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IllTRODUCCIOll 

El Articulo 123 Con•titucional, ha •ido un valuarte para la Legis1ac16n -

Nacional e inclu•o Internacional, con el derecho del trabajo, consagrado en e!. 

ta ordenamiento y •i•ndo ••te un derecho dinlmico y eficaz, inapirado en el h!!, 

mania110 jurldico y adeculndoae a la din.laica vida social y econ6mica de nues

tro tiaapo, eiendo al objetivo del Legi•lador de 1917 regular en este Arttculo 

de la Conetitucii5n la• relaciones de trabajo, y principalmente proteger los i_!: 

tarea•• da la claaa trabajadora, creando para eao norma• protectoras de la vida, 

la salud, la aeguridad en el t:rabajo y •l salario del trabajador. 

Qul&o adeúa de dotar al trabajador y a au •indlcato de un medio de defe!!, 

•• eficaz, pronto y expedito, adeúa de sr&cuico,. eDte fue el motivo, creo yo.

de la creaci6n de la Procuradur(a de la Defensa del Trabajo. 

Y ea a•l que for.ando parte de la estructura de la Ley Federal del Traba

jo de 1931, •• encuentra en el Titulo Octavo, Capitulo VIII en donde se esta-

bleca y ae regula la Procuradur(a de la Defensa del Trabajo, quedando en la -

nueva Ley Federal del Trabajo de 1970 1 regulada eat:e dependencia en el Capitu

lo III del Titulo Once. 

Conociendo de cerca las diarias inju•ticias que se cometen en contra del

trabajador y teniendo referencias de la actuaci6n de la Procuradurla de: la De

fensa del Trabajo en sua distintos imbitoa. Sabiendo que muchas veces en lu-

gar de ayudar a la pronta solución de los probleu.a de 1oe trabajadores, que a 

ella recurren, lo que hacen ea retardar la aoluci6n que se busca, y otras ve-

ces ni siquiera en foriaa tardla dan alguna soluc16n. 

Esto nos moti.v6 a la realizaci6n del presente trabajo 1 que est¡ dividido

an cuatro capltulos1 en loa cuales para tratar de comprender inejor lo que es -

eeta Dependencia inicia.moa con explicar que entendemos por Administración Pú-

blica1 seguimos con Autoridades y Organismos Laborales, y entramos propiamente 

a nuestro tema en el capltulo tercero, y en el capítulo cuarto hacemos un sen

cillo anlli•ia, y d&9Ja nueacra personal opinión. 
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IU.TIJULEZA JURIDICA DE LA PllOCUIWlURIA DE 

LA DEFENSA DEL TllA!AJO. 

CAPITULO l 

AU'roRlDAD, GEllERALlDADES 

l. CORCEPTO 

Al tratar d• dar uo concepto aobre la naturaleza jurfdica de la Procuradu

rla da la Defensa del Trabajo. tengo que hacer manc16n del marco hiat.6rico ci! 

cunat.ancial, que prevalecla cuando el leaielador de la Con•t.it.uci6n de 1917 -

elabor6 el anS:culo 123. 

El derecho del trabajo aata reconocido como un deber eocial "al que no tr,! 

baje que no coma", pero t.aabiEn como un derecho social " a trabajo igual sala

rio i¡ual", asto ha eido desde siempre un imperativo inapelable, inflexible, -

que aanara al derecho de loa hombre• a tener una ax:iatancia digna, las aocie

dadaa aath fundada• a:la duda alguna an al trabajo, el boabre ai890 como parta 

-dular da la aoc1.edad ae exige trabajar, el hombre ha de realizarse siempre -

an funci6n da loa deala boabrea y esta permanentemente unido al destino de loa 

demla·, por ••t.o debe realizar una actividad Gtil aF imiamo, loa ho•brea han de

crear loa •c•oillmOa de obligaci6n que garanticen la vida• la aalud y una exi!. 

tanela digna para •1 "I au familia ea por eato que al derecho poaitivo del tra

bajo •• un.a sarantla alnima y progresiva del hombre que trabaja, tiende a la -

univaraalizacf.6n de aua prf.ncipioe, aunque estos principios 1rUchaa veces y en

michoa lugar•• no aatl garantizada au efectividad, independiente .. nte del gra

do da deaarrollo acon6aico del lugar. 

Con ••toa concepto• fue que loa hombrea qua participaron en el Congraao -

Conatituyanta da Quarltaro en 1917 sentaron las baaea de una teorla constitu

cional da vauguardfa, cuando con eaplritu social aceptarOn loa derechos de la

claaa obrera y campaabaa, como preaia- pollticaa fundamental•• del pueblo de

ldllco. 

Laa aatnacturaa antariorea fueron cimbrada• y reaquebrajadaa por la axplo

ai.Sn da laa autlnticaa fuerzas aocialea • por 91.1cho tiempo oprimidas y prolonB!. 
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d&• la opr••i6n y repreaicSn con la dictadura de Porfirio D!a&, aconteaiendo en

•l pa!s de un cambio aocial. 

Aunque no auy concreto en lo• hechoa ••te cambio social •• di6 en el orden

jur!dico teniendo una tranaforaaci6n de la da alta importancia para la• claaea 

deapoaefdaa del pala ••t• Caabio aocial. Laa anterior•• conatitucionea que es

tructuraban un rfai•n individuali•.~• y liberal burgu'• del aiglo paaado, tuvi!. 

ron qua ceder el paao a la nueva conatituci6a del aiglo XX qua viniera a garan

tizar laa libertadea del hoabra, con una nueva concepci.Sn de l• vida aocial de

Klxico. 

Anterior a aato a6lo •ataba la fuerza, prepotencia y aoberbia del. econtSaic!. 

.. ata poderoao, ha ata ••e aoMnto al trabajador peraanecfa indefanao y encerra

do jurfdlc ... nt• en •I a.l•mo. c090 un aujeto ajeao a l•• garaatla• y bieneatar

aocial••· 

La convula16n de loa hecho• y por conHcuancia de loe derecho•. la •xperi•.!!. 

cia real moatraron a loa conatituyentea un panora .. diferente. !lo obatante que

haata el 18 de •aoato de 1931 ae expida la Ley Federal del Trabajo entrando en

vigor el 28 de aaoato del a11110 año. 

Hasta antea de la pr011Ulpci6n de eata Ley habla en nueatro pala laye• del

trabajo diatintaa en t:aabi¡n d1at1ntoa Estado• de la República aal t:ene110a que

ant:ea de e1ta fecha no •• tenla una idea completa del valor y la aian1ficaci6n

da la .leai•lac16n del trabajo en Mfxico. para entonce• ya habla propuaataa, op! 

nionea y augeranciaa de varios eatudioaoa y gente interesada en la aateria, de

la conveniencia tanto para laa aut:oridadea, como para loa trabajadores y los -

aiaaoa pat:ronea da que ae elevara a la cat:egor{a de norma federal, la ley regl.!_ 

.. ntari• del art:lculo 123 conatitucional. 

La diacuai6n en t:oruo a la conveniencia para todos los intereaadoa en la -

aateria en cuanto a la augerancia de que la leg1.abci6n laboral fuera uniforae

en toda la República. ya ae babia planteado en algunas aeaionea del Congreao -

Conati.tuyente de Quer,t:aro, cuando •• diacuti6 el proyecto de constitución qu•

•nvitS el Prea1.dente Carranza. 

Afortunada-nte eata inquietud ful acrecenel'.ndo•• canfor-. ae acreaentaba -

•1 deaarrollo econhico con el d•aarrollo de la induaeria en nueaero pala, y -

por la dea1.aualdad en loa orden.aa1ento• juddico• del trabajo estatal••• ya que 



d• acuerdo con el texto original del arc!culo 123 conatitucional. •• facultaba

ª laa legislat:uraa de loa Estados, para legislar en materia de trabajo, creánd~ 

•• asr dependencias y autoridades locales encargadas de atendar loa problemas -

que •e derivaban de las relacionea obrero-patronales dentro de su ent1.dad fede

r•tiva. 

Se crearon entonces laa juntas mun1.cipales de conc1liaci6n y las juntas ce!! 

tralea de conc1.liaci6n y arbitraje lea cuales ae integraban por representantee

obreroe. patrosules y del Gobierno del Estado; también fueron creados los dep&!, 

t ... ntoe o dependencia• de previsi6n. y loa aeguroa •ocia.las en la mayoría de -

loe E1tado1. 

Desde luego no habla uniformidad en los diversos ordenamiento• e1tatalea. -

••ta diver•idad en-1.os ordenamientos laborales de cada Estado acarre6 conflic-

toa de iaterprecaci6n y competencia del art!:culo 123 coaatit:ucional, ya que la

uyorfa de laa legislaturas de los Estados de la República hab!a seguido el ca

mino mis ffcil; el de la imitación copiando o casi copiando las leyes reglamen

tarias del articulo 123 de otros Estados, que ya hab!an legislado en esta mate

ria; y aaf tenemos, que el 6 de septiembre de 1929, ee reform6 la fracción X -

del artículo 73 constitucional, otorgándole facultades al Congreso de la Uni6n

para leaielar en materia laboral, estando esta facultad reservada anter1.ormente 

a las legislaturao locales reservando también a la.e au"..oridadee Estatales la -

competencia para su aplicación, con las excepciones 'lUe se consideraban necesa

rias. 

Tambiin tenemos como antecedentes directos e inmed.iatoa de la primera Ley -

Federal del Trabajo el proyecto presentado por la Secretada de Industria Cotne!. 

c:1o y Trabajo a la convenci5n obrera-patronal en noviembre de 1928; tenemos ~ª.!!! 

bifn el proyecto del trabajo de 1929 del Lic • .Emilio Portes C.11. Presidente de

la República; y fi.nalmente, la iniciativa que se baa6 en el proyecto del Presi

dente Portes Gil misma que ae preecnt6 al Congreso de la Un16n de 1931. 

La que daepués de estudiada y discutida ampl1.am11:nte. fuE la primera Ley re

dara! del Trabajo. Y ae! en este ordenamiento regla.menta.ria del. artículo 123 -

constitucional ae delinearon. definieron. •clararon y eapecif1.ca.roa. con ampli

tud y claridad qui•ne11 eran los sujetos de •ate derecho. siendo ya bastante el.!, 

ras laa obltgacione11 y loo derechos de loe trabajsdoroa y de loa patronc9 as! -



coao taabiln loa der•cboa individuales y colectivos, 1e aclararon en eata Ley -

laa dlapoaicione• de previsi6n y seguridad sociales¡ as{ como loa mecanismos de 

orsanizaci6n, funcionamiento y juriadicci6n de loa tribunales del trabajo. 

Tallbiln al con•ian.ar loa der•choa y obligaciones de loa trabajadores y loa

patronea en cuanto a laa relaciones concractualea, ae aeñalaron los requialtoa

y po•lbilidadea da .adlficaci6n, auapanai6n y terminacUSn de las relaciones de

trabajo. Y aa{ COS> aataa muchas innovaciones que ae aacablecieron en eece nue

vo orda11&11iento da carlcter Federal. 

Volviendo a l.& reforma con•titucional del 6 de aeptiembra de 1929. crajo -

tambtln como conaecuancia otro acto importante que conai.ac.16, en que el depart!. 

-nto del trabajo dependiente da la Secretaría de Industria, co .. rcio y Trabajo 

•• indapendi&ara dlndole carlctar da autoridad y dependiendo direcc ... nte del -

Pod.•r Ejecutivo, teniendo dentro da eua funciones, entre otras "la conciliac1.6n 

y prevanci6n da los conflictos entre el capital y el trabajo e intergremiales" • 

aal COllO tanar la Procuradur!a del Trabajo. En el año de 1911 fu5 creado el de

part ... nto de trabajo dependiente de la entonces Secretaría de Fomento ColoniZ.!, 

c16u a Industria, convirtiindooe este departamento de trabajo por decreto del -

31 da diciembre de 1940 en Secretaría de Trabajo y Previsi6n Social. y as! en -

la actual Ley de Secretarías y Departamentos de Eatado que en su articulo 15 -

dicez Articulo 15.- A la Secretar!.a del Trabajo y Previai.6n Social correoponde

el daapacbo da l.oa aiguientea asuntos: 

Fracci6n IX. "Manejar la Procuradurf'a de la Defensa del Trabajo", as! el 11 

de aeptiemhr• de 1933 se publ1ca en el diario oficial de la Federaci.6n, el re-

gl ... nto de la Procuradur{a Federal de la Defensa del Trabajo, conteniendo 64 -

articulas y uno transitorio. 
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Il, LA ADHINISTRACION PUBLICA 

La adminf.strac16n pública en México es una estructura pol!tico-jur!dica 

conocida en la Constitución Polltica de nuestro pala, que a la letra dice: uArt. 

69. A la apert.ura de sesiones ordinarias del Congreso asistirá el Presidente de

la República y preaent:ará un informe por escrito, en el que manifieste el estado 

general que guarde la administración pública del pals. 

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o

de una sola de las Cimar as• el Presidente de la Com1si6n Permanente informará -

acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria." 

La admin1.at.'t'aci6n pública es una entidad constituida por los diversos órga

nos del Poder Ejecutivo Federal, que tienen por finalidad, realizar las tareas -

sociales permanentes y eficaces de interés general, que la Constituci6n y las -

leyes administrativas señalan al Estado para dar satisfacción a las necesidades

generales de una nación. Por lo anterior entendemos por administraci6n pGb"lica -

la acción, servicio, seguridad, programaci6n, planificación y ejecución. "Para

el derecho administrativo, la administraci6n pGblica es una persona jur!dica 11
, -

existiendo mue.has definiciones de diferentes autores como el maestro Andrés Se -

rras Rojas, que la define como "La función del Estado que la doctrina y la le -

gislación asignan por regla general, al Poder Ejecut:fvo Federal." (1) 

O como " La funci6n administrativa es la actividad que normalmente correspo!! 

de al Poder Ejecutivo, se realiza bajo el orden jur!dico y limita sus efectos a -

los actos jurídicos concretos o particulares y a los actos materiales, que tiene

por fi.nalidad la prestación de un servicio público o la realización de las demás

actividades que le corresponde en sus relaciones con otros entes pGblicos o con -

los particulares, reguladas por el interés general y bajo un régimen de polic{a o 

control." (2) 

Más adelante dice: " La administración pública ee una entidad constituida -

por los diversos órganos del Poder Ejecutivo Federal. que tienen por finalidad -

realizar las tareas sociales, permanentes y eficaces de interés general, que la -

(l) Serraa Rojas Andrés, Derecho Administrativo, Tomo 1, Novena Edición, Edito--

rial Porrúa, S.A., Hixico 1970, Pag. 57. 

