clase trab! 

jadora, a fin de establecer la verdadera igualdad ante la ley (81), 

Tambi6n, como en México, en otras latitudes se sostiene la 

inoperancia del proceso civil en materia de trabajo, siendo prue

ba de ello lo afirmado por Couture en el sentido de que el presu

puesto de igualdad de las partes, que es imperativo en el juicio 

individualista, no tiene aplicaci6n en el proceso laboral, dada • 

la desigualdad econ6mica entre los factores de la producci6n; ra

z6n por la cual aqu61 debe ser equilibrado a través de desiguald! 

des jurtdico-procesales en favor de los trabajadores, mismas que 

tienden a evitar la desviaci6n y entorpecimiento de los objetivos 

de la justicia laboral por parte del litigante patronal, sin lu-

gar a dudus el mAs poderoro de hecho, Por ello e" que en el pro

ceso del trabajo impera ya la f6rmula desigualdad compensada con 

otra desigualdad (82). Es decir, las desigualdades reales se po

nen en equilibrio con las desigualdades jurldico-procesales, 

En raz6n de lo expuesto, el proceso laboral viene a ser el 

conjunto de actos que se realizan ante un juez de trabajo, un tr! 

bunal de trabajo o una junta de conciliaci6n y arbitraje, a cons! 

cuencia de controversias o discusiones quP, con arreglo a las le· 
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yes, sostiene trabajadores y patronos por violaciones a una re·· 

laci6n de trabajo o debidas a la rescisi6n, modificaciones, sus-· 

pensiones o terminaciones de un contrato individual o colectivo • 

que hayan celebrado (83), 

Claro que se impone agregar que en dichos procesos la ley • 

postula normas que tienden a proteger al trabajador, para ponerlo 

en equilibrio con la parte empresarial. 

En la amplia gama de los ~roccsos laborales, quedan compre~ 

didos los de indole administrativa, Por tanto, debemos preguntar 

nos primero: ¿qu~ son los procesos administrativos?, 

Dentro del ámbito del derecho administrativo, quizls en ra· 

z6n de su gran ndmero, suele substituirse el nombre de proceso •• 

por el de procedimiento, es decir, procedimientos, pues, como ac! 

bamos de decir, son muchos y diversos. 

Para llegar a su concepto, hemos de decir que el acto admi· 

nistrativo requiere normalmente, para su formaci6n, estar preced! 

do por una serie de formalidades y otros actos intermedios que ·• 

dan al autor del propio acto la i1ustraci6n e informaci6n necesu· 

rias para guiar su decisi6n, al mismo tiempo que constituyen una 

garantta de que la resoluci6n se dicta, no de un modo arbitrario, 

sino de acuerdo con las normas legales. 

Ese conjunto de formalidades y actos que preceden y prepa·· 

ran el acto administrativo es lo que constituye el procedimiento 

administrativo de la misma manera que las vtas de producci6n del 

83 Cfr. SANTfAGO BARAJAS MONTES DB OCA: Juicio Laboral,, en Dicci~ 
nario Jurfdico Mexicano, op, cit,, Tomo V, p, 233, 



acto legislativo y de la sentencia judicial forman respectivamen

te el procedimiento legislativo y el procedimiento judicial. 

El procedimiento administrativo adquiere una importancia de 

primer grado cuando el acto que se va a realizar tiene un carácter 

imperativo y afecta situaciones jur1dicas de los particulares. 

En tales casos, el derecho positivo ha adoptado estas tres 

posiciones: 

a). No ha regulado ningnn ,rocedimiento; 

b). Se ha inspirado en los principios del procedimiento j~ 

dicial; 

c), Ita organizado un procedimiento diferenciado del proce

dimiento judicial. 

A). En el primer caso se da un fen6meno muy explicable de~ 

tro del derecho administrativo, pues en 61 ha ocurrido que, a di

ferencia de otras ramas del derecho tan bien elaboradas ya como -

la del derecho civil, la legislaci6n positiva se ha conformado 

con establecer el derecho sustantivo, omitiendo la regulaci6n de 

las vlas que conducen a la producci6n del acto administrativo co

rrespondiente, tanto por la imprecisi6n que todav1a existe en el 

Smbito del derecho administrativo, como por la circunstancia de -

que, en nuestro r6gimen legal, los principios constitucionales -

predominantemente liberales que rigieron la Constituci6n de 1857 -

reductan las intervenciones del Estado en la vida de los particu

lares a un grado en que no era muy sensible la falta de reglas de 
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procedimiento administrativo. 

b),- La segund4 posici6n, o sea, la del procedimiento admi

nistrativo inspirado en el procedimiento judicial, constituye una 

clara tendencia de los administrados, quienes deseartan que en to

dos los casos la autoridad observara fielmente todas y cada una de 

las formalidades tutelares del procedimiento judicial, pues ellas 

implican la salvaguardia de los intereses privados, y no en la de

bida conciliaci6n del inter6s privado con las exigencias del inte

r6s pOblico que la administraci6n tiene que satisfacer mediante su 

actuaci6n. 

c),- La Oltima posici6n anotada, consiste en organizar pro

cedimientos especiales adecuados nl acto que ha de realizarse, se

partndose de los moldes del procedimiento judicial ordinario¡ posi 

ci6n que ha adoptado nuestro r6gimen legal y que obedece a la nec! 

sidad de acomodar la manera de actuar de la Administraci6n a las -

necesidades que ella tiene que satisfacer, reconociendo ast que el 

procedimiento para ser Otil y eficaz debe ser impuesto por los ob

jetivos especiales de la actividad administrativa, Son ejemplos -

de tales procedimientos: 

1). Los establecidos para la determinaci6n de los cr6ditos 

fiscales para fijar las bases de las obligaciones tributarias a -

cargo de cada causante¡ 

2), La obtenci6n de concesiones de explotaci6n de bienes de 

la Naci6n (aguas, minas, tierras) o de servicios pOblicos (vtns de 
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comunicaci6n, transportes, energía eléctrica, etcétera); 