(2) Idem. 61 



conat.ituci6n y las leyes administrativas señalan al Estado para dar satisfac--

ci6n a las necesidades generales de una naci6n. " (3) 

La administración pública es una rama del derecho público que controla las

actividades del Estado, esto es, como se realizan las funciones administrativas, 

en qué consiste esta actividad, qué formas se usan para su realización, qué ca

racterísticas hay entre ellas para conformar la función administrativa del Est! 

do, dice el maestro Cabina Frasa que: " La actividad del Estado es el conjunto

de actos materiales y jur!dicos, operaciones y tareas que realiza en virtud de

las atribuciones que la legislaci6n positiva le otorsa. El otorgamiento de di

chas atribuciones obedece a la necesidad de crear jur!dicamente los medios ade

cuados para alcanzar los fines ea ta tales • 11 (4) 

El Estado en el siglo pasado solo interven.la porque solo esa facultad ten!a, 

para restaurar el orden o defender el territorio, dejaba por obligación a su -

libre voluntad los mi.embree a que determinaran su vida económica y socia.l. Ya

en este siglo XX el Estado se ha visto más obligado a 1.ntervenir en la adminis

tración de los intereses colectivos, tratando a través de esta intervenci.ón re

solver los problemas de la persona individualmente considerada. La finalidad e.! 

pec!fi.ca del Estado es el bienestar del individuo, por lo tanto el Estado está

hecho por los hombres, para los hombres ya que no se puede que cada uno en for

ma individual, ajena. particular y ego!sta pueda conseguir armonizar ni sus pr.2_ 

pi.os intereses, el individuo debe por lo tanto integrarse en un orden jur!dico

verdaderamente huaano, es decir racional para lograr una mayor colaboraci.ón en

tre los hombres, a través de un mejor conocimiento y fi.n comunes. 

Dada la di.versidad de conceptos y clasificaciones tomamos para nuestra té

ais la que a nuestro juicio nos parece más significativa, más condensada y la -

de m.is alcance y es la de Leonard D. White, dice a propósito de este concepto:-

1'La administración pública consiste en todo aquéllo que tiene como finalidad la 

aplicación o realización de la pol!tica nacional." (5) 

(3) Idem. Pag. 77. 

(4) Fraga Cabina. :>erecho Administrativo, Editorial Porrúa. S.A., México 1934,

Pag. 13. 

(S) Serras Rojas Andrés, Derecho Administrativo.L Ob. cit. Pag. 76. 
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Part:iendo de que la administraci5n pública es o consiste en todo aquéllo -

que tiene como finalidad la aplicación o realización de la pol!tica nacional. -

como ya dijúnos de acuerdo con el art!culo 89 Constitucional: La. administración 

pública dispone de medios jurídicos. tfcnicoa y materiales que la hacen posible 

eaa detex.inación particular o subjetiva de la ley esta a cargo del Titular del 

Poder Ejecuti.vo Federal. La función administrativa tiene a su cargo el concre-

t:ar la ley, •l. particularizarla, para que de eate modo se cumpla la voluntad -

del pueblo o aoc1edad a travia del Legislador. o se cumplan loe fines del Esta

do. 

Dwigbt Waldo dice: "El bieneatar, la felicidad y laa at ... a vidas de todoa

noaotroa. por aa! decirlo, deacanaan en proporc16n no eacaaa en el funcionamie!! 

to de mecanismos admini•trativos que no• rodean y apoyan. Deade las cuestiones

centrale• de comida y techo a laa periffricaa de nu••tra vida intelectual, la -

calidad de ada1.n1acraci6n en .la sociedad moderna afecta a nuestra vida cotidia

na. En la actualidad puede depender nuestra vida de la adainiatraci6n 1 de los -

.. dios reguladores de la pureza en una casa farmaceGtica; mañana puede que de-

penda de 1aa decisiones de un departamento de Estado que tenga a su cargo los -

vehlculos de aocar, y la semana pr6x1ma podr¡ depender de la senaate:r.: adminis

traCiva de un funcionario del Departamento de Estado. Cref!aoalo o no, la admi

niatraci6n noa afecta a todos. Mejor sera- ai queremos seguir viviendo, que nos 

demos cuenca de ello." (6) 

La adm..inistrac16n pGblica no es otra cosa que el manejo adecuado, organiza

do y faculCado por la sociedad, es la rea1izaci6n de actos en cumplimiento de -

funciones juddi.cae derivadas de preaúsaa pollt:Lcas que la misma sociedad otor

ga, la admi.nistraci6n pGblica es el quehacer de ordenar o prohibir en fundón -

de una facultad .legal, esta función es el esfuerzo total para dirigir, guiar e

integrar los eaf'uerzoa sociales 1 asociados y orientados hacia fines espec!ficos, 

ea e1 conjunto de actividades necesarias de loe 1nd1viduos de una sociedad. La

administrac:l6n tiene que ser analizada, comprendi.da y aplicada, es el cuerpo -

general de princi.pios y fines comunes con m¡todos de creaci6n y aplicación, la

admin1strac16n pública es sin duda un arte que requiere gran destreza y sensib! 

(6) Dvtgh~ Waldo. Adm1.nistraci6n Pública, Octava reimpresión, Editori.al Trillas, 

S.A. de C.V., M¡xico 1985 1 pag. 14. 
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lid.ad porque as! como ae combina la mGsica, la arcilla, la pintura, étc., as!-l.a 

adminiatración pública combina loa esfuerzos y aspiraciones de individuos y gru

pos y el lograr la da fructífera colaboración posible en un mundo y una socie

dad con diferent:ea credos, colorea, tamaños, edades, sexos, posición pol!cica, -

econ5m.1ca, cultural, s•osr¡fica, lec., ea un arte y este arte pasa a •er en to-

dos lo• sentido11 encomiable, una empre•a social de fundamental importancia públ! 

ca. La adminiatrac16n pública pone de manifiesto la voluntad y la capacidad ere! 

dora del hombre a trav¡z de un orden jurídico verdaderamente humano, ea decir, -

racional y valioa&Mnte integrado, cual correaponde a su intransferible natural.! 

za. 

La vida social eati en constante evolución y exige la intervención del. Eat.!_

do en foraas cada ve& da complejas. para orientar el deaarrollo social. El Est.! 

do ejerce una func16n rectora de la vida social. pero la soci.edad es la que fi-

na1-nte imprime sua propias modalidades a las instituciones en general. El Est.! 

do es una creac16n humana. ea producto de la inteligencia col.ectiva, ea una ina

ti.tución maeatra y central creada por el hombre, para el hombre esta insti.tución 

Estado, creadora de otr!'s instituciones derivadas por lo tanto de esta, lo prilD!., 

ro que debe crear esta i.nstitución es su propio ordenamiento jurídico, de atrib,!! 

clones y limitaciones es decir •• tiene que marcar un limite en cuanto a sus fu,!! 

ci.ocea C090 insti.tuci6n rectora de la sociedad a travb de las instituciones cr.! 

adas por el Estado, y que taabi'n tendrin su propia lim.itaci6n para marcar su •.! 
fara de actividad y competenci.a del 6rgano jurídico que va a marcar la competen

cia del Estado, sus atribuciones y sus limitaciones, y este órgano jurídico se -

llama Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos. Y de ésta Constitu

ción se van a derivar las potestades constitucionales derivadas pero siempre su

jetas a esa constituc16n. 

La función administrativa. que es la funci6n encaminada a regular la activi

dad concreta y tutelar del Estado, bajo el orden jur!dico establecido. La Ley -

debe aer ejecutada particulari.zando su aplicaci6n. En sentido moderno el Estado, 

a traviz de la administración pública. es el promotor del desarrollo econ6mico Y 

aocial de un pa!s, todo ello para lograr la satisfacción de las necesidades so-

ciales y mantener la ar.anta del vivir social. La adainistración pública, por lo 

tanto, ea una atribuc16n del Estado. eata atribución •• el punto de apoyo para -

la func16n administrativa del Estado y dentro de laa atribuciones o cometidos --



12 

eeta la creación de las instituciones que son loa organismos encargados en una

forma a.is concret.a y especifica de realizar funciones en favor_ de la colectivi

dad. 

Debemos entender entonces que no son fines del Estado y por lo consiguiente

de la admini•craci6n pGblica, la di.et.adura ni el autoritarismo, agresiones, co_!! 

quistas, prepotencia o soberb1a, o fines contrarios a la libert:ad individual o
colectiva. 

Dwight Waldo dice: " La adm.inist:raci6n, bien practicada, pone de manifiesto

un delimitado fragmento de la facul.tad ·creadora humana tendiendo a su propia -

lndole de perfección en la realizaci6n y logro de un bien gracias a esfuerzos -

asociados. 

Pero la adm.inistraci.6n mal practicada puede llevar consigo una grave respo!!. 

eabilidad social, Puede resul.tar monótona, rutinaria, impersonal y tiránica; y

cuando esto. de tal modo corrompida se convierte en algo feo y destructor de la

espirituali.dad. Puede, de•de luego, cambiar de aspecto cuando se practica en -

forma voluntariosa, altanera y arbi.traria y entonces aua resultados pasan a ser 

peligrosamence antiaocialea. 

Esto es lo que ten!a en mente un agudo observador social cuando escribi6: 

" Jamls el sistema general de la existencia gravitó can peaadaaent:e sobre -

los hombres, reduciEndoloa -a fuerza de horarios, de tcida clase de impactos f!

sicos sobre sus sentidoa, de exigencias de rapidEz 1 de im.icaci6n obligatoria. -

del abuso de la produccilin en masa, y as! auceaivamente- al nivel de meros pro

ductos de una ciert!l organtzaci6n que trata de hacerlos todo lo posiblemente --

6n&logos unos a otros incluso en sus gustos personales y sus diversi.ones. Somos 

los esclavos de una maquinar.1.a cuya intromisión en nuestras vi.das no cesa de. i!!. 

tenaificarse • gracias a loa medios que nosotros creamos y que la imponen ceda -

vez con más amplitud en el a.hiente que rodea nuestras vidas. El fanático de la 

rapidEz estorba al faná.tico de la rapidér., y esto mismo ocurre con loe fanilti-

coa de las ondas etéreas y loa faniticoe de las playas y de las montañas. Si -

añadimos a estas limitaciones que surgen de nuestra reciproca intromisión en -

nuestros placeres, aquellas que .1.mponen las modernas disciplinas de trabajo so

bre la mayorla de noaocroa, encontraremos que la dictadura no hace mis que com

pletar el aiatema de preaionea y lb:dtacione• de que loa hombrea modernos• aún-
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en loa pa{see de libree pol!ticamente, son victimas da o menos consientes." -

Esta forma de caracterizar la condici6n de la sociedad expresa alguno& de -

los peligros que estamos exaainando aquí. Y si el "Sistema general de existen

cia ha de gravitar menos pesadamente 1 si los hombres modernos de las sociedades 

pol{ticamente libres no han de ser -v{ctima.s• 1 si. las d1.sciplinas que el traba

jo impone sobre la mayorta de nosotros no hao de ser destructoras para el esp{

ritu, la buena administración habr& de asumir una parte considerable del es fue~ 

zo necesario para am.inorar esos peligros". Habri de practicarse en gran escala, 

con una filoaof{a meditada y con un arte consumado ••• " (7) 

En nuestro pala la •dainlstrac16n pública se ejerce en la reali.dad de los-

hll?choa concretos, a través de un poder concentrad!aimo ejercido casi casi a t.r,! 

vis de un solo individuo• que ee el Presidente de la R.ep6blica, pues los Esta-

dos "Librea y soberanos", dependen directamente y ea tan sujetos al Gobierno Fe

deral, los gobernadores, son puestos, nomi.nadoa, postulados, elegidos, removi-

dos o cambiados por el Presidente de la República. Y a su vez la organización -

i>olít.ica pr1:maria de nuestro pal.a; como es el muni.cipio libre ocurre lo mismo ya 

que todos loa presidentea aunicipales son puestos, propuesto11 1 nombrados o imp_!! 

estos por el Gobernador del Estado (algunas veces por instrucciones del Gobier

no Federal), as! es que el aunicipio libre, de libre no tiene más que el nombre, 

y lo mi&JDO sucede con el Est.ado "U.bre y soberano". Los Presidentes municipales 

con algunas excepciones y esas excepciones son para dar o hacer juego poU'.tico

con loa partidos de oposición, ya que estos parcido9 al entrar a una contienda

electoral, ya sea esta contienda por algún cargo municipal, estatal o nacional

los partidos llamados de oposici6n participan, con la certeza y el conocimiento 

anticipado Üc que van a per~oer, mlis bien no los partidos sino los dirigentes de 

esos partidos, saben que al participar sabedores de que van a perder esas elec

ci6n, y todas en las que participen, ellos "los dirigentesº van a obtener. con

aeaiones. contrae.os, algún fuero o de alguna manera ellos obtienen del gobierno 

un benefi.cio por haber participado en ese juego electoral condicionado, conoci

endo de antemano, el resultado. De tal manera que habiendo una sujeción y una

dapendencia directa del gobierno central, toda la adminietración pública va a -

eacar sujeta y va a depender del gobierno central. Este va a dictar las leyes o 

va a ordenar (v1'..a sugerencias) 1 a las lesislat.araa locales por medio del gober-

(7) Idoa. Pag. 71 
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nador quE leyea deb1r&n aer pr011Ulgadas y aprobadas para cada entidad, as! que

la adainistración pGblica, por ejemplo de Ouaca, tiene que seguir los mismos -

lineamientos y principios, por decir algo en materia de impuesto predial que la 

del Estado de México, por que as! es el sentir, el criterio, el conocimiento la 

linea o el capricho del Presidente en turno, y no porque las necesidades, la -

idioaincracia, y el poder econóalco o el valor co•rcial para el desarrollo - -

econ6aico, eean loa damos en el .Eatado de México que en Oaxaca. 
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111. LA PUNCtON PUBLICA 

Entende.aa por funci6n pGblica. la actividad real, la coocretizac16n, el 

dar vida y forma al pueato público desempeñado por encargo de la o para la adm! 

n1etrac16n públi.ca ••te concepto ae refiere ••peclfi.caaente a la func16n pGb1i

ca enteudi.d.a y deaempeñada por sujeto• especifico•• ea decir, por personas f!s,! 

caa (funcionarios públicoa). 

La funci.Sn pública requiere de eleaentoa caw> aon el oficio o fracci6n de -

la actividad del Eatado y loe hombrea encargadoa de eaoa oficioa; es decir las

p.raonaa flaica• qua al E.atado requiere para de1empeilar •U• U.nea. Primero el -

Eatado a travb da pod•r•• conatituldoa, crea loa 5raanoa dependientes del mi.a

.a, 115-naa Secretar!aa. Depart-ntoa, Direcctonea, Empresas, €te.• pero se -

entiende que todas estas dependencias de la adaini•traci6n pública o del Estado 

tienen que aer .anejadas. dirigidas, -nt:enidaa y adainiat:radas por hombres, -

paraonas ff.aicaa, qua aoo l.a• que van a dar vida a eaa dependencia de acuerdo a 

la noru que previ.amant:e ri&a a ••• 6r1ano, ea deci.r, van a hacer funcionar esa 

dapendenc.ia apl.icando la• t:lcnicaa, planea, progr ... a, haciendo uso de recursos 

h.,_nos y .. teriales que el m.ia.:> Eatado proporciona para el desarrollo, funci.2. 

n.aa.lanto y finea de asa dependencia. 

La dependencia por al at ... puede tener laa -jorea inatalacionea, el mejor 

lugar, la •jor not'IY reglamentaria, pero sin func:ionarioa públicos capaces, -

con espf.r.1tu de servicio 1 de antrega a aua •-jautas, esta dependencia aerli -

adeúa de una caraa econ6aica para el Estado y la aociedad, una dependencia in.!!_ 

til y lejoa de ayudar al Estado, al cumplimiento de sus fines, sería una regre

ai6n y un ob1tacGlo estatal y social. 

Las dependencias estatales deben produci.r actos jur{dicos de interEs gene

ral, de orden pGblico y de preaervaci6n de loa del.1.cadoa derechos del hombre. 

Para Garcla Oviedo carloa, loa elementos de la organizaci6n admini.strati.va

aon: territorio, pt;>blac1.6n 7 funcionarios. (1) 

Debiendo entoncea conalderarloa (a loa funciona.rioa pGbU.coa), como urcer

el••nto de la adainistracl6n pGblica. El concepto de funciona Ti.o pGbli.co deri-

(1) Garcla OviedQ Carlo•, Derecho Adaini•tr•tivo, llovena Edlci6n, E.I.S.A. 1968 

Eepaña, pag. 293. 
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va ·d•• func16n. y el adjetivo público o pública, aal se conoce a las personas -

que figuran al servicio o en el servicio del Estado, o alguna dependencia de la 

administración pública. es decir, ea el representante físico de tal o cual de -

pendencia. Ea pues funcionario público el que desempeña funciones públicas, es

aal que por medio de eetao gentes el Estado y la administración pública reali-

zan su funci6n y su destino. 

Toda función pública deberá estar debidamente coordinada y subordinada de -

acuerdo a la Ley. Se conoce tambiffo a este desempeño como oficio o empleo públ! 

coa. Por lo tanto, debemos entender la función o empleo públicos como la esfera 

de competencia, como el 'rea, circunscripc16n o jurisdicción que abarca una de

pendencia. 

Loa titulares de loa oficioa púbU.cos reciben el nombre de funcionarios pú

blicos, y su actividad ea la función pública y esta funci6n piiblica es el cen-

tro de actividades que por razón del oficio público y por medio de la persona -

Titular, que investida con las facultades necesarias realiza su función pública 

concreta. 

Dice García Oviedo que: " Poseer 1a cualidad de funcionario supone poder •..!:, 

tuar por si en nombre del Estado o de la entidad pública a que se represente, y 

es cualidad que ha de derivar naturalmente de una relaci.ón de representación -

que se establece entre dos sujetos •11 (2) 

La función púb1i.ca implica también poderes con relación jerlrquica, como -

son, mando, nombramiento, decisión, revisión, vigi.lancia, jurisdiccional, étc. • 

diremos también que el Estado como persona moral no puede ejecutar las funcio-

nes concretas y particulares, de manera que, la funci6n pGblica, es un manda to

que el Estado d' al funcionario• convirtiéndose éste último en mandatario que -

es el que va a concretizar la norma al caso eapec{fico en su 'mbito y en su c{!. 

culo jurisdiccional. 

Debemos entender entonces que toda función pública requiere de poderes o f!,. 

cultades, la funci6n es la actividad propia de la dependencia, y los poderes -

son las facultades mediante las cuales se puede y se debe realizar 1a función -

pliblica. 

(2) Idem. Pag. 302 
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Toda dependencia deber' tener para su funcionam.ianto un Ticular que aeri la 

persona f!sica investida con las facultades que de la ley emanen y con la solem

nidad que ae requiera para el desempeño cabal de la func16n pública. Y as! ten,! 

moa. que la función pGblica juz:gado, tiene un funcionario: Juez:; el Ministerio -

PGblico: El Agente del Ministerio PGblico; la C&tedra, el Catedrático; la Procu

radurla; el Procurador; la Tesorer!:a; el Tesorero; la Dirección; El Director, -

etc., etc. 

Como lo afirma Garc!a OViedo: "La actividad de los 6rganoa o dependencias

del Eatado debe continuar y de hecho continúa• independientemente de su titular

es decir la función que ••t' a cargo de esa dependencia debe continuar norm.alme.!!, 

te independientemente del caabio de adainistrad~res, de titulares por alguna ra

z6n, jubilaci6n, muerte, deat1tuci6n, etc." (3) 

Existen otras personas que prestan sus servic1os a la comunidad, por encar

go del Estado o la adm1nistraci6n pública, son personas que sirven al Estado, P.! 

ro que no estan consideradas como dependencias de la adm1.nistraci6n pública, re.!_ 

lizan funciones públicas desde fuera no son órganos o dependencias del Estado, -

sino que son personas aut6nomaa al Estado, conservan su integridad y personali-

dad jur!dica propia realizan tareas de función pública casi sieapre de manera -

taaporal, y esto ocurre en los casos en que los servicios y funciones públicas -

aon tareas correspondientes al Estado. 

Teniendo ya una idea general de lo que ee y en qué consiste la función pú-

blica quiero hacer referencia a la opinión de un autor mexicano respecto de laa

peraonaa que conforman este elemento de la función pública, y que hacen poeible

el funcionamient:o de la administrac1ón pública, siendo importante su opinión en

primer lugar por hacer referencia al sist:ema burocrático mexicano. Y en segundo 

lugar por pertenecer y haber formado parte el autor por más de 30 años de este -

engranaje social can complicado. 

Nos dice Héctor Figueroa Rasso: 11 A quienes incegran esta familia, el pue-

blo con malicia loa califica en dos palabras: LA PLACA. 

Como en los tiempos que corren. pululan e obre el planeta más burócratas que 

horaigaa o perros y dicha casta causa mayorea estragos en el h!gado y vestcula -

biliares d• infinidad de seres humanos. que el alcohol, amibas, c¡ncer, o el ---

{J) Idea. Pag. 305 
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uso de drogas; " mi personal manera de apreciar el panorama BUROCRATICO que -

hace tenso el ambiente que nos rodea y a muchos, asfixia"; "Caminan sobre la -

corteza terrestre, millones de hombrea, mujeres y otros de sexo indeterminado,

que debido a la imprudencia de sus progenitores, son demasiado imbéciles, enfe!. 

aoa del cerebro, o del coraz6n razones por las cuales, no encuentran la forma -

de vivir empleando la dnima cantidad de masa ensefálica que tienen en la cabe

za. 

Ante aituacionea tan coaplejaa, sufren positivos desequilibrios emocionales 

trau-a alquicos irreversibles, que loa obligan a sentirse incapaces de sub-

aistir en un medio que lea ea h6etil, loa ahoga y llena de inquietudes. 

En cales condiciones, encaminan sus vidas, sueños, ilusiones y eaperan%.aS, -

hac.:l& una -ta primordial, vivir reali%.&ndo el menor esfuerzo. 

Sin mucho pensarlo a como dE lugar, se enrolan en las filas BUllOCRATICAS -

Municipal••• Eatatale.• o Federales, ya que con tan simple hecho, podr'n cobrar

cada 15 dlas sumas de dinero chicas, medianas o grandes, que les peraitir'n &C.!!_ 

aular lonjas de grasa en los cuadriles, pensar lo menos posible, dormir a pata

auelta, y hacerle al loco algunas horas del dla, porque no saben que quienes -

trabajan y se desvelan por ellos, son los abnegados y aguantadores contribuyen

tes. 

Por estas razones, fijé, mi atenci6n en todos aquéllos que viven del presu

puesto y me: cauciv6 su foraa de vivir, pensar, nctuar, desenvolverse y morir. 

Al tratar de describir por medio de signos alfabéticos a los diversos tipos 

de BUROCRATAS que abarrotan las oficinas públicas, seguramente meteré feamente

la pata. 

En primer lugar, porque no me dedico a esta clase de menesteres, y como de

cta mi maestro: autor no supra crepidan ''zapatero, no mis arriba que el zapato" 

en segundo, porque de todo hay en la viña del señor y sin querer, se pueden ir

de la úquina olimpia algunos BUROCRATAS de elevada alcurnia, sobre los cuales

no se puede hablar por el llOJaento, porque aún cuando vivimos en un pa!s en don

de se dice impeTa la democracia, alguno• lambiscones 1 arrastrados e iníluyentes 1 

que •• pasan la ley debajo de loe tanates, bien pueden convertirme en perro. del 

mal y mandarJH a curar a una celda de Lecumberri, acualndome de difamaci6n 1 •t.!, 

quea a la Ley de Imprenta o cualquier otro infundio parecido, pues aún cuando -
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no se mencionan aue nombres de pi.la. bi.en pueden darse por aludidos, llenarse -

de ira, y arremeter encentra de un ciudadano que creyó ingenuamente que con sus 

punt.adaa lograr!a que quienes las leyeran pasaran un rato agradq,ble, que les -

permitiera olvidar lo caro que eetan los frijoles, las tortillas,. los nopales 

todo lo d ... a .. 

Para no hacer menos a los demla, ni. mis a loa menos, lógicamente, deber!a -

empezar a describir a los grandes y despub, a loa chiquitos, pero recordando -

lo que dec[a mi. maestro de mateúticas -el orden de los factores no altera el -

producto- 1.niciarl loa apuntes, llevlodome entre las espuelas a los de menor -

potenci.a." (4) 

Conocedor e ate autor de los noabres, sobre nombres o apodos con que se con.2. 

cen a loa d.i.ierent•• servidor•• pGblico• nos h•ce una relac16n de loa mi•mos y

lo• de•cribe ••l: Ko&os o Gatos, Barrenderos, Elevadoriatas, Porteros, Pistole

ros, Gatilleros, Jefes de Personal, Empleadas, Secretarias, Novatos, .Apantalla

dor••• Tlaidoa, Grilloa, Jubilados, Aviadores, Policlae, Policlas de pie, Seer.! 

toa, Polic!as Bancarios, Policlaa de Tr6neito, Pol:lctas de Trlnaito Carretero,

Aduanales, Foreat:ales, Empresas Estatales, Abogados, Médicos, Ingenieros, Los -

Borrachos, Tropa Cuart:elada, Sibados Alegres, San Lunes, La Oficina, El Cuart:o, 

Militares, Curas y Similares, Funcionarios, Funcionarios Medianos, Funcionarios 

Mayores, Los K.lx:lmoa Burocr6taa, ¡te. 

Todaa estas categor!ae y muchas d.s conforman la maquinar:la del Estado a -

t:ravi• de i.. cual se realiza la funci6n pGbl1ca. 

(4) F:lgueroa baso Hlctor, La Plaga Burocr,t:ica, Tercera Edición, 8, COSTA-AMIC 

Editor, !liix1co 1977, pag. l7. 
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IV. CARACTERISTICAS DE LAS AUTORIDADES 

"Debe aceptarse como cierta la afirmación de que el Estado se organiza en

el Derecho. O lo que es lo mismo: que el Derecho positivo es el ordenamiento -

del Estado que recoge los principios éticos. itnpl!citoa en la regla jurídica. -

El pueb1o de un Estado loa elabora en decantación lenta. Tal afirmación no pre

supone l.a identificación del Estado con el Derecho positivo. De hacerlo, uno de 

los dos t¡rminos de la identificaci6n saldría sobrando. en detrimento del otro. 

Entonces, la estructura pol!tica de la sociedad del hombre necesariamente ha--

brta de aer removida y dispuesta sobre nueva e bases, de alcances insospechados." 

(1) 

Con base en esta idea, y como consecuenci.a de vivir en un Estado de Derecho 

con una Conati.tución Pol{tica como norma fundamental, para hablar de las carac

ter{sticas de las autoridades se debe hacer mención del art{culo 133 de nuestra 

Carta Magna que a la letra dice: 

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que -

emanen de ella y todos loa tratados que estén de acuerdo con la misma, celebra

dos y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Se

nado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arre

glarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar .;e las disposiciones 

contrari.o que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 11 

Del articulo anterior debemos considerar, que la Constitución es la Ley su

prema del. pa!s. Después le siguen en orden la importancia las Leyes Federales y 

los tratados internacionales. En tal virtud, los jueces de cada Estado están - -

obligados a aplicarlos aún cuando pugnen con las constituciones o leyes estata

les. 