3, La expropiaci6n por causa de utilidad pública, etcétera, 

etcétera (84), 

Los procedimientos administrativos, cuando entran en la es

fera del Derecho del trabajo, asumen el carGcter de procedimientos 

administrativos laborales, y estimo que se sitúan dentro de la ter 

cera posici6n de que acabamos de hacer mérito, si bien, como vere

mos, teniendo muy presentes los lineamientos protectores en gene-

ral de toda persona, del proceso judicial, 

Obviamente, la regulaci6n relativa a los procedimientos ad

ministrativos en materia de trabajo, corresponde al Derecho proce

sal administrativo del trabajo; siendo así, a efecto de definirlo, 

conviene examinar antes el concepto del Derecho procesal adminis-

trativo (público), 

Al respecto, agregamos en seguida dos definiciones de esta 

rama del Derecho administrativo: 

Si el Derecho procesal puede ser definido como el conjunto 

de normas referentes a los requisitos, contenido y efectos del pr~ 

ceso, el Derecho procesal administrativo serA: 

Bl conjunto de normas referentes a los prespuestos 
contenido y efectos del proceso administrativo (85), 

Villar y Romero opina al respecto diciendo que: 

Bl Derecho procesal administrativo no es otra cosa que el -

conjunto de normas que regulan el proceso (jurídico) administratl 

vo; concebido de una manera amplia, es el conjunto de normas que -

84 Cfr. GABINO FRAGA: Op, cit,, pp. 264·266, 
85 JESUS GONZALEZ PBREZ: Derecho Procesal Administrativo,, la. ed,, 

lleus, Madrid, 1955, p. 6, 
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regulan las diversas clases de procesos (jurídicos o no juridicos) 

administrativos (86), 

Como se observa, el Derecho procesal administrativo sigue 

la naturaleza del Derecho público, del Administrativo substancial, 

el cual, como hemos visto, es en lo general de corte individualis

ta, estando por ello opuesto o siendo por lo menos divergente del 

Derecho administtntivo procesal del trabajo que tiene claramente -

fijada su naturaleza social, pues regula procedimientos que tien-

den a tutelar a la parte trabajadora, 

Por ello se explica que cuando imperaba solitariamente la 

teorh general del proceso hasta los albores del presente sir.lo, -

todas las disciplinas procesales tenian como alma mater el dere

cho procesal civil (individualista por excelencia), pero a partir 

de la promulgaci6n de la Carta de 1917, naci6 una nueva ciencia j~ 

ridica, el derecho social, integrado por el derecho agrario, del -

trabajo, de la previsi6n social, así como sus correpondientes di! 

ciplinas procesales, que forman ramas aut6nomas, como son el dere

cho procesal del trabajo, el derecho procesal agrario, el derecho 

procesal de la previsi6n social, a lo que agrega que independient.!!_ 

mente de que en la aplicaci6n de las normas procesales de natural.!!. 

za social intervengan autoridades peiblicas, las normas no s6lo COJ! 

servan su propia autonom1a juridica y su destino social, sino ori

ginan nuevas funciones, de ~stas, y asi como el derecho procesal -

administrativo público es rama del derecho procesal burguh, el d.!!_ 

86 Cfr. JOSE MARIA V!LLAR Y ROMERO: Derecho Procesal Administrati
YE.•, la, cd,, Labor, Madrid, 1944, p, 
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recho procesal administrativo laboral es rama del nuevo derecho -

procesal social, que junto con otras normas procesales del trab•

jo, de la pre~isi6n social y agrarias, constituyen la teor1a nen~ 

ral del proceso social, cuyas reglas rompen los principios de igual 

dad e imparcialidad procesal de la teorta general del proceso, pa

ra proteger a la clase obrera y campesinos y en particular a los 

nQcleos d~biles de la colectividad, En raz6n de todo lo cual, el 

derecho procesal administrativo del trabajo, rama del derecho ad

ministrativo laboral, puede definirse como: 

El conjunto de normas que regulan los diferentes pro
cesos administrativos, originados por violaciones a -
las leyes y reglamentos, para imponer el orden jur1dl 
ca-social en las relaciones laborales (87), 

Como se desprende de lo anterior, el proceso administrati

vo laboral y sus procedimientos no resuelven propiamente conflic

tos de trabajo, sino que sancionan determinadas infracciones n las 

leyes y reglamentos y a los contratos de trabajo, quedando abierta 

la vta jurisdiccional en caso de que no se obtenga la sntisfacci6n 

plena del derecho violado, 

En cuanto a los 6rganos que lo aplican, puede puntualizarse 

que el derecho procesal administrativo del trabajo est§ en manos -

de las autoridades pGblicas y de las autoridades sociales cuya di

n~mica se consigna en las dos partes que integran nuestra Carta 

Fundamental, pero, en funci6n de la naturaleza de estas normas, 

las autoridades pOblicas ejercen funciones sociales que forman par 

te de la política social del Estado, pero que es diferente a las • 

87 TRUEBA URBJNA: Op. cit,, p, 1743, 
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funciones exclusivamente sociales que ejercen las autoridades so· 

ciales en funcidn de realizar la justicia social, ya que la prim! 

ra se concreta exclusivamente a la protecci6n de los grupos dSbi· 

les de la sociedad, en tanto que la segunda tiene como destino s2 

cial, además de la protecci6n, la reivindicaci6n de los derechos 

de los miembros de dichos grupos. Y son fuentes fundamentales ·• 

del derecho procesal administrativo del trabajo las siguientes: 

1, Las normas procesales del articulo 123 de la Constitu·· 

ci6n y sus leyes reglamentarias, la Ley Federal del Trabajo, la • 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del 

Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vi· 

vienda para los Trabajadores, y otras varias m4s¡ 

2, Los reglamentos administrativos expedidos por el Poder 

Ejecutivo Federal y por los sindicatos obreros, en sus reglas de 

procedimiento, para aplicar sanciones; 

3, Los principios del derecho procesal social¡ 

4, La jurisprudencia, cuando su contenido es social (88), 

Precisamente, en lo que resta de este estudio nos ocupamos de la 

normativa procesal administrativa en materia de sanciones de tra· 

bajo, 

88 Cfr, !bid., p, l744, 
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C), - PROCEDIMIENTOS DE SA~CJON AllMINISTRATIVA LABORAL.- Los 

procedimientos administrativos del trabajo, segan hemos enunciado, 

son ins trumentOS pa rn re>O l Ver COnf lic tos que 00 ~on j ur isd icClo • 

nales, sino infracciones a las leyes o reglamentos fdcilmente su~ 

sanables en la vta administrativa. Cabe aqui agregar 0,ue, en gene 

ral, los procedimientos laborales pueden clasificarse en dos gru

pos, n saber: 

a). Procedimientos jurisdiccionales y 

b), Procedimientos administrativos. 