De lo anterior se desprende que las autori.dades deberán tener como caracte

rí•ticas fundamentales la LEGITIMIDAD O COHPETENCIA DE ORIGEN. Es decir deben -

estar constituldas de acuerdo a la norma jurídica fundamental. El diccionario -

nos dice que: "Autoridad es la potestad o facultad que tiene uno para hacer a!. 

guna cosa; el poder que tiene una persona sobre otra; el crédito o fé que tiene 

(1) Arnalz Amigo Aurora, Ciencia Pol!tica., Pax.-Kéxico, Segunda Edición. México-

1976, Pag. 383. 
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alguna persona por au empleo, mErit:o o nacimiento." "Autoridades constit.u{das, 

o •••n los poderes que la Conat1tuci6n dá a cada pueblo para su buen gobierno.

Persona revestida de algún podar, mando o magistratura; texto o expresiones de

un libro. que se alegan o citan en apoyo de lo que se dice. 11 

Eduardo Pallares, nos da las siguientes acepciones del vocablo AUTORIDAD: 

a) La fuerza jurtdica que dimana de la ley o de la costumbre; 

h) La fuerza lógica o ciendfica que tienen las doctrinas de los juriscon-

eultos; 

e) La facultad o poteacad de que goza una persona para hacer alguna cosa u

ordanar algo¡ 

d) La peraona o personas en quien•• reside el poder público; 

e) La poteatad que tiene una peraona eobre otra, como el padre sobre el hi

jo, el tutor sobre •l pupilo, ¡te.; 

f) La fuerza, valor y trascendencia de la cosa juzgaga. (2) 

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación: por autoridad debe entendeE, 

ee a toda persona que disponga de la fuerza pública, en virtud de circunstan--

cias legales o de hecho: y no basta que ejerza funciones públicas, sino que es

neceaario que sus actos lleven el imperio inherente a la facultad de obrar, (TE 

100 XXIII, pigina 134). 

Para la ley de amparo Autoridad es: "Art. ll. Es autoridad responsable la -

que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado 11
• (3) 

Entendiendo de lo anterior que, Autoridad, es la atribución conferida por -

la ley a ciertas personas (físicas o morales)• para que estas puedan ejercer la 

función de mando, encaminada a lograr el cumplimiento de la ley. 

Si.ende a nuestro juicio caracter!sticas de las autoridades las siguientes: 

LA LEGITIHACION.- Que consiste en tener un origen legal de acuerdo a la no_E. 

ma jurídica, y poder demostrar por lo tanto que se está en la relación jurídica 

que establece una norma austancia1. 

(2) Pallares Eduardo, Di.ccionario del Derecho Procesal Civil, Décimo tercera -

Edición, Editorial Porrua, S.A., México 1981. 

(3) Trueba Urbina Alberto y Trueba Barrera Jorge, Nueva Legislación de Amparo.

Editorial PorrGa, S.A., 4¡• Edición, HéxJ.co 1981. 
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'LA CAPACIDAD.- Siendo las atribucionea que el Poder Ejecutivo otorga de ac!!_ 

erdo a las leyes a esa autoridad. Consistiendo también en la facultad de la au-

toridad de quien se trate para hacer sujeto de derechos y obligaciones. Tenien

do también la autoridad, la capacidad de ejercicio. 

LA COMPETENCIA.- Que ea la juriadicci6n o esfera de atribuciones del 6rgano 

de gobierno (Autoridad), como entidad moral. A este respecto el maestro R. Padi

lla dice: "La competencia ordinaria de acuerdo a la tésie Vallarta, seguida des

de el siglo pasado por la Suprema Corte, ea la que se refiere a la órbita de 

atribuciones que la Constitución otorga expresamente a los diversos poderes, --

(Ap,ndice 1975 t¡aie 60 y 74 parte general)". (4) 

LA PERSONALIDAD.- Siendo esta la posibilidad (Y para la autoridad una obli

gaci6n), de demoacrar ser persona en derecho. 

Autoridades de hecho son aquéllas que ejercen el poder público Hoin haber -

sido nombradas o establecidas de acuerdo con la Constituci6n, o siguiendo el - -

procediai.ento de respeto debido a las normas jurídicas. 

No basta tampoco que una persona ejerza funciones públicas para que deba -

ser considerada como autoridad; es necesario, además que sus actos "lleven el -

imperio inherente de la facultad de obrar". 

La facultad de obrar consiste en el poder, 1egalmeni:e hacer uso de la fuer

za pública para hacer cumplir las determinaciones que Ji et e, ya sea la autoridad 

ordenadora o la ejecutora. Otra caracter!stica de las autoridades es hacer cum

plir sus mandatos, acuerdos, sentencias, resoluciones o laudos mediante procedi

mientos de coaccHin. Consistiendo éste término ( coacción ) , en la acción con-

jur1ta de dos o m.5s autoridades o de alguna autoridad con la poblaci6n. 

Para terminar es importante comentar que las Cámaras Legisladoras (Poder L.!, 

gislativo), tienen el carácter de autoridades legislativas, sin embargo no pue-

den hacer uso de la fuer%a pGblica. 

(4) Padilla JosE R., Sipnosis de Amparo, C.&rdenas Editor, Segunda Edición, Héxi

co 1978, Pag. 139. 



23 

CAPITULO ll 

AUTORIDADES Y ORGANISMOS LABORALES. 

1. AUTORIDADES DEL Tl\AllA.JO RECONOCIDAS POR LA 

LEY FEDl!RAL DEL TllABAJO. 

El t{tulo sexto de nuestra ConatitucUin Pol{tica, se refiere a lo que el -

congreso conat.ituyente plaam6 en nuestra norma fundamental, vigente a partir -

del 5 da febrero de 1917 1 quedando en su primera parte as!: 

TITULO SEXTO 

Del trabajo y de la prev1s16n social. 

"Art. 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil;

al efecto• ee promover' la creac16n de empleos y la organizaci6n social para el 

trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deber&. ex

pedi.r leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una

unera gep.eral, todo contrato de trabajo:" 

Y as{ el dla 18 de agosto de 1931, se expi.de la Ley Federal del Trabajo, -

misma que entr5 en vigor el dla 28 de agosto del mismo año. Si.endo este ordena

miento de car&cter federal, la ley reglamentari.a del articulo 123 constit.ucio-

na1 misma que en el titulo once que corresponde a las AUTORIDADES DEL TRABAJO Y 

SER.VICIOS SOCIALES. Nos di.ce quiCnes y cuáles son las autoridades del trabajo -

reconoci.dae por la Ley Federal del TrabaJo: 

"Articulo 523. La aplicaci6n de las normas de trabajo compete, en sus res-

pec:tivas jurisdicciones: 

l. A la Secretarla del Trabajo y Previsi6n Social; 

11. A las Secretarlas de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública; 

III. A las autoridades de las Encidades Federativas y a sus Direcciones o -

Departa ... ntoa de Trabajo: 

IV. A la Procuradurla de la Defensa del Trabajo; 
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V. Al Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento; 

Vt.. A la In11pección del Trabajo; 

VII. A las Comisiones Nacional y Regionales de los Salarios Mínimos; 

VIII. A la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en -

l.&• Utilidades de las Eapresaa; 

IX. A l.aa Juntas Federales y Locales de Conciliación; 

X. A l.a Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; 

XI. A las Junta• Locales de Conciliación y Arbitraje; y 

XII. A1 Jurado de Responsabilidades." 

Enaegu.f.da hare.aa una consideración en particular de cada una de las autor,! 

dade11 del t:rabajo reconocidas por la Ley Federal del Trabajo. 

t. De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

El art~culo 40 de la Ley Org(nica de la Administración Pública Federal nos

dice: 

"Art. 40. A la Secretaría de Trabajo y Previsión Social corresponde el des

pacho de loa aiguientee asuntos: 

I. Vigi1ar 1!1 observancia y aplicación de las disposiciones relativas con t.!!, 

nidas en el •rt{culo 123 y dede de la Constitución Federal,, en la Ley Federa1-

del Trebaj o y en sus reglamentos; 

II. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción. de confor-

addad con l.a11 disposiciones legales relativas; 

III. Intervenir en los contratos de trabajo de 1os nacionales que vayan a -

prestar sus servicios en el extranjero, en cooperac16n con las Secretarías de -

Gobernaci6n. Patrimonio y Fomento Industrial. Comercio y Relaciones Exteriores; 

IV.. Intervenir en 1a formulaci6n y promulgación de los contratos-ley de --

trabajo; 

V. Elevar la productividad del trabajo. en coordinación con la Secretaría -

de Educación Pública; 

VI. Proaiover el desarrollo de la capacitación para el trabajo y la investi.

gaci6n sobre la materia, en coordinación de la Secretaría de Educación Pública; 

VII. Establecer el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento; 

VIII. Vl&ilar el funcionamiento administrativo de laa Juntas Federales de -

Concillac16a y de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de las comiaionea --
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que ae formen para regular las relaciones obrero patronales que sean de juris-

dicci6n federal; 

IX. Llevar el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesio-

nales de jurisdicción federal que se ajusten a las leyes; 

X. Intervenir en la organizaci6n, registro y vigilancia de toda clase de -

sociedades cooperativaa ¡ 

XI. Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para 

la protección de loa trabajadores, y vigilar su cumplimiento; 

XII. Manejar la Procuradurla Federal de la Defensa del Trabajo¡ 

XIII. Organizar y patrocinar exposiciones y museos de trabajo y previsicSn -

social; 

XIV. Intervenir en los congresos y reuniones internacionales de trabajo, de 

acuerdo con la Secrat.ar!a de Relaciones Exteriores¡ 

XV. Llevar las estadlsticas generales correspondientes a la materia del tr~ 

bajo, de acuerdo con las disposiciones que establezca la Secretarla de ProgratD;!, 

ci6n y Presupueeto¡ 

XVI. Intervenir en los asuntos relacionados con el seguro social¡ 

XVII. Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el pals, y 

XVIII. Loa demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. 11 

ANTECEDENTES: 

En el año 1911 fue creado el Departamento de Trabajo, dependiente de la --

Secretarla de Foaento, Colon1zaci6n e Industria. Dicha dependencia pasó a tener 

car,cter aut6nomo merced al decreto de 30 de noviembre de 1932, y posterionnen

te fué convertida en la Secretarla de Trabajo y Previsión Social, en acatamien

to a lo dispuesto en el decreto de 31 de diciembre de 1940. Como tal aparece en 

la vigente Ley de Secretar!as y Departamentos de Estado (publicado en el Diario 

Oficial de la FEderaci6n, el 23 de diciembre de 1958). 

Por ser Esta la Secretar!a encargada de la difusión, observancia y aplica-

ci6n de la ley reglamentaria (Ley Federal del Trabajo), del articulo 123 cons-

titucional incluimos por ser de interés el organigrama de la misma. 

No estando a discusión ni en duda e1 carácter de AUTORIDAD DEL TRABAJO de -

•ata dependencia reconocida por la ley. 



---''-=-' ----·--· ••••• iq911 

[
----¡;,¡;,;,-,;,;;;a;¡---}-

---'~" -
----!!!:!.~----- ... _ .. ,_.,,_ .. ,_ ... _:--.. ·--·--1 .::=: ·- r 

--· --~. 

-~-.. ML ·--«.-•••& ··-

--· 

.... ._."..... ---........ ,.~, .. -- ------· -......... _....,. ___ -·-·· ........,.,....e,-. •••••••••• 

--

·-·-·-·- ·-·-·-·-

--•.!¡_A,-:=' 

... .... 



27 

It. A) De la Secretarla de Hacienda y Cr,di.to Público. 

El articulo 31 de la Ley Orglnica de la A.daioi•trac1.6n Pública Federal nos

dice: 

•Are. 31.- A la Secretarla de Hacienda y Crfdito Público corraaponde el -

de•pacho de loe aipient.ea aauntoa: 

I. E•tudiar y foraular loa proyectos de leyes y diapoaicionea impoaltivas,-

1 laa laya• da ingresos federal y del Departaaeoto del Diatrito Federal¡ 

II. Cobrar loa illpuaatoa, derechos, producto• y aprovechamientos fedaralea

en loa tSrminoe de laa leyea ¡ 

111. Cobrar loa derechos, iapua1toa. productos y aprovechaaientoa del Dia

t.rito Federal, en loa tlrminoa de la ley de Ingresos del Departamento del Dis

trito Federal y laa layas fiscales correapondientea¡ 

IV. Determinar los criterioa y .ant:oa globales de 1o• aet.!muloa fiecalea; -

eatudi.ar y proyect.ar aua efecto• en lo• in¡reao• de la Federaci6n, y, con la -

ezcepci5n de lo praviato en la fraccUSn VI del art:!cu1o 34, resolver en loe ca

•o• concreto• au aplicaci6n, as! como vi.gilar y evaluar eua resultados. Para -

ello escuchar¡ a las dependenciaa responsables de loa sectores correspondi.entes; 

V. D1r1.gir loa aervicioa adu.analea y de 1.napecci6n y la polic!a fiaca1 da -

la Federaci6o; 

VI. Proyectar y calcular loa ingresos tanto de la Federaci6n, como del De

part ... nto del Diatrito Federal; 

VII. (Dero11ada); 

VIII. Pract.icar inspecciones y reconoc:im.ientos de exiscenciae en almacenes, 

con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales; 

IX. Intervenir en todas las operac:ionea en que se haga uso del crédic:o pú

blico; 

X. Manejar la deuda pública de la Federaci6n y del Departamento o del Dis-

trito Federal; 

XI. Dirigir la polltica monetaria y crediticia; 

XII. Adainiatrar la• caaaa de 90neda y ensaye¡ 

XIII. Ejercer la• atribucionea que le aeñalan las le:yea de instituciones de 

cr•cU.to, ••auroa y finaasaa; 

XIV. Intervenir en la repreaentac:l.6n del inter&a da la Federaci6n y del De

part ... ato del Diatri.to Federal en coo.travera1•• fiacalea, y 
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XV. Loa deala que le atribuyan expr•• ... ate laa leyes y reglamentos." 

ht.a Secretarla tiene el car•cter de autoridad del trabajo únicaaente por -

lo que H refiere al cobro de Upuestoa, productos y aprovechamientos, deriva-

do1 del trabajo de loa particulares, ya que corresponde a la Secretarla de Ha

cienda y Crldito PGblico, vigilar la obaervaacia y cumplimiento estricto de la

Ley del Impuesto sobre la Renta, tm.pueatoa sobre Product.oa del Trabajo, por -

ejeaplo ea el tlt.ulo cuarto de la Ley del Iapueato Sobre la llenta en loa art!-

culoa 77 y 80 indica a quilnes, cd'mo, cuándo y cu4nto ae debe de cobrar como -

Xtipu•atoa •obre Producto• del Trabajo, al salario, lo que ae aaemeja al salario 

co.o gratificaciones, •acacionea, premios, priua de vacaciones y anti.guedad, -

tiempo extra, ltc. 

Por otra parte teneeoa que el art!:culo 117 de la Ley Federal del 'Irabajo -

noa di.ce: 

"Art!:culo Ll 7. Los trabajadores participarlo en las utilidades de las empr,! 

aas, da conformidad con el porcentaje que determine la Ccnaiai6n Nacional para -

la Participaci6n de lo• Trabajadores en las Utilidades de las Empresas." 

Hasta antes del 4 de marzo de 1985 el porcentaje de las utilidades de 

empresa, del cual participaban los trabajadores era del 8%. Actualmente y a Pª!. 

tir del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 4 de marzo -

de L985, el porcentaje de la part1cipaci6n de las util J.dades para los trabajad!! 

res de una empresa es de el 10%. 

Y asl tenemos que el p&rrafo segundo del art!:culo L20 de la Ley Federal del 

Trabajo que a la letra dice: "para los efectos de esta ley, se considerará uti

lidad en cada empresa la renta gravable, de conformidad con las normas de la -

Ley del Impuesto sobre la Renta." Esta ley nos indica las formas de tributaciCn 

y pago de los impuestos. Luego el articulo 121 de la Ley Federal del Trabajo al 

hacer referencia de la Secretad.a de Hacienda y Cr&dito PGblico como autoridad

del trabajo nos dice: 

"Art!culo 121.- El derecho de los trabajadores para formular objeciones a -

la declaracUSn que presente el patrón a la Secretarla de Hacienda y CréciJ.to PG

blico• se ajustar¡ a l•• normas siguientes: 

l. El patrtin dentro de un término de diez d!:aa contados a partir de la fe-

cha de la preaentaci6n de au declaraci6n anual, •ntregarl a loa trabajadores --
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copia de la Di•ma.. Loa ane:r.oa que de conformidad con la• dispoeic1.oaea fiscales 

debe presentar a la Secretar(& de Hacienda y Cr,dito Públ.1.co quedari a disposi

ci6n de loa ti;abajadore• durante un t¡riú.no de treinta dlas en la.a oficinas de

la empre•• y en lM propia Secretarla. 

Lo• trabajadores no podrln pon•r en conociaiea.to de tercera• personas los -

dato a contenido• en la declaTac16n y en sua anexo•; 

II. Dentro da loa treinta d{as •iguienteo. el •indicato t1.tular del contra

to colectivo o la mayorla de lo• trabajadorea de la empresa, podrln formula}: -

ante la Secretarla de Haci•nd• y CrEdito Públ.1co la• ob•ervaci.onea que jusgull!l -

conveniente; 

III. lA rasoluci5n defi.nitiva dictada por la aiama Secretarla no podri aer

recurrida por lo• tr•bajadoree; y 

IV. Dentro de loa treint:a d!aa aiguientee. a la resoluci6n dictada por la -

SecretarS:a d• Haeiu1da y CrSdito PGblico, el patr6n darl cum:pliaienco a la mis

ma, independientemente de que la impugne.. 51 como resultado de la impugnación -

vari.at'a a au favor el sent:ido de. la reaolucicSn .. los pagos hechos podrán deduci,;: 

ae de lae ut.ilidades correspondientes a loa trabajadores en el siguiente ejer-

cicio. '' 

En los términos "re.solución definitiva", de la fracci5n IlI y "resolución -

dictada", de la fracci6n IV del articulo anterior está el carfcter de autor.idad 

de la S•c't'etarta de U.cienda y Crfdito Público implicando tallbifn el carlÍcter -

de autoridad de cosa juzgada en este caso en materia de tr.a.bajo. 

II. B) De la Sec::re:taría de Educaci6n PGblica. 

El arttculo 38 de la Ley Orglnica de la Adminiatraclón Públi.c.a Federal aos

dic•: 

"Art. 38.- A la Secrecar!a de Educaci6n Pública corresponde el despacho de -

lo• siguientes 4sunto&: 

I. Org•nizar 1 vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, iacorporadae

o reconocid•a: 

•) La cnseñanz:a preeccol•r, primari.a, •eeundar1a y normal, urb•na. aeiaiurb,!

na y rural. 

b) La enaeñanz:a que se 1-parta en laa eecuelae • a que a• refiere la. fracción 
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XII. del art:lculo 123 conacitucioual. 

e) La enaeñanza t¡cnic.a,induatr1al, comercial y de artes y oficios, inclui

da la educación que se imparta a loa adultos. 

d) La enseñanza agr!cola, con la cooperaci6n de la Secretarla de Agricultu-

ra y Recura o a RidrAulicos. 

e) La enaeñani:a superi.or y profeaional. 

f) La enseñanza deport1va y militar y la cultura f!sica en general¡ 

II. Organizar y desarrollar la educac16n art!st.ica que se. imparta en las e!. 

cuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñan:ta y -

difuai6n de las bellas arte• y de las artes populares; 

III. Crear y mantener las escuelas oficiales en el Distrito Federal, excluf 

das las que dependen de oc.ras dependencias; 

IV. Crear y mantener en su caso, escuelas de todas clases que funcionen en

la República, dependientes de la Federación, exceptuadas las que por la ley es

t&n adscritas a otras dependencias del Gobierno Federal; 

V. Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la

educación preescolar, primaria, secundaria, tlicnica y normal, establecidas en -

la Constitución y prescribir las norma.e a que debe ajustarse la incorporsci6n -

do las escuelas particulares al sistema educativo nacional; 

VI. Ejercer l.a supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que -

imparten educaci6n en la República, conforme a lo pre•;crito por el art!culo 39-

conatitucional; 

VII. Organizar, adm.inistra:r y enriquecer sistemáticamente las bibliotecas -

generales o especializadas que sostenga la propia Secretar!a. o que formen parte 

de sus dependencias; 

VIII. Promover la creación de institutos de investigación cient!fica y t 'ic

nica y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás -

centros que requiera el desarrollo de la educnci6n primaria, secundaria, normal, 

técnica y superior; orientar, en coordinación con las dependencias competentes

del Gobierno Federa1 y con las entidades públicas y privadas el desarrollo de -

la investigaci6n cientlf1:c• y tecnol6gica; 

IX. Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones 1 eventos, 

competencias y concursos de car5cter cient!fico, t&cnico, cultural, educativo y 

art!atico; 

X. Fomentar las relaciones de orden cultural con loe palees extranjeros, --
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con la colabor•ci6n de 1a Secretarla de Relacloi:i.e Exteriores; 

XI. Mantener al corr:l.ente el escalafón del magisteri.o y el seguro del maes

tro, y crear un sistema de compensaciones y eat!.auloa para el profesorado; 

XII. Organi&ar, controlar y mantener al corriente el registro de la propie

dad literaria y artlstica; 

XIII. Otorgar becas para que loa eatudiantea de nacionalidad aexicana pue

dan realizar investigac:lonea o completar ciclo• de estudios en el extranjero¡ 

XIV. Estimular el desarrollo del teatro en el pala y organ:l..zar concursos -

para autores, actores y eacen6grafoa y en general promover su mejoramiento; 

XV. Revalidar eatudi.oa y titulas, conceder autoriz.ac16n para el ejercicio -

de laa capacidades que acredi.ten; 

XVI. Vigilar, con auxilio de las asociaciones de profeaioni.stas, el correc-

to ejercicio de las profesiones; 

XVII. Organizar aia:lone& culturales; 

XVIII. Formular el catllogo del patrimonio hist6rico nacional; 

.XIX. Formular y manejar el cat.ilogo de loa monumentos naci.onales; 

XX. Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueo16gicos y ª.!. 

t!sticos, pinacotecao y galer!as 1 a efecto de cuidar la integridad, mantenimie!!. 

to y conservaciiSn de tesoros históricos y artleticoa del patri.monio cultural -

del pa!a; 

XXI. Proteger loa mooumenc.os arqueológicos, los objetos hi.stóricos y art!e

ticos, las ruinas prehispánicas y coloniales, y loe lugares hi.stóricos o de in

ter¡s por su belleza natura1; 

XXII. Organi~ar exposici.onea art!sticas, ferias, certámenes, concursos• 

audiciones, representaciones teatrales y exhibiciones cinematográficas de inte

r's cultural¡ 

XXIII. Determinar y organizar la participación oficial del.. pa!s en compete!!. 

cias deportivas 1.nternacionales, organizar desfiles atléticos y todo género de

eventos deportivos, cuando no corresponde hacerlo expresamenc.e a otra dependen

cia del Gobierno Federal; 

XXIV. Cooperar con las careas que desempeñe la Confederación Deportiva y -

aantener la Escuel& de Educación F.lsica; 

XXV. Est.udiar los prob1emas fundamentales de las razas abor{genes, y dictar 

l&• -did•• y diapoaici.onea que deban tomarse par& lograr que la acción coordi

nada del poder público redunde en provecho de loa mexicanos que conserven su -

idioma y co•tuabrea or:lginales ¡ 
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XXVI. Promover y gestionar ante las AUt.oridades fe.deralea y las de los E&t,! 

dos, todas aquellas medidas o disposiciones que conciernan al interés general -

de 1011 núcleos de población que se mantienen dentro de su tradic16n cultural, -

originaria o autóctona; 

XXVII. Organizar, promover y sup•rviaar programas de capacitaci6n y adies-

tramiento en coordinación con las dependencias del Gobierno Federal, los CobieE_ 

noa de loa Estados y de los Municipios, las entidades públicas y privadas, as!

como loa fideicomisos creados con tal prop&sito, A eate fin organizará, igual-

mente, sistemas de orientacicSn vocacional de enseñanza abierta y de acredita--

ción de eatudioa; 

XXVIII .. Orientar las actividades artbticas, culturales, recreativas y de-

porcivas que realice el sector público federal; 

XXIX. Promover la producción cinamatogrifica, de radio y televisión y la -

industria editorial; 

XXX. Organizar y promover acciones tendientes al pleno desarrollo de la ju

ventud y a su incorporación a las tareas nacionales, estableciendo para ello -

sistemas de servicio social, centros de estudios, programas de recreaci6n y de

at:enci6n a los problemas de loe jóvenes. Crear y organiz:ar a este fin sietemas

de enseñanza especial para niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran, y 

XXXI. Los dem.&s que le fijen expresamente las leyes y reglamentos." 

Con relación a esta Secretar!a podemos decir que JU ingerencia como autori

dad en materia de trabajo se deriva de las fracciones VI, VII y XXVII. Mismas -

que se refieren en el orden mencionado a que esta Secretaria ejercerá la super

visi6n y vigilancia en los planteles que impartan educaci6n en la República. 

En la fracci6n siguiente esta autoridad promoverá la creación de instit:urus 

de investigaci6n cient!fica y técnica. Esto es con la finalidad de impulsar e 1-

desarrollo económico e industrial del país y es aquí donde se convierte esta -

Secretar!a en Autoridad del trabajo. 

La siguiente fracción (XXVII), que ea la que propiamente se refiere a la -

promoci6n y supervisión de programas de CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO en coorC! 

nac16n con las dependencias del Gobierno Federal, los Gobi.ernos de los Estados

y de los Municipios, laa entidades públicas y privadas (empresas privadas, y de 

part1cipaci6n estatal o para-estatales), aal como los fideicomisos creados C')n

tal prop6aito. A este fin organizar,( igualmente, sistemas de orientación voca-
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clonal de enseñanza abierta y de acreditación de eatudioa. Esta fracci6n se re

laciona estrechamente con loa artfculos del 153-A al 153-X, aunque no se menci2 

na en estos arc!culos de la Ley Federal del Trabajo, a la Secretar1'.a de Educa-

ci6n Pública, se enti.ende que ea una autoridad del trabajo porque los términos

capacitaci6n y adieatraaiento son sinónimos de eclucación. Y los certificados, -

diplomas, titulas o grados que expidan e·l Eatado, aua organismos descentraliza

dos o particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios, a quienes 

hayan concluido un tipo de educaci6n con caricter terminal serln inscritos en -

loa regiatros a que hace referencia el artf.culo 539 de la Ley Federal del Trab.! 

jo, mismo que en el 1.nciao "c" dice: 

"e) Formular y actualizar permanentemente el Catálogo Nacional de Ocupaci.o

nea, en coordinaci6n con la Seci:etar!a de: Educac16n Pública." Aqu! está el ca

rácter de autoridad del trabajo reconocido por la ley a la Secretaría de Educa

c16n Pública. 

Y además en una reforma hecha a la Ley Federal del Trabajo y publicada 

el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1978. el art.!culo 526 que

d,6 como sigue: 

11Art{culo 526. Compete a la Secretar!a de Hacienda y Crédito Público, la -

intervención que le señala el articulo tercero, capítulo VIII, y a la Secreta-

r!a de Educación Pública, la vigilancia del cumplimi.ento de las obligaciones -

que esta ley impone a los patrones en materia educativa e intervenir coordinad! 

mente con la Secretaría del Trabajo y Previs16n Social en la capacitación y --

adiestramiento de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el Cap1tulo

IV de este Titulo • 11 

Esta reforma vino a confirmar de manera clara e inequívoca el carácter de -

autoridades del trabajo de estas dos Secretarlas ya comentadas. 