Los primeros son aquellos que se aplican en la tramitaci6n 

y decisi6n de los conflictos de trabajo y que, sin duda alguna, -

se refier~n a cuestiones contenidas; ejemplo: conflictos indivi-

duales y colectivos jur1dicos y conflictos econ6micos. 

Los segundos, es decir, los procedimientos administrativos 

no tienen por objeto la substanciaci6n de cuestiones contenciosas, 

sino que implican, por lo general, la aplicaci6n de sanciones pa· 

ra el mejor desarrollo del trabajo, 

Asi, en fecha relativamente reciente, ante ln necesidad i! 

periosa de dar uniformidad a los procedimientos para la aplicaci6n 

de sanciones en materia de trabajo, se exnidi6 el decreto de fe-· 

cha 14 de junio de 1983, publicado el 17 del mismo mes y afio en el 

Diario Oficial de la Federaci6n, consignando el Reglamento que e!!_ 

tablece el procedimiento para la aplicaci6n de sanciones adminis-
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trativas por violaciones a la Ley Federal del Trabajo, mismo cu

yo examen exeg6tico abordamos a continuaci6n, partiendo de la ba

se de que consta de las siguientes partes integrantes: consideran 

dos y cap1tulos: I, disposiciones generales; 11, de la radica-

ci6n y emplazamiento; 111, de la audiencia; IV, de las resolucio

nes; y V, de las notificaciones, 

A.- CONSIDERANDOS: 

El decreto explica en breves t6rminos los motivos por los 

que se expide, pudiendo ser puntualizados al tenor sig~iente: 

Que es innegable la necesidad de asegurar el desarro
llo y la realizaci6n integral del individuo en el tra 
bajo, a trav6s de una regulaci6n adecuada de las reli 
cienes entre los factores de la producci6n y de que ~ 
trabajadores y patrones observen permanentemente las 
normas de trabajo; 

Que corresponde a la Secretaria del Trabajo y Provi-
si~n Social vigilar la observancia y aplicaciDn de -
las disposiciones contenidas en el Apartado A del -
Articulo 123 Constitucional, en la Ley Federal del Tra 
bajo y en los reglamentos de la propia Ley; -

Que la aplicaci6n de multas por violaciones a las nor 
mas de trabajo, tiene la principal finalidad de consc 
guir el cabal cumplimiento y observancia de tales nor 
mas y en a1tima instancia el mejor desarrollo de los 
factores de la producci6n; 

Que para la imposici6n de sanciones, la autoridad fe
deral administrativa del trabajo requiere disponer de 
un ordenamiento legal en el que se establezcan el pro 
cedimiento y las formalidades esenciales para su aplI 
caci6n, he tenido a bien expedir el siguiente (89); -

Estos objetivos sobresalen: 

. La especificaci6n del procedimiento y las formalidades esen 

89 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION: Tomo CCCLXVJII, No, 34, 17 de 
Junio de 1983, p. 25, 
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ciales para su aplicación, esta Oltima reminiscencia IDuy necesaria 

de la teor1a del proceso tradicional civil, protector de toda per

sona que pueda verse afectaJa por la aplicaci6n del procedimiento 

sancionar io. 

Enseguida abordaremos el exámen de los capttulos que inte· 

gran el Reglamento. 

B.- CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES: 

Consigna este capitulo las disposiciones que permiten pun· 

tualizar los siguientes rubros: 

que: 

Competencia Federal, dispone el artículo lo. que: 

Articulo lo, Este reglamento rige en todo el terri
torio nacional y tiene por objeto establecer el pro
cedimiento para la aplicación de sanciones adminis·
trativas por violaciones a la Ley Federal del Traba
jo, sin perjuicio de los procedimientos espectficos 
establecidos en otros ordenamientos derivados de la 
propia Ley (90) y, 

Art1culo 2o. La aplicaci6n del presente Reglamento -
corresponde a las autoridades federales administrati 
vas del trabajo, en el ~mbito de su competencia (91T. 

Definici6n do Centro de Trabajo, dispone el articulo 3o. -

Articulo 3o, Para efectos de este ordenamiento se con 
sidern centro de trabajo, cualquiera quo sea su den~ 
minaci6n, aquel en el que se realicen actividades de 
producci6n o distribución de bienes o prestación de 
servicios y en el que participen personas que sean -
sujetos de una relación de trabajo (9Z). 

Delimitad6n de Competencia, se previene tambi~n en el nrtlc!!. 

lo 4o, que: 

90 Art, 1, !bid,, p, 26, 
91 Art, 2, lbid. 
92 Art. 3, Ibid, 



Articulo 4o, Las autoridades locales del trabajo -
que detecten hechos violatorios a la Ley Federal del 
Trabajo que no sean de su competencia, en los t6rmi
nos de los arttculos SZ7 y 5Z7-A de la propia Ley, -
remitirAn a las autoridades federales administrativas 
del trabajo las actas y documentación en que se ha-
gan constar tales hechos (93), 
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Cabe aclarar que el articulo 527 de la Ley Laboral especi

fica cuales son las mGltiples materias respecto de las cuales la -

aplicaci6n de las normas corresponde a las autoridades Federales,

materias tales como textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, e! 

cétera y el 527-A previene el auxilio de las autoridades Locales a 

las Federales en la aplicaci6n de las normas de trabajo, referen-

tes a la aplicación y adiestramiento de los trabajadores y las re

lativas a seguridad e higiene en el trabajo, cuando se trate de e~ 

presas o establecimientos que en los demás aspectos derivados de 

las relaciones laborales, estén sujetos a la jurisdicci6n de las 

propias autoridades Locales (94), 

Es oportuno mencionar que con anterioridad se dej6 al tra

bajadcr la facultad de capacitarse de manera voluntaria e indivi

dual, después, el aprendisaje dentro de las empresas se estableci6 

como obligaci6n patronal, unicamente para preparar a nuevos traba

jadores en determinados oficios y facilitarles as1 su ·ascenso a C! 