III. De las autoridades de las Entidades Federat.ivas y sus Direcciones o 

Departamentos de Trabajo, comentaremos que; 

La fracción XXXI. apartado A, del artkulo 123 constitucional nos dice: 

"XXXI. La aplicación de las leyes del t.rabajo corresponde a las autoridades 

de loa Estados, en sus respectiva• jurisdicciones," 

En relación con lo anterior el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo.

que e• el artículo re1lament.ario de esta fracci6n del 123 constitucional nos --
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indica cual•• aon los aauntos en materia de trabajo •n los que la competencia -

es exclua1va de las autoridades federales, y enumera veintiún actividades, y -

tres tipos de empresas, cuyos asuntos de trabajo deberán ser tratados exclusiv.! 

.. nte por laa autoridades federales en materia de trabajo. 

Por exclua16n entendemos que todos loa deús asuntos, ramas industriales, -

actividades o conflictos laborales, deberán ser atendidos y resueltos por las -

autoridadea del trabajo de las respectivas entidades federativas. 

Estas autoridades del trabajo generalmente son la Junta Local de Concilia-

ci6n y Arbitraje, de cada Estado (esta es una Junta Central), de la cual depen

den un núaero indispensable de juntas especiales que desempeñan tanto las fun-

cion•s conciliatorias coeo las de arbitraje. en las actividades industriales o

comercialea y en las materias y territorios asignados a las mismas por el Ejec_!:!. 

tivo Estatal. Y por el Jefe del Departamento del Distrito Federal en el caso -

del Distrito Federal. Teniendo cada entidad federativa, ast como el Departamen

to del Distrito Federal una Dirección de Trabajo y Previsión Social cuyas fun-

ciones son las de i.nspección y conciliaci6n. 

Esta autoridad del trabajo no requiere tampoco explicaci6n o discusión ya -

que su actividad es un mandato constitucional y reglamentario expreso. 

IV. Por lo que se refiere a la PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABA.JO. 

Que est& considerada en la fracci6n IV, del art!C"ulo 523 de la Ley Federal

del Trabajo como autoridad del trabajo, y siendo aeta dependencia el tema de 

esta tlisis dejaremos su an&lisia para el cap!.tulo IV de este trabajo. 

V. Al Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento. 

Con relaci6n a est:a. autori.dad del trabajo cuya apar1ci6n se debe a una r•·-

forma a la ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federa

ción el d!.a 28 de abril de 1978, relacionada esta reforma con otra hecha al ar

tículo 538 de la mi.ama ley, publicada también en el Diario Oficial de la Feder_! 

ción el d.la 30 de diciembre de 1983. 

Con respecto a esta autoridad existe un cap!.tulo completo en la Ley Federal 

del Trabajo, que es el Cap[tulo IV, que comprende del articulo 537 al 539-F --

inclusive. Siendo estos a.rtlculos los reglamentarios de la fracción XXV• del -

art[culo 123 conati.tucional, que a le letra. dice: 
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"XXV. El ••rvicio para la colocaci6n de loa trabajador••· serl gratuito para 

'•toa, ya •• efectGe por oficinas municipalaa, bolaaa de trabajo o por. cualqui!. 

ra otra :lnatituci6n oficial o particular. 

En la preataci6n da esta servicio se tomari en cuenta la demanda de trabajo, 

Y, •n igualdad de condicionea, tandr&n pr1or1dad quienes representen la única -

fuente da ingreaoa en au fam.ilia. 11 

Miamoa que tranacribimoa por aer art!.culoa poco conocidos, y por lo mismo -

inaplicables, aat como por las novedades que en ellos se. encuentran, as! como -

por au poca publicidad y aplicabilidad. 

11 A:rt:lculo 537. El Servicio Nacional del Empleo, Capacitaci6n y Adieatramie.!! 

to tendrl loa siguientes objetivos: 

I. Estudiar y promover la generacil5n de empleos; 

11. Promover y supervisar la colocaci.ón de los trabajadores; 

111. Organizar, promover y supervisar la capacitacil5n y el adiestramiento -

de loa trabajadores; y 

IV. Registrar lo.e constancias de habilidades laborales. 

Articulo 538. El Servicio Nacional del Empleo, Capacitaci6n y Adiestramien

to estar.§ a cargo de la Secretarla del Trabajo y Previsión Social, por conducto 

de la• unidades adm.1.nistrativas de la ~sms, a las que competan las funciones -

correspondientes, en loe t¡rminos de su Reglamento Interior. 

Articulo 539. De conformidad con lo que dispone el articulo que antecede y

para los efectos del 537, a la Secretar1a del Trabajo y PrevisiiSn Social corre!. 

penden las siguientes actividades: 

l. En material de promoción de empl.eos: 

a) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subem

pleo de la mano de obra rural y urbana. 

b) Analizar permanentemente el mercado de trabajo, estimando su volumen y -

sentido de crecimiento. 

c) Formular y actualizar permanentemente el Cat.llogo Nacional de Ocupacio-

nea, en coordinación con la Secretarla de Educaci6n Públicaª 

d) Promvar, di.racta o indirectamente, el aumento de las oportunidades de -

eapleo. 

e) Practicar eetudi.oa y fortnUlar planea y proyectos para impulsar la ocupa-
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cicSn en el pa!s, as! como procurar su correcta ejecuc16n. 

f) Proponer lineamientos para orientar la formación profesional hacia las -

.lreas con mayor demanda de mano de obra. 

g) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre la Fed~ 

raci6n y las Entidades Federativas, y 

h) En general, realizar todas aquellas que las leyes y reglllmentoa encomie.!!, 

den a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia. 

II .. En materia de colocación de trabajadores: 

a) Encauzar a los demandantes de trabajo hacia aquellas personas que requi.,! 

ran sus servicios• dirigiendo a los solicitantes más adecuados, por su -

preparación y aptitudes, hacia los empleos que les resulten más idóneos. 

b) Autorizar y registrar, en su caso. el funcionamiento de agencias priva-

das que se dediquen a la colocaci6n de personas. 

e) Vigilar que las entidades privadas a que alude el inciso anteri.or, cum-

plan las obligaciones que les impongan esta Ley• sus reglamentos y las -

disposiciones adm1.nistrativas de las autoridades laborales. 

d) Intervenir• en coord1nac16n con las respecti.vas Unidades Administrati.vas 

de las Secretar!as de Gobernación. de Patrimonio y Fomento Industrial, -

de Comercio y de Relaciones Exteriores, en la contrataci6n de los nacio

nales que vayan a prestar sus servicios en el extranjero. 

e) Proponer la celebración de convenios en materia de colocaci6n de trabaj.! 

dores, entre la Federaci6n y las Entidades Federativas, y 

f) En general, realizar todas aquellas que las leyes y reglamentos encomie!!_ 

den a la Secretar!a del Trabajo y Previsión Social en esta materia. 

III. En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadores: 

a) Cuidar de la oportuna constitui;ión y el funcionamiento de las Comisiones 

Mixtas de Capacitación y Adiestramiento. 

b) Estudiar, y en su caso, sugeri.r la expedición de Convocatorias para fo;: 

mar Comités Nacionales de Capacitaci6n y Adiestramiento, en aquellas ra

mas industriales o actividades en que lo juzgue conveniente; as{ como la 

fijación de las bases relativas a la integración y funcionamiento de di

chos comités. 

c) Eatudiar,y en su caso sugerir, en relación con cada rama industrial o

actividad, la expedición de criterios generales qua señalen los requisi

tos que deban observar los planea y programas de capacitación y adiestr.!, 
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miento, oyendo la opini6n del Comitf Nacional de Cap•citaci6n y Adiestr.!_ 

miento que corresponda. 

d) Autorizar y registrar, en los términos del artículo 153-C, a las instit~ 

ciones o escuelas que deseen impartir capacitaci6n y adiestramiento a -

los trabajadores; supervisar su correcto desempeño; y en su caso, revo-

car la autor1zaci6n y cancelar el registro concedido. 

e) Aprobar, modificar o rechazar, según el caso, los planes y programas de

capaci.tación o adiestramiento que los patrones presenten. 

f) Eetud1ar y sugerir el establecimiento de sistemas generales que permi.tan, 

capacitar o adiestrar a los trabajadores, conforme al procedimiento de -

adhee16n convencional a que se ref1.ere el artf:culo 153-B. 

g) Dictaminar sobre las sanciones que deban imponerse por infracciones a -

las normas contenidas en el Capítulo III Bis del Título Cuarto. 

h) Establecer coordinaci6n con la Secretar!a de Educaci6n PGblica para im-

plantar planes o programas sobre capacitaci6n y adiestramiento para el -

trabajo, y en su caso, para la expedici6n de certificados, conforme a lo 

dispuesto en esta Ley• en 1os ordenamientos educativos y dem&s dieposi-

ciones en vigor. 

i) En general. realizar todas aquellas que las leyes y reglamentos encomie!! 

den a la Secret:ar!a del Trabajo y Previsión Social en esta materia. 

IV. En mat:eria de registro de constancias de habilidades laborales: 

a) Establecer registros de constancias relativas a trabajadores capacitados 

o adiestrados, dentro de cada una de las ramaa industriales o activida-

des. 

b) En general. realizar todas aqu~llas que las leyes y reglamentos confieran 

a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia. 

Artículo 539-A. Para el cumplimiento de sus funciones en relación con las -

empresas o establecimientos que pertenezcan a ramas industriales o actividades

de jurisdicción federa1, la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social será ase

sorada por un Consejo Consultivo integrado por representantes del Sector Públi

co, de las organizaciones nacionales de trabajadores y de las organizaciones 

nacionales de patrones, a razón de cinco miembros para cada uno de ellos con -

sus respectivos suplent:ea. 

Por el Sector PGblico participarán sendos representantes de la Secretar!a -
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del Trabajo y PreviaiSn Social; de la Secratar!'.a da Educac16n PGblica; de la -

Secratarf.a da Camareto '1 Fomento Induatrial¡ de la S•cratar.la de Energía• Hi

naa • Induatria Paraeatatal y del Instituto Hex1cano del Seguro Soci.al. 

Los representantes de las organizaciones obreras y de las patronales, S.!, 

rln designados conforme a las bases que expida la Secretar!a del Trabajo y Pr.!, 

vtaión Social. 

El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Trabajo y Pr.!:_ 

visión Social; fungirá como Secretario del mismo, el funcionario que determine 

el Titular de la propia Secretaria; y su funcionamiento ••. resirá por el Regl!!, 

mento que expida el propio Consejo. 

Artículo 539-B. Cuando se trate de eapresas o establecimientos sujetos a 

jurisdicción local y para la realizaci6n de las actividades a que se contraen

las fracciones III y IV del articulo 539, la Secretsr!a del Trabajo y Previ--

sión Socia1 será asesorada por Consejos Consultivos Estatales de Capacitaci6n

y Adiestramiento. 

Los Consejos Consultivos Estatales estar!i'.n forma.dos por el Gobernador de 

la Entidad Federativa correspondiente, quien loe preeidir.!í¡ sendos representa!!. 

tes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Educ,!_ 

ción Pública y del Instituto Mexicano del Seguro Social; tres representantes -

de las organizaciones locales de trabajadores y tres representantes de las or

ganizaciones patronales de la Entidad. El representrate de la Secre'tar!a del -

Trabajo y Previsión Social fung1.rá como Secretario del Consejo. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Soc1al y el Gobernador de la Enti

dad Federativa que corresponda expedirán, conjuntamente, las bases conforme a

las cuales deban designarse los representantes de los trabajadores y de los P.! 

trones en los Consejos Consultivos mencionados y formularán. al efecto las l.n

vitaciones que se requieran. 

Loe Consejos Consultivos se sujetarán en lo que se refiere a su funcion~ 

miento interno al reglamento que al efecto expida cada uno de ellos. 

Art{culo 539-C Las autoridades laborales estatales auxiliarán a la Seer.!, 

tar!a del Trabajo y Previsión Social, para el desempeño de sus funciones de a

cuerdo a lo que establecen loe artículos 527-A y 529. 

Articulo 539-D. El servicio para la colocaci.ón de los trabajadores será 1!!. 
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v•riableMnte 1ratuito para ello y •er¡ proporcionado según el rEgimen de apli

cac16n de eata Ley, por la Sacretar!'.a del Trabajo y Previai6n Social o por los-

6rganoa competentes de las Entidades Federativas. de conformidad con lo eatabl!, 

cido por la fracci6n II del arttculo 539, en ambos casos. 

Artículo 539-E. Podrln participar en la preatac16n del servicio a que se r! 

fiere el art!culo anterior, otras dependencias oficiales, instituciones docen-

tes, organizaciones sindicales o patronales, inatitucionea de beneficiencia y -

dem.&a asociaciones civiles que no persigan fines da lucro. En estos caeos, lo -

harln del conocimiento de la Secretarla del Trabajo y Previsi6n Social para fi

nes de registro y cont:rol y para que e•té en posibilidad de coordinar las acci,2 

nea en ••t• aateria. 

Art!culo 539-F. Las autorizaciones para el funcionamiento de agencias de -

colocaciones, con fines lucrativos, sólo podr(n otorgarse excepcionalmente. Pa

ra la contrataci6n de trabajadores que deban realizar trabajos especiales. 

Dichas autorizaciones se otorgarán previa solicitud del interesado, cuando

ª juicio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se justifique la pres

tación del servicio por particulares y una vez que se satisfagan los requisitos 

que al efecto se señalen. En estos casos, de acuerdo con lo establecido en el -

artículo 539-D, el servicio deber& ser gratuito para los trabajadores y las ta

rifas conforme a las cuales se presten, deberán ser previamente fijadas por la

Secretar{a del Trabajo y Previsión Social." 

En relacilin a todo lo anterior y por depender e1 Servicio Nacional del Em-

pleo, Capacitaci6n y Adiestramiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión -

Social, y por ser esta una autoridad del trabajo por disposici6n constitucional 

no está sujeta a discusión la actividad ni el caráct:er de autoridad del trabajo 

de esta dependencia. 