tegortas más ospecializadas; pero en el fondo tal obligaci6n signl 

ficaba m4s un beneficio para el patr6n, pues obtenta sin esfuerzo 

y sin costo adicional mano de obra barata, toda vez que no se pag~ 

93 Art, 4, Ibid, 
94 Cfr, Arts. 527 y 5Z1·A de la LFT, pp, 340 y 345, 



ba igual salario al aprendiz que al 

Por tal raz6n, se abandon6 esa prActica de aprendizaje, y en fecha 

relativamente reciente se ha establecido una nueva obligaci6n pa·· 

tronal que consiste en dar a los trabajadores la necesaria capaci· 

taci6n y adiestramiento con vista a un mejoramiento intenrnl de •• 

sus condiciones de vida y para evitar que sean como reza un anti· 

guo consejo mexicano, aprendices de todo y oficiales de nada. 

Tan importante es este proceso de preparaci6n de los trab! 

jadores, que ya vemos que la instituci6n de capacitaci6n y ndies·· 

tramiento ha quedado b4sicamente en manos de las autoridades Fcde· 

roles Laborales, si bien las Locales deberAn coadyuvar remitiendo 

a aquellas las actas y documentaci6n relativas, cuando detecten h~ 

chas violatorios en esta materia (9S), 

c.· CAPITULO II. DE LA RADICACION Y EMPLAZAMIENTO: 

El Articulo So, dispone: 

Articulo So. Recibidas de la lnspecci6n del Trabajo 
o de cualquiera otra autoridad competente el acta y 
la documentaci6n correspondientes, las autoridade~ 
del trabajo procederlln a su ·:aloraci6n y califica·· 
cU!n (96). 

En consecuencia, el art1culo 60. dispone: 

Articulo 60. Si en el neta y otras constancias se 
presume existen hechos c¡ue se estiman violatorios,· 
en cumplimiento del articulo 1009 de la Ley Federal 
del Trabajo se emplazard n la persona física o mo·· 
ral a la que se le imputen, para que manifieste lo 
que a su derecho convenga, oponga defensas y cxcep· 
cienes y ofrezca pruebas (97), 

9S Cfr, SANTIAGO BARAJAS MONTES DE OCA: Capacitaci6n r Adiestra 
miento,, en Diccionario Juddico Mexicano op. dt,, To110Tr; 
p¡;:-n '1 45, 

96 Art, S, del DOF,, p. 26, 
97 Art. 6, !bid. 



En cuanto al emplazamiento que doctrinariamentc es: 

El neto procesal destinado a hacer saber al demanda 
do la existencia de la demanda y la posibilidad le 
gal que tiene de contestarla (98), -

El Artículo 7o. establece: 

Articulo 7o. El emplazamiento para comparecer a -
audiencia contendrá: 
a) Nombre del consignado; 
b) Domicilio del centro de trabajo; 
c) Autoridad consignante; 
d) Nombre del inspector federal del trabajo que le

vant6 el acta y fecha de 6sta; 
e) Circunstancias o hechos que consten en el acta y 

que se hayan tipificado coao violatorios; 
f) Fundamento legal de la rompetenc!a de la autori

dad e11plazante; 
g) Preceptos legales que tipifiquen las violaciones; 
h) Fecha y hora de la celebracil!n de la audiencia o, 

en su caso, tErmino de d(as hAbiles concedidos a 
comparecer, a partir de la fecha de la notifica-
cil!n; e 

i) Apercibimiento do que si no se comparece a la -
audiencia de Ley se seguirl el procedimiento en • 
rebeldfa, teni6ndose por ciertos los hechos mate· 
ria de la consignacil!n (99). 

O,· CA.PITULO !II. DE LA AUOIENC!A: 
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Para la comparecencia del empla,ado a la audiencia ha)' li· 

beralidad en el Reglamento, toda vez que el Articulo 80, dice: 

Articulo So. El emplazado podrá comparecer a la • 
audiencia person•lmente o por conducto de su apodera 
do, tratandosc de persona f1sica; si se trata de una 
persona moral, a trav~s de su representante legal o 
mediante apoderado. En cualquiera de los casos la 
comparecencia también podr4 hacerse por escrito, 
acreditando debidamente la personalidad. 

La personalidad se acreditará conformo a las siguie~ 
tes reglas: 

98 ílE PINA: Op, cit., p, 201, 
99 Art, 7 del DOF., p. Z~. 



I, Cuando el compareciente actOe como apoderado de • 
persona fisica, podr4 hacerlo mediante poder notarial 
o carta poder firm~da por el otorgante y ante dos •• 
testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la auto 
ridad del trabajo administrativa; -

II.· Cuando el apoderado actde como representante le· 
gal de persona moral, deber& exhibir el testimonio n~ 
tarial respectivo que asi lo acredite; y 

IIl,·Cuando el compareciente actGe como apoderado de 
persona moral, podr& acreditar su personalidad median 
te testimonio notarial y carta poder otorgada ante -~ 
dos testigos, previa comprobaci6n de que quien le • 
otorga el poder est4 legalmente autorizado para ello 
(100). 
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Tambi&n para acreditar la personalidad el Articulo 9o, di 

otra opci6n y que a la letra dice: 

u: 

Articulo 9o. Las autoridades administrativas del tra 
bajo podran tener por acreditada la personalidad deT 
compareciente, sin sujetarse a las re¡las del articu
lo anterior, siempre que de los documentos exhibidos 
o de las actuaciones que obren en autos, lle¡uen al • 
convencimiento de que efectivamente se representa a • 
la parte interesada (101), 

En cuanto a la admisi6n de las pruebas el Articulo 100, ?! 

Articulo 100, Bl emplazado solaaente podra ofrecer • 
aquellas pruebas que tiendan a demostrar que no son • 
ciertos los actos u omisiones que constan en las ac·· 
tas levantadas por los inspectores del trabajo y que 
sean motivo de la consignaci6n (102), 

Para la admisi~n de las pruebas, las autoridades del trab! 

jo deben sujetarse a ciertas reglas, mismas que se consagran en 

el articulo 110, que a la letra dice: 

100 Art. 81 Ibid, 
101 Art. 9, Ibid. 
10Z Art. 10 1 Ibtd. 



Articulo 11, Para la admisi6n de pruebns las nutori 
dades del trabajo se sujetar4n a las siguientes re7 
glas: 

!, Deber4n estaT relacionadas con los hechos u omi-
sionos espectficos que sean materia de la consigna-
cilln¡ 

JI. Las consistentes en datos o documentos que de-
hieren ser aportados durante la visita de inspecci6n, 
s6lo se admitir4n cuando a juicio de la autoridad se 
demuestre fehacientemente las razones por las cuales 
no se aportaron¡ 

111, Tratándose de actos u omisiones susceptibles de 
reparaci6n posterior, s6lo se admitirán las que lle
ven a demostrar que en la fecha de la inspeccilln si 
se cumpltan las normas presuntamente violadas¡ 

IV, En caso de infracciones no susceptibles de repa
raci6n posterior, s6lo se admitir4n las tendientes a 
demostrar que no se comedan los hechos u omisiones 
materia de la consignaci6n en el momento de la visi
ta de inspeccilln; 

V. La inspecci6n ocular s6lo se admitir5 cuando, a -
juicio de las autoridades administrativas del traba
jo, se acredite fehacientemente la necesidad de prnc 
ticarla¡ 

VI, En materia de capacitaci6n y adiestramiento en -
el trabajo, s6lo se admitirdn los documentos que 
tiendan a demostrar que se presentaron en tiempo los 
planes y programas correspondi~ntes¡ 

VII. Las consistentes en informes a cargo de otras -
autoridades, s6lo se admitirAn cuando el consignado 
demuestre la imposibilidad de presentarlos por si 
mismo y su necesidad e importancia¡ y 

VIII. No se admitirá ln testimonial de los trabajado
res, o de su represcntaci6n sindical, cuando hayan -
resultado afectados con el acto u omisi6n del infrac 
tor (103), -
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Desde luego puede ser criticable la norma que dispone que 

no se admitirá la testimonial de los trabajadores o de su represe!! 

103 Art, 11, Ibid., pp, 26 y 27, 
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tacilln sindical, Cuando hayan resultado afectados con el neto u • 

omisi6n del infractor, pues se priva a los mismos de una probanza 

muy usual y que podría coadyuvar eficazmente en el procedimiento • 

sancionatorio a favor de la parte laborante y a~raviada por los a~ 

tos mereceJores <le la conslgnaci6n. Creo que esta norma resulta · 

contradictoria al espíritu que tuvo el Legislador al crear ln Ley 

Federal del Tra~ajo, pues dicha Ley se caracteriza por ser protec· 

cionista y tutelar de los trabajadores y obviamente esta norma va 

en contra de tal finalidad; de ahí que estimo debería ser suprimi· 

da tal norma contenida en la fracc!6n VIII del artículo 11 del Re· 

glnmento en estudio, 

E, CAPJTUJ.O IV, DE LAS RESOLUCIONES. 

Obviamente nl ser desahogadas los pruebas se declarará ce

rrado el procedimiento y se turnar5n los autos para rcsoluci6n. El 

Artículo 14 consagra los requisitos que debieron contener las res!< 

luciones y a la letra Jice: 

Articulo 14. Lus resoluciones que emitan las autori
dades administrativas del trabajo contendrln: 

l. Lugar y fecha; 
1 I, Autoridnd que la dicto; 
III. Nombre y domicilio del consignado¡ 
IV. Domicilio del centro de trabajo; 
V. Registro Federal de Contribuyentes del consigna

do en su caso; 
VI. Relacilln de las actuaciones que obran en autos¡ 
VII. Disposiciones legales en que se funde la com?>e

tencia. 
VIII, Dcscripci6n de las pruebas admitidas y desaho

gadas¡ 



IX, 

X. 
XI. 

XII. 

Consideraciones que fundadas y motivadas derl·· 
ven de lo alegado y probado, en su caso; 
Puntos resolutivos; 
Apercibimiento pnra el cumplimiento de las nor· 
mas violadas; y 
Nombre y firma de quien la dictel104). 
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Como se aprecia, se siguen cumpliendo en el campo de las • 

resoluciones, las garant1ns jur1dicas suficientes, para el consig· 

nado a efecto de evitar un procedimiento sancionatorio de carncter 

arbitrario o por lo menos infundado. 

Tambi~n contiene este Capitulo otras normas, pero relnti·· 

vas a la cuantificación e imposici6n de sanciones, por lo que dej! 

mos su mención para el inciso final de este trabajo, 

F. CAPITULO V. DE LAS NOTIFICACIONES, 

Bn el plan de seguir garantizando a los consignados por •• 

violaciones laborales, las debidas garantias, de extracci6n constl 

tucional, previene el articulo 21 que: 

Artículo 21. Seran objeto de notiíicaci6n: 

J, Los emplazamientos al patr6n o al trabajador a · 
efecto de que concurra a la audiencia relativa 
al procedimiento administrativo sancionador; 

II. Los acuerdos dictados dentro del procedimiento 
administrativo sancionador; 

III. Los acuerdos recaídos en las comparecencias por 
escrito; 

IV. Las resoluciones definitivas que dicte la autori 
dad administrativa del trabajo; y 

104 Art, 14, Tbid, 1 p, 27, 



v. Cualesquiera otra orden o requerimiento que se • 
relacione con la aplicaci&n de este Reglamento • 
( 105). 
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En cuanto a la forma en que deben de hacerse las notifica

ciones del Articulo anterior, el articulo 22 dice: 

Articulo 22, Las notificaciones a que se refiere el 
articulo anterior, se llevarán a cabo de la siguien· 
te manera: 

a) Personalmente las mencionadas en las fracciones 
I, 11, IV y V, 

b) Por correo certificado con acuse de recibo, las 
que se mencionan en la fracci&n III¡ 

c) Por instructivo cualquiera de l3s seftaladas en -
las fracciones I, II, IV y V, cuando el patr6n o 
su representante no atiendan la diligencia que .. 
se practique en los términos de este Reglamento 

(106). 