VI. A la Inspección del Trabajoe 

Con relaci6n a esta autoridad del trabajo misma que se encuentra reglament.! 

da por el cap{tulo IV, que abarca de los artículos. del 540 al 550 de la Ley -

Federal del Trabajo, comentaremos solo algunos tlrminoa incluidos en algunos de 

loa art{culos arriba mencionados como son los incisos V y VI del artículo 541,

qu• dicen que son deberes y acribuciones de los inspectores del trabajo "suge-

rir", ••te término no implica coacci6n alguna, y no ea un término utilizado por 
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laa autoridades ya sean del trabajo o de cuarquier otra materia. 

Taabiln la fracción IV del articulo 547 de este capítulo dice que es causa

eapecial de reaponaabilidad de un inspector del trabajo. "recibir directa o i.n

directaaente cualquier dldiva de loa trabajadorea o de loa patrones", en esta -

fracci6n eatl impl!cito el buen deseo de e1 Legislador, porque en la prictica -

tal parece que dijera la fracci6n comentada, as{ "los inspectores del trabajo -

DEBERAN recibir directa o indirectamente cualquier dldiva de. los patronee, y ·en 

algunos casos de loa trabajadores". Siendo en nuestro pala eata reglamentación

una pura utop{a. 

Y teniendo los inspectores del trabajo el car,cter de mandatarios ya que -

los nombramientoB de los mismos son hechos por la Secretarla del Trabajo y Pre

visión Social y por los gobiernos de las Entidades Federativas, por disposici6n 

expresa del articulo 545 del capitulo que comentamos, el carlcter de autoridad

de esta dependencia, y de estos mandatarios no está sujeta a discusión. 

Unicamente diremos que esta autoridad del trabajo tiene el caricter de fed.!, 

tario pGblico unilateral, tal es la interpretación que hacen las autoridades -

(todas las demás), del articulo 543 de la Ley Federal del Trabajo. 

VII. A las Comisiones Nacional y Regionales de los Salarios Mínimos. 

Estas comisiones reglamentadas en los capltulc-.& VI, VII y VIII, que compre!!. 

de de los articulas del 551 al 574 de la Ley Federal del Trabajo, con relación

ª estas comisiones diremos que para el anlilisis y estudio de las :r.onas económi

cas en las que se encuentra dividido el pala, y siendo dicha división de la Re

pGblica paro estos efectos la que figura en la resolución del Consejo de Repre

sentantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de dicieL1bre -

de 1986. 

Ignorando bajo qu~ criterios, o qué circunstancias as! como loe parámetros

º condiciones de desarrollo económi.co ya sea Industrial o Agropecuario, Comer-

cial o Agrlcola, toman en consideraci6n 1oe representantes ante escas comisio-

nee para determinar el monto de los salari.os m!nimos generales, y salari.os mln! 

mas profesionalee, que deberán de regir en cada regi6n o zona económica en las

que se encuentra dividida la República para eatoe efectos. 

Ya que existen verdaderas incoherencias y diferencias en cuanto a salarias

en zonas económicas que se encuentran dent.ro de una misma Entidad Federat1va, y 
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aGn más lo• afectados o beneficiados por los acuerdos de estas comisiones viven 

en la misma 4rea territorial, y ea más, hacen su compras de art.(culos blsicos -

para su altm.nt:aci6n, vestido )' otras necesidades primarias en los mismoa cen-

tros de abast:o, 

Tal es el caso de la zona econ6mica que comprende todo el Valle de México y 

es aqu! donde se encuentran las diferencias de marcadas en cuanto a la unific!. 

ci6n de criterios ,de los representantes ante las Comisiones Nacional y Regiona

les de los Salarioa Mlnimos. Ya que un trabajador del Municipio de Nezahualco ... -

yotl, Estado de MExico, compra sus alimentos y deds artlculos para la subeis-

tenci.a de él y de su familia en los centros de abasto que a su vez se abastecen 

de las princ:l.pales centrales de abasto como son, la Central de Abasto de Iz:tap!. 

lapa, y el Mercado de la Merced en el D. F. 

Esto mismo sucede con un trabajador que habita en el Municipio de Naucalpan, 

Estado de México, siendo la única diferencia entre estos dos Municipios, la que 

uno est.&: ubicado al oriente del Valle de México, y el otro se encuentra al po

nicnt:e del mi.amo Valle. pero tanto el Municipio de Naucalpan, como el Municipio 

de Nezahualcoyotl tiene centrales de abasto comunes, esto quiere decir que com

pran los art{culos necesarios e indispensables para ellos y sus familias en los 

mismos lugares, por lo tanto, pagan por dichos art!culoa los mismos precios. 

Por lo que consideramos que no es equitativo ni mucho menos justo que el 

Valle de México se encuentre dividido en zonas econom1.cas por las Comisiones -

Nacional y Regionales de los Salarios M!nimos, como sucede actualmente por lo -

que creemos con base en lo anterior que los criterios que predominan en estas -

comisiones son más polS:ticos que económicos. 

Pero siendo las resoluciones y acuerdos tomadas por esas comisiones de ca-

r,cter legal y obligatorio reuniendo por lo tanto los elementos de autoridad y

as{ tenemos para terminar el ejemplo, que el Diario Oficial de la Federaci6n -

del miércoles 14 de diciembre de 1988 se publicó en la sección correspondiente

ª b Secretarla del Trabajo y Previsi6n Social el acuerdo de l.a Comisi6n Nacio

nal de los Salarios M!nimos que dice: 

"SALARIOS KINU!OS GENERALES Y PROFESIONALES QUE ESTARAN VIGENTES A PARTIR -

DEL PRIMERO DE ENERO DE 1989". Sigue una lista de 86 categor!as de diferentes -

oficios y actividades laborales tomadas y puestas al arbitrio y bajo criterios-
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Teniendo eataa reaolucionea carlcte:r de apl1caci6n obligatoria por ser 

acuerdo& toaadoa por eata Autoridad de1 Trabajo. por diapos1ci6n de la Ley. 

VIII. A la Coaiai6n Nacional para la Partic1pac16n de los 

Trabajadores en laa Utilidad•• de la• !apresas. 

Con respecto a esta coaiaión conaiderada c .. b1¡n como una autoridad del tr!. 

bajo, y siendo la 11.iam.a. reglamentaria de la fracci6n IX del artículo 123 cons

titucional. Regulada esta fracci6n ta.mbi6n en el capítulo VIII del Título Terc.! 

ro de la Ley Federal del Trabajo y por el capítulo IX del Título Once de la 

misma Ley. Mismos t.!tuloa y cap{tuloa que se integran por los artículos del 117 

al 131. y del 575 al 590 reapectivamence. 

Respecto a esto la fracción IX del artículo 123 de la norma fundamental nos 

dice: 

"IX. Loa trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades 

de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas: 

~) Una comisión nacional, integrada con representantes de los trabajadores, 

de los patronos y del gobierno, fijarf el porcentaje de utilidades que -

deba repartirse ent:re los trabajadores. 

b) La colliaión nacional practicará 1aa invest:f.gaciones y realizará los est_!! 

dios necesarios y aprop1ados para conocer las condiciones generales de -

la economía nacional. Tomará as!mismo en consideración la necesidad de -

fomentar el desarrollo industrial. del país, el 1nterés razonable que de

be percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales. 

c) La misma comi.aión podr' revisar e:l porcentaje fijado cuando existan nue

vos estudios e inveat1gaciones que los justifique. 

d) La Ley podrá exceptuar de la obl1.gac16n de repart1r utilidades a las em

presas de nueva creac16n durante un número determinado y limitado de --

años, a los trabajos de exploraci.ón y a otras actividades cuando lo jus

tifique su nat.uraleza y condicione• particulares. 

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará --

como base la renta gravable de conformidad con laa diaposiciones de la -

Ley del Impuesto sobre la Renta. Loa trabajadores podrin formular, ant.e

la oficina correspondiente de la Secret.ar!a de Hacienda y Crédito PGbl1-
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co, laa objeciones que juzgen convenientes, ajuatlndo•e al procedimiento - -

que deteraine la ley. 

f) El derecho de loa trabajadores a participar en laa ut:ilidades no implica 

la facultad de intervenir en la direccicSn o •d•ini1t.raci6n de las empre-

••••" 
Luego el artlculo 117 de la Ley Federal del Trabajo nos indica: 

11Art!culo 117. Loa trabajadores participarin en las utilidades de las empre- -

•••• de conformidad con el porcentaje que determine la Comisi6n Nacional para -

la Participac16n de los Trabajadores en las Utilidade1 de laa Empresas." 

Luego el articulo 575 de la misma ley nos dice: 

"Articulo 575. La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajado

res en las Utilidades de las Empresas se integrar! y funcionará para determinar 

el porcentaje correspondiente y para proceder a su revisi6n, de conformidad con 

lo dispuesto en este cap!tulo." 

A nuestro juicio y aunque no es el tema que estamos tratando, podemos decir 

que tanto el cap!'.tulo VIII. del T!tulo Tercero de la Ley Federal del Trabajo, -

que trata de la participación de loa trabajadores en las utilidades de las em-

presas. Asl como el capitulo IX del Titulo Once de la misma ley, que se refie-

ren a la Com.isión Nacional para la Participación de loa Trabajadores en las Ut! 

lidades de las Empresas, es decir, uno se refiere a la participación de los tr!. 

bajadores en las utilidades de las empresas, y el otro se refiere a la Comisión 

para la Participaci6n de loa Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. 

Estando estos dos temas, el primero en CONDICIONES DE TRABAJO, y el segundo 

en AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES• y habiendo una separaci6n en -

tre los mismos de 441• artículos, creemos que al Legislador no le flu!an las - -

ideas, o bien, iba teniendo la informaci6n relacionada con esta problemática de 

manera muy irregular, o los hechos se daban muy distantes uno del otro. 

Ya que los doa te .. s tratados en diversos t!tuloa y bajo di.versos puntos de 

vista, •• refieren exactamente a lo mismo, ya que loa dos regulan la participa

ción de loa trabajadores en las utilidades d• laa empres••· D• manera, es que, 

a nueatro juicio e11to debi6 haber quedado, o •e debe encuadrar en un mismo tlt,!! 

lo, para evitar palabrerla y confusionea. 
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Ahora bien, en cuanto al clracter de autoridad de esta comisión nacional, -

lo encontra.oa encuadrado con claridad en el articulo 586 de la Ley Federal del 

Trabajo, mi•.:> que a la letra di.ce: 

"Articulo 586. En el funcionamiento d• la coaisión se observarán las normas 

aiaui•nte•: 

l. El Presidente publicarl un aviso en el Diario Oficial concediendo a los

trabajadores y a loa patronea un dndno de trea meses para que presenten suge

rencias y eatudios, acompañados de las pruebas y documentos correspondientes¡ 

11. La Coaiai6n diapondrl de1 término de ocho meses para que la Dirección -

Tiente& desarrolle el plan de trabajo aprobado por el Consejo de Representantes 

y para que este cumpla las atribuciones señaladas en el art!culo 581, fraccio-

nee III a VIII; 

111. El Consejo de Repreeencantee dictad. la resolución dentro del mes - -

siguiente; 

IV. La resolución expreaar¡ los fundamentos que la justifiquen. El Consejo

de Representantes tomari en consideración lo dispuesto en el artlculo 118, el -

informe de la Direcci6n T'cnica • las investigaciones y estudios que hubiese --

efectuado y las sugerencias y estudios presentados por loe trabajadores y los -

patrones; 

V. La resoluci6n fijar& el porcentaje que deba t".irresponder a los trabajad~ 

res sobre la renta gravable. si.n hacer ninguna deducción ni establecer diferen

cias entre laa empresas; y 

VI. El Presidente ordenará se publique la resolución 

de la Federación. dentro de los cinco d{as siguientes." 

el Diario Oficial -

Esta dependencia como autoridad del trabajo está limitada en su ejercicio -

como tal a emitir una resolución como autoridad. y por lo mismo con el carácter 

de obligatoriedad para la& partee afectadas, Gnicamente cada diez años. 

Y as{ tenemos que el último acto de autoridad (porque es la úlcima resolu-

ci6n hasta la fecha), de esta comisión es el que se publicó en el Diario Of 1--

cial de la Federación el 4 de m.a.r110 de 1985, resolución ésta publicada, por u

dio de la cual se modificó el porcentaje de participación de los crabajadores -

en laa utilidadea de las empresas, quedando en el 101 dicho porcentaje de part! 

cipaci6n. anterior al 4 de marzo de 1985 1 el porcentaje de participación de los 
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trabajadores en laa utilidad•• de laa empre••& era dal 8%. 

Teniendo el último porcencaja (al del 10%), al carlcter de ofi.c.ial y oblig!_ 

torio, y por lo aiamo, es una funci6n y un acto de la COKISION NACIONAL PARA LA

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN !AS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS• en su cariJ;_ 

ter de autoridad del trabajo. 

IX. A laa JuntH Fadaralea da Conciliación. 

Esta• autoridadaa del trabajo son las que reglamentan la fracci.ón XX del -

art!culo 123 Conatitucional, a1.aaa qua indica: 

"XX. JA.a diferencias o los conflictos entre al capital y el trabajo se &Uj!, 

tarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual

nGmero de· represen tantea de loa obreros y de loe patronos y uno del gobierno;" 

Siendo escas dependencias los tribunales laborales por mandat:o constitucio

nal, y por lo t•nto, los enc•rgado• y f•cultado• para der1.air controversias sus

citadas entre al c•pital y el trabajo, ya sea individuales, colectivas o 1.nter-

sreaiales. A travia de la conciUacicSn o el arbitraje terminando los conflictos 

por medio de convenios o dictando los laudos respectivos. 