En cuanto al t6rmino establecido por el Reglamento para n2 

tificar, el articulo 23 previene: 

Arttculo 23, Las notificaciones de los emplazamien· 
tos deberán hacerse en dias y horas hAbiles, con una 
anticipaci&n de 72 horas por lo menos del d1a y hora 
en que deba efectuarse la audiencia.(107), 

Cuidando el Reglamento con osmero la idoneidad de las pro

videncias necesarias para que el consignado sea otdo en el proccd!, 

miento, estatuye en su Articulo 24, en donde y con qui6n se debe · 

practicar la diligencia y que a la letra dice: 

Arttculo 24, Las notificaciones personales se harAn 

105 Art, 21, Ibid, 
106 Art, 22, Ibid, 
107 Art, 23, IbJ:d, 



en el t'.iltimo domicilio conocido de la persona a quien 
se deba notificar o, en su caso, en el que se haya -
seftalado ante las autoridades administrativas del -
trabajo al comparecer a la audiencia una vez inicia
do el procedimiento arlministrativo correspondiente. 

Se entenderAn con la persona que deba ser notificada 
o con su representante legal. A falta de ambos, el 
notificador dejará citatorio con cualquier persona -
que se encuentre en el domicilio, parn que so le es
pere en la fecha y hora que sefiale para tal efecto. 

Si la persona a quien deba de notificarse no atendie 
ra el cltatorio, la notiíicaci6n se le harA por con:' 
dueto de cualquier persona que se encuentre en el do 
micilio en que se realice la diligencia y si ~sta si 
negare a recibirlo, se realizará por instructivo que 
se fijará en la puerta del domicilio, 

En el momento de la notificaci6n so entregará el do
cumento que se notifica al interesado o a la persona 
con quien se entienda la diligencia. 

La diligencia do notificaci6n en forma, se hará con! 
taren el acta correspondiente (108), 
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Es necesario que para poder llevar a cabo una diligencia -

de notificaci6n debe mediar un citatorio, el cual debe contener -

ciertos requisitos, mismos que se consignan en el Articulo 25, y -

et cual previene: 

Articulo 25. El cita torio a que se refiere el artku 
lo anterior deber5 contener: 

I. Nombre y domicilio de la persona a quien se va 
a notificar o de su representante legal, en su 
caso; 

1 I. Datos de la autoridad que ordena la notificaci6n 
de que se trate; y 

111, La fecha y hora en que se pretenda llevar a ca· 
bo la diligencia en ol centro de trabajo o en -
el domicilio sefinlado para recibir notlficacio
nes ( 109), 

JOS Art, 24 1 lbid,, p, za, 
1og Art, zs, Ihid, 
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Logicamente al existir un citatorio, deberá haber una c~

dula de notificación, la cual deberA contener los siguientes re-

quisitos, enumerados por el Articulo 26 y que dice: 

Articulo 26, La c6dula de notificación deberá conte
ner: 

I, Lugar, dta y hora en que se practique la notific! 
ci6n; 

JI, Nlimero de expediente; y 
Ill, Nombre y domicilio del consignado, 
Con la cédula deberá acompnfiarse el documento que se 
vaya a notificar {110), 

Es de reconocerse el m~rito del Reglamento en su minucias.!, 

dad por asegurar el debido libramiento de emplazamientos y demrts -

notificaciones, pues estos medios de comunicac\6n procesal, inte-

gran un derecho adjetivo Constitucional básico, para hacer facti-

ble la gnrantta de aucliencia, que es una de las mds importantes 

dentro de cualquier r~gimen jurldico, ya que implica la principal 

defensa de que dispone todo Gobernado frente a actos del poder pG· 

blico y que tienden a afectar sus intereses. 

Por tanto, es de apreciarse que el propio Reglamento vino 

a llenar una sensible laguna de nuestra Ley Laboral en 6rden al -

procedimiento mediante el cual es factible la aplicación de sanci~ 

nes por violaciones a las normas de trabajo por parte de patrones 

y trabajadores, siendo as1 como han quedado garantizados los dere

chos de unos y otros dentro del Ambito sancionatorio administrati· 

110 Art, 26 1 ?bid, 
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vo del trabajo, 

D), • IMPOSICION Dll SANCIONllS ADMINISTRATIVAS LABORALES, -

Lo dispuesto por el Reglamento a que acabamos de hacer referencia, 

se sitOa obviamente dentro de la teor{a procesal administrativa 

del trabajo, pues ~sta se fund6 en los siguientes principios: 

a), Denuncia de violaciones a las Leyes y Reglamentos admi 

nistrativos del trabajo y de la previci6n social, 

b), Derecho a quienes violan las Leyes y Rer,lamcntos men-

cionados a ser o{dos y rendir pruebas, 

c), Resoluci6n de lo anterior que conozca de las violacio-

nes. 

d), lnterposici6n de recursos que procedan conforme a las 

Leyes y en su caso Juicio de Amparo (111), 

Asentada dicha ubicaci6n del Reglamento, es de recordarse 

que la l.ey Federal del Trabajo previene que las sanciones adminis

trativas que contempla el correspondiente capitulo, ser4n impues

tas en su caso, por el Secretario del Trabajo y Previsi6n Social, 

por los Gobernadores de los Estados y por el Jefe del Departamento 

del Distrito Federal, quienes podrán delegar el ejercicio de esta 

facultad en los funcionarios subordinados que estimen conveniente 

(112), 

1.11 Cfr, TRUBB>, UR.BINA\ Op, cit,; p, 1753, 
JIZ Cfr, Art,.JOü8 de la l.PT., p, 542, 
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Bn cuanto a la cuantificaci6n de las sanciones, el Articu

lo 15 establece: 

Articulo 15. Para la cuantificaci6n de las sanciones, 
las autoridades administrativas del trabajo se suje· 
tar4n a lo dispuesto por los arttculos 992 al 1006 • 
de la Ley Federal del Trabajo, tomando en considera· 
ci6n los siguientes elementos: 
l. Las circunstancias especiales, raiones particula 

res o causas inmediatas consideradas para impo-~ 
ner la multa. 

11. La adecuaci6n entre los motivos considerado y 
las normas aplicables que en el caso concreto f i 
guren la hip&tesis normativa; 

111. La gravedad de la infracci6n cometida, o del ac
to u oaisi6n que motive la imposici6n de la mul· 
ta, 

IV. Los perjuicios ocasionados a los ttabajadores y 
a la colectividad, la capacidad econ&mica del su 
jeto sancionado y la reincidencia, en su caso¡ y 

v. Las circunstancias y raiones por las que se apli 
ca al caso concreto el monto de la sanci&n (13)7 

Bs 16gico que las autoridades Laborales tomen en conside

raci&n, todas las circunstancias anteriores, pues debemos de reco! 

dar que existe una situaci6n important1sima, que es el factor hu

mano, tanto en la persona del jui¡ador como en la del infractor,· 

pues puede darse el caso que se haya cometido una infracci6n por 

error y con ausencia de mala fe. Bn efecto, el jui¡ador tiene que 

examinar con todo cuidado cuales fueron las circunstancias y moti· 

vos que tuvo el infractor, para violar alguna disposici6n laboral, 

de no toaar en cuenta estas circunstancias estartamos frente a un 

113 Art, 1S, del DOP., p. 27. 
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poder inquisitorio, 

Creemos que dentro de la fracci6n IV del artfculo 15, re·· 

saltan dos situaciones que tienen que ser examinadas, con mayor e! 

mero, por parte del jui¡ador, dada su aran importancia: 

a), Los perjuicios ocasionados a los trabajadores y a la • 

colectividad, 

b). La reinciddncia, 

En .. bas situaciones, el juz¡ador tendr' que actuar en for 

ma estricta y ri¡orista. 

La autoridad fiscal competente es la que de hecho dA cum·· 

plimiento a la imposicien de las sanciones administrativas labora· 

les, acordada por los funcionarios delegados de las altas autorid! 

des que se han mencionado¡ en efecto, la Ley Federal del Trabajo,· 

no especifica cull es la autoridad competente para hacer efectivas 

las sanciones administrativas laborales, toda vez, que la mis•• •• 

Ley omite el mencionar cull es la autoridad ejecutora, al manifes· 

tar que la autoridad encar¡ada de hacer efectivas dicha• sanciones, 

sera la que designe las Leyes. 

Con gran acierto el reglamento en cuesti6n seftala cual se• 

r4 la autoridad que de hecho da cumplimiento a la i•posici6n de 

las sanciones mencionadas, y en su articulo 16 dispone: 

Arttculo 16. De las resoluciones, las autoridades · 
administrativas del trabajo, remitir&n las copias • 
necesarias con firmas aut~grafas a la autoridad fis 
cal competente para que, en los términos del artfcli 
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tiva la multa impuesta (114), -
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Es exacto lo expresado por los arttculos 18 y 19 dol pre·· 

pio Reglamento y que a continuaci6n se transcriben, pues el patr6n 

o trabajador que viole las normas de trabajo, les serA impuesta •• 

una sanci6n de car4cter administrativo; pero pudiera darse el caso 

que como consecuencia de dichas violaciones resultara la posibili· 

dad de la comisi6n de un delito, el cual serl denunciado ante el • 

Ministerio PGblico y 6ste independientemente de las violaciones l! 

borales proceder& conforme a la legislaci6n penal, 

Arttculo 18. Las autoridades administrativas del • 
trabajo sancionarln las violaciones de las normas • 
de trabajo cometidas por los patrones o por los tra 
bajadores, independientemente de la respo11sabilida! 
que les corresponda por el incumplimiento de sus •• 
obliaaciones y sin perjuicio de las penas a que se 
haaan acreedores, cuando los actos u omisiones en -
que incurran sean constitutivos de delitos (115), 

Articulo 19, Cuando del contenido de las actuacio· 
nes se desprenda la posible comisi6n de un delito,· 
la autoridad del trabajo, bajo su estricta respons! 
bilidad1 formulara denuncia de hechos ante el Mini! 
terio Poblico competente (116), 

Heaos de concluir nuestro trabajo expresando que el Regl! 

aento a que se ha hecho m6rito ha venido a constituir una garantta 

procesal de mlximo relieve, tanto para los patrones como para los 

trabajadores, pues como es sabido, el Reglamento al igual que la 

Ley es 1eneral e i•personal y tiene como finalidad regular casos 

114 Art, 16, lbid. 
115 Art, 18, lbld. 
116 Art, 19, lbld, 
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concretos, es decir, desarrollar los preceptos de la ley para 

ajustarlos a las modalidades que tienen las relaciones a las· 

cuales van a ser aplicados¡ adem&s en el caso concreto el re· 

1lamento motivo de este estudio, regula con todo cuidado los

aapectos relativos a emplazamiento, audiencia, derecho a ofre· 

cer pruebas, notificaciones y resoluciones confirmando as1 una 

normativa en que est&n impl1citas las disposiciones constitu·· 

cionales que salvaguardan la debida defensa de las personas •• 

que pueden ser afectadas por las resoluciones de las autorida· 

des, en este caso, por infracciones a la Ley Federal del Trab! 

jo, 

Unicamente resultar1a reprochable la no aclllisien de • 

la pruebe testimonial de los trabajadores a que se refiere la· 

fraccien VIII del Articulo 11 del Re11amento en cuestiGn, pues 

tal prohibiciGn, es contradictoria con los objetivos proteccig 

nistas y tutelares de los trabajadores que caracterizan el de· 

recho del trabajo. 

Como ya se dijo, la Ley Laboral siempre ha tutelado· 

los derechos de la clase trabajadora y en menor grado a la el! 

se patronal. 

Por todo lo anterior se estima que si dicha fratciGn· 
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no beneficia a los trabajadores, es irrelevante su existencia 

en el reglamento, y solo en ese aspecto deberla ser modifica

do, 

Debemos de aclarar que en lo referente al estudio -

del multicitado Reglamento, se omitie analizar los art1culos 

transitorios del mismo, puesto que estimamos que no son de -

relevancia alguna con el presente trabajo, 



e o N e L u s I o N E s 

1.· La Administraci6n en Marcha es un proceso privado cuyo d! 

sarrollo ha toaado la Adainistraci6n Pública, y la cual debe com • 

prender las etapa• do planeaci6n, or1anizaci6n, inte1raci6n, dire~ 

ci6n y control, fines esenciales de una adaini1traci6n id6nea y •• 

eficaz. 

2.· El nuevo Derecho Social se sit6a, desde no hace mucho, c2 

mo tercera aran raaa del Derecho en aeneral (junto al Público y el 

Privado), caracterizado fund1111entalmente por sus objetivos protec· 

cioni1ta1 de 101 núcleos sociales econ6aic ... nte d6biles. 

3.· En concordancia con esa nueva clasificaci6n del Derecho· 

en general, se reconoce ahora la exi~tencia de tres clases de Adml 

nistraci6n: pública, privada y social, integrando 6sta última el 

Derecho Administrativo del Trabajo, como una de sus ramas m31 im • 

portantes. 

4.· Tradicionalmente situado el Derecho Administrativo en el 

campo del Derecho Público, en la actualidad se reconoce que ha 

surgido el Derecho Administrativo Social, que se aplica en rela • 

ci6n con las acciones del Estado directas, o indirectas a travEs 

de organismos sociales de mejoramiento popular. 



95 

S.· Las normas del Derecho Administrativo del Trabajo son de 

naturaleza social y operan en las actividades del Estado y de los 

organismos sociales (IMSS, INFONAVIT, etc,), que tienden a impul · 

sar, desarrollar, controlar y sancionar los comportamientos en el 

trabajo, tanto de los patronos como de los trabajadores, 

6.- El Derecho Administrativo del Trabajo es la rama del Der! 

cho Laboral que comprende los principios, instituciones y normas 

destinadas a regular la actividad del Estado y de los demAs 6rga -

nos pfiblicos y sociales, en lo que respecta a las diversas funcio• 

nes y vinculaciones a que dan lugar las relaciones laborales, te -

nicndo siempre el objetivo do tutelar a los integrantes de la cla

se trabajadora. 

7,· El poder disciplinario laboral es una facultad que corre! 

ponde a los patrones para sancionar al trabajador por la falta de 

cumplimiento de las obli¡aciones derivadas del contrato o de la -

ley, misma facultad que usualmente se ejerce para evitar Jos extr! 

mos sancionatorios de la responsabilidad civil o la rescisi5n del 

contrato de trabajo, 

8,· De conformidad con la Reforma Procesal de 1980 a la Ley 

Federal del Trabajo, son delitos u~icados en el Derecho Penal Lab~ 

ral, el fraude al salario del trabajador, y la responsabilidad de 
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procuradores o apoderados, asl coao la de quien presente doc1111en -

tos o testigos falsos, incluyendo al trabajador, si bien 6ste no 

tiene contemplada pena de prisi6n, sino s6lo la de multa. 

9.- Desde un punto de vista mis re~iente, que supera el de la 

facultad patronal, el Derecho Disciplinario Laboral, que es una r! 

ma del Derecho Administrativo del Trabajo, es el conjunto de nor -

mas sancionatorias de naturaleza administrativa que, dimanadas del 

articulo 123 Constitucional y las leyes y re¡lamentos de este deri 

vados, tiene por objeto la represi6n de las violaciones de las di! 

posiciones genericas que re¡ulan las relaciones de trabajo, 

JO,- La Ley federal del Trabajo contempla el sl¡uiente cuadro 

sancionatorio de lndole adnlinistratlva: 

a),· Sanciones administrativas a los patrones, 

b),• Sanciones administrativas a los trabajadores, 

c).- Sanciones administrativas al personal jurldico de la Jun 

ta. 

d),· Sanciones administrativas a los representantes patrona • 

les y a los representantes obreros. 

11,- El proceso laboral, en oposici6n al proceso cl•sico ci • 



97 

vil, postula la libertad plena del juzgad>r, la sencillez y rapi • 

dez en el procedimiento, la protecci6n especial de la clase traba· 

jadora y el principio de "desigualdad compensada con otra desigua! 

dad". 

12.· El proceso laboral evoluciona persistentemente en favor 

del trabajador, siendo prueba reciente de ello la instauraci6n en 

la Ley Federal del Trabajo, con las Reformas procesales de 1980, 

del instituto de suplencia de la queja deficiente y el relevo, en 

muchos aspectos, para el trabajador, de la carga de la prueba. 

13,· Es la autoridad fiscal competente la que de hecho d4 •• 

cumplimiento a la imposici6n do las sanciones administrativas lab~ 

rales acordada por los funcionarios delegados de las autoridades • 

01denadoras, que son el Presidente de la Repablica, los gobernado· 

res de los Estados y el Jefe del Departamento del Distrito Pede ·· 

ral, en sus respectivas esferas de competencia; 

14,- El Reglamento que establece el procedimiento para la a· 

plicaci6n de sanciones administrativas por violaciones a la Ley P! 

deral del Trabajo, representa una garantta procesal de mdximo re -

lieve tanto para los trabajadores como para los patrones, pues re· 

gula cuidadosamente los aspectos de emplaza1r.iento, audiencia, der! 

cho a ofrecer pruebas, resoluciones y notificaciones, llevando ast 
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impllcito el espfritu de las normas constitucionales que tutelan • 

la debida defensa legal de los gobernados, en este caso los patro· 

nes o trabajadores sancionados por la autoridad administrativa la· 

boral. 

15. • En un solo aspecto debe str reformado. dicho Re1lamento • 

la dero¡aci6n de la fracción VIII del artfculo 11, pues prohibe •• 

que los trabajadores, o su representaci6n sindical, aporten testi· 

monial a su favor cuando hayan resultado afectados con el acto u 

omisi6n del infractor¡ y esta prohibición resulta contradictoria • 

con la finalidad gen6rica proteccionista y tutelar de los trabaja· 

dores, que caracteriza al Derecho del Trabajo y que trasciende, · · 

por raz6n 16gica, a su importante rama del Derecho Procedimental · 

Administrativo del Trabajo, 
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