Siendo las Juntas de ConciliaciiSn y Arbitraje tribunales legalmente confor

udoa de acuerdo a la Consticución y a las leyes que de ella derivan, no está en 

entredicho ni en duda su papel y su caricter de autoridad del trabajo. A este -

respecto el investigador Braulio R.aa.lrez Reynoso del INSTITUTO DE INVESTIGACIO-

NES JURIDICAS de est.a Universidad nos dice: 

"Juntas de Conciliación y Arbitraje. l. Organos integrados por igual nGmero 

de representantes obreros y patronales, que bajo la rector!a del representante -

gubernamental, constituyen la magist:ratura del trabajo. 

11. La Organización Int:ernacional del Trabajo (OIT) ha delimi.t:ado los alca!!_ 

de las funciones de conciliación por un lado y de arbitraje por el otro. --

Mientras en el primer cabo est.amos en presencia de una solución voluntari.a con -

elementos inducidos por un tercero (conciliador), quien ha de atenerse a la opi

nión de las partes para toda convención posible, aunque él formule o proponga -

los tindnoa del arreglo¡ en el eegundo ae pereigu• que ••e tercero, resuelva -

con fuerza vinculante, a tra\.·é• de un laudo (realmente una sentencia), el con- -
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.-flicto •a... t. ido • av. cona1deraci6o y juicio." (l) 

Ma• adelante dice: 

"En cuanto a loa 6r1anoa que con1t1.tuy1n la aagiatratura del trabajo en -

nuaatro pal•, debe señalarse que exiate, con aede en la ciudad de México, la -

.Junta Federal de Conciltact.6n y Arbt.traj a• que, por razone a did¡cticas o expo

aitivaa, podeeoa danoainar "Junta Matriz." de la que dependen las llamadas Jun

tas Eapecialea de Conciliaci6n y Arbitraje eatablecidaa fuera de la capital de 

la República y dentro de el.la, conforae a la diatribución de ramas de la indu!. 

t:ria, uteriaa y jur1adicci.6n territoria.l que ae lea aaigne por el Secretario

del Trabajo y Praviaión Soci.al. Aaiaiamo, en cada capital de entidad federati

va, exiate una Junta Local ("Central"), de Conc1liaci6n y Arbitraje de la cual 

d•p•nden Junta• E•pecialea que desempeñan tanto las funcione• conciliatorias -

como la• de arbitraje, en 1os renglones indu•trialea, materiaa y territorios -

••lanado• por el goberudor del Estado o por el Jefe del Departa.mento del Dis

trito F•deral -en el ca•o de la sede de pode rea federal••-·" (2) 

Coao característica de las Juntas de Conciliación y Arbitraje tribu-

nalea de trabajo, es qua conat.ituye una instancia única, por lo que los laudos 

emitidos por las mismas no admiten ningún recurso ordinario, y solo son recur,! 

blea por la vla de amparo ante la Suprema Corte de Justicia. 

X. A la Junta Federal de ConciliacJ.6n y Arbitraje. 

De esta autoridad no• dice Braulio Ram!rer. Reynoso: 

"La Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje ea conducida por su respec

tivo presidente cuando se trate de dos o más ramas de actividad o de conflic-

tos colectivos; en los deaás casos, salvo las excepciones del a. 610 de la I.F'I', 

dicho funcionario y loe presidentes de las Juntas Especiales ser&n sustitu!.--

doa por el auxiliar correapondiente. 

Existen juntas que exclusivamente reali%an funciones conciliatorias. En

el ¡mbito federal práctica.e.nte ae han eliminado las Juntas de Conciliaci6n y

•• han •uatitu{do por 6rgaaos que conjuntamente realizan las funciones de arb! 

(l) Diccionario Jurfdico Mexicano, Inati.tuto de Investigaciones Jur{dicas, To

.a V, Editorial Porrúa. S.A., "'Kico 1985, p¡g. 248. 

(2) Idea. Plg. 249. 
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traje, pue•to que aqufll•• eran u~ carg.a al erario y •• caracterizaban por au 

inoperancia. 

Laa multicitadaa "junta• -t:ricea", ademi• de funcionar en juntas especi.!. 

lea, aeccionaban en pleno. 

Laa .Juntaa de Conciliac16n y Arbitraje se componen amén de su presidente, 

de-1 persoro.i.11 jurtdico integrado por actuarios, secretarios, auxt.liares y seer~ 

carios gene ralea .. 

Ec la deaignac16n de loa representantes gubernamentales intervienen, se-

gGn e1 hbito co.petenc1.al, deade el Presidente da la República,. y el Secreta

rio del Trabajo haata los Gobernadoras de loa Estados. Un presidente de junta 

puede aer designado por un peri6do y ratificado en loa subsiguientes; loe re-

preaentantes de loa trabajadores y de loa patrones son designados en convenci.2, 

nea; convocad•• para ese efecto y aeneralmente pertenecen en la defensa de los

intereaes sectoriales durante un peri6do de seis años. 

Si loa representantes de obrero• y patrones incurren en las causas de re.!. 

ponsab1lidad prevista en la LFT • las sanciones correspondientes se impondrán -

por el Jurado de Responsabilidades de los representantes integrados en los t.é.!_ 

mino• de a. 67'4 de la propia LFT." (3) 

lA Juaca Federal de Conciliación y Arbitraje tiene su domici.lio principal 

en la ciudad de México, y taabién en el domicilio principal de esta autoridad, 

exi•teo Junta• Federales Especiales de Conciliación y Arbitraje que dependen -

de la primera en orden numérico, en número progresivo, y as! hay una Junta Es

pecial para el autotranaporte Federal. para la industria textil, para la indu.,! 

tria,hulera. para la industria cinematográfica. para la industria qufrnic.tt. --

etc. Y en l.aa capitales y principales ciudades de las entidades federativas -

existen Juntas Federales que conocen de los renglones de actividades que por -

-terta, territorio o industria corresponde el ámbito de competencia federal. 

Estando reglamentado eu funcionamiento por los art!culos del 591 al 600 y 

del 604 al 619 de la Ley Federal del Trabajo. Estando implícito en los art!cu

los anteriores el caricter de autoridad de la Junta Federal de Conciliación y

Arbitr•je. 

(J) ldem. Peg. 250. 
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XI. A laa Junta• Locales de Conciliaci6n y Arbitraje. 

En relaci6n con est.a autoridad del trabajo regulada en el capitulo XIII del 

Tf.tulo Once de la Ley Federal del Trabajo y con el objeto de establecer algunas 

diferenciaa, que saparan a estas juntas de laa Federalea de Conciliaci6n y Arb! 

traje, tran1cribimo11 loa artlculoa que regulan a esta autoridad. 

"Articulo 621. Las Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje funcionarán -

en cada una de las Entidades Federativas. Lee corresponde el conociadento y re

aoluci6n de loa conflictos de trabajo que no aean de la coapetencia de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Articulo 622. El Gobernador del Estado o el Jefe del Departamento del Dis-

trito Federal, cuando lo requieran las neceaidadea del t:rabajo y del capital, -

podrl establecer una o úa Juntas de Conc1Uac16n y Arbitraje fijando el lugar

d• au residencia y au competencia territorial. 

Articulo 623. La integraci6n y funcionamiento de laa Juntas Locales de Con

ciliación y Arbitraje se regirln por las disposiciones contenidas en el capítu

lo ante'Cior. Laa facultades del Presidente de la República y del Secretario del 

Trabajo y Previai6n Social se ejercer&n por los gobernadores de los Estados y -

en el caso del Distrito Federal, por el propio Presidente de la República y por 

el .Jefe del Departamento del Distrito Federal, respe-.:tivamente. 

Artículo 624. El Presidente de la junta del Distrito Federal percibirá los

tdsmos emolumentos que correspondan al Presidente del Tribunal Superior de Jus

ticia." 

De la lectura de los anteriores artículos se desprende que las .Juntas de -

Conciliación y Arbitraje dependen directamente del Poder Ejecutivo. Y as!miumo

son tribunales de jurisdicción especializada, pero no son tribunale& eepccialce, 

ya que, un tribunal especial es aquel que se crea exclusivamente para conocer -

en un lugar y tiempo dado, de ciertos delitos o con respecto a determinados de

lincuentes. 

Por otro lado diremos que las Juntas Locales de ConciliaciGn y Arbitraje -

como autoridadea del trabajo, tienen una relación estrecha con la administra--

ción pública, pero a pesar de esta cercana relación, no ea poaible encuadrar a

••t.aa autoridadea del trabajo dentro de la adaini•traci6n pública, tampoco nos-
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atrevem<>• a afirmar que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje sean un 

6rgano de la adainiatraci6n pública, ya que los iotegrantes de las mismas, es

decir, loa representantes del capital, del trabajo y del gobierno NO SE ENCUE!!, 

TRAN SUBORDINADOS .JERARQUICAllENTE A OTROS FllNCIONAllIOS DE LA ADMINISTRACION PJ! 

BLICA, Federal, Eatatal o del Departamento del Distrito Federal, tampoco reci

ben (tecSricamente), indicaciones u 6rdenea de algún funcJ.onario admini.strativo, 

por el contrario los integrantes de las junt.as cuentan con la aás completa li

bertad e independencia (te6ricamente), para resolver loa conflict:os sometidos

al arbitraje de la• juntas de las cuales ellos forman parce. 

Ahora en cuanto a la jurisdicción y competencia de las Juntas Locales de -

Conciliación y Arbitraje la competencia deriva de la materia, la actividad in

du•trial, coaercial, artesanal o de transformación. Siendo coapetencia de las

Junta• Localee de Conciliaci6n y Arbitraje como autoridades del trabajo toda -

aquella actividad que no se encuentre encuadrada dentro de lo dispuesto por el 

articulo 523 de la Ley Federal del Trabajo. 

En cuanto a la jurisdicción, esto se refi.ere a el lmbi.to territor1al, o r_!, 

dio de acción dentro del cual corresponde a tal o cual Junta Local de Concili,!. 

ción y Arbitraje derimir los conflictos sometidos a las mi.amas para su resolu

ción. 

El caricter de autoridad del trabajo de estos tribunales está impl!cito en 

los art!culoe que regulan a loe mismos y en liste último caso concretamente por 

lo dispuesto en el art!culo 623 de la Ley Federal del Trabajo. 

XII. Al Jurado de Responsabilidades. 

Para entender el carActer de autoridad del trabajo en el Jurado de Respon

sabilidades veamos lo que al respecto nos dice Héctor Pix-Zamudi.o. 

"Jura novit curia. I. (Literalmente, el juez conoce los derechos.) Con esta 

expresión latina surgida probablemente desde la Edad Hedi.a, se quiere signifi

c•r que les normas jurtdiCB$ deben ser conocidas y aplicadas por el juzgador -

aún cuando las partes no las invoquen o lo hagan erróneamente, y está eetrech!. 

aente vinculada con otro aforismo que se ha utilizado con frecuencia para com

plementar el anterior: ahora de aihi factum, dado tibi jua, con lo que ee qui.!, 

re decir que el juzgador solicita de las partea los hechos de la controversia, 
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pero que al propio lirgano judicial le corre•pond• aplicar el derecho para resol 

ver dicho conflicto. 

Por otra parte• la doctrina ha puc•to de rel.ieve que el citado brocardo --

jura novit curia ha •ido interpretado de diver••• aanera• por los tratadistas y 

por loa tribunal••• pues en ocaaionea a• ha dado a la palabra jura el aignific!! 

do da loa derechoa aubjet:ivoa, en otraa •• conaideran que debe utilizarse el -

ain1ular jua que •• refiere al· derecho; pero ha predo.1.nado el criterio de que

el citado aforiemo ae refiere a la• norma.a jurldicaa, eapecial.ente las que ti.! 

nen carlcter Íagialativo y nacional, puesto que al conociaiento de loa derechos 

aubjetivoa ae refiera t&abi¡n a la de.:Jatrac16n de lea pretencionea de las par

tea y no a6lo en el derecho aplicable a la controv•raia 1 que ea la materia del

pr1nc1pio que exlain&111:>•." (4) 

Ahora veamos lo que nos dice .Joaé Ovalle Pabela con respecto a lo que es un 

jurado popular. 

11Jurado Popular. l. Tribunal coapueato por juzgadorea no profesionales o -

leaoa, que tienen como func16n eaitir el veredicto sobre los hechos controvert.! 

do• en un proceso, de acuerdo a las pruebaa presentadaa, y con baae en el cual

el juez o tribunal de derecho debe ellit:ir la aent:encia. 

Por la prolongada y afortunada experiencia del jurado popular inglés• los

penaadores de la lluatraci6n llegaron a conaiderar a este tipo de tribunal. co

mo uno de loa mejores medios para lograr tanto la participación del pueblo en -

la admin1straci6n de justicia, cuanto la extenai6n del principio de la sobera-

nfa popular -propio de la democracia- al poder judicial. 

S1n embargo, fuera del ¡.bito del sistema jurfdico del common law, esta in!! 

tituci6n no logr6 consolidarse plenamente. Por ello, en los paises de la Europ.!. 

Continental ea ha deaarrollado una inst.ituci6n aiailar -como las cortes de - -

aaaiaes, en Francia, y loa tribunales de eacabinos en Alemania-, a la que se -

auele denoainar tribunal de compoaici6n mixta. 

Tanto en el jurado popular collO en loa tribunalea d• coaposic16n •ixta 1n

tervi•n•n juzgador•• profeaionalea (letrados) y no profesionales (legos). Sin -

embargo, en loa juicios en loa que interviene •l jurado popular. •• separan las 

funciones 1) de deterainar, con baae en las pruebas, ai los hecho• i•putados --

(4) Ob. Cit. Pis. 252 
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al inculpado fueron cierto• (la cual se atribuye exclusiva•nte a los juz¡ado-

re• no prof••ionalea o leaoa, quiene• la realizan por -dio del veredicto), y -

2) da aplicar la pana que corresponda de acuerdo a l• ley(que se asigna al juz

aador o juzaadorea profeaionales, los qua la llevan a cabo a trav&a de la sen-

tanela). El veredicto aobre los hechoa, que estl conatitufdo por las reapueataa 

dadaa axcluaiva.ente por loa jurados al 1nterro8atorio foraulado en foraa eser! 

ta por el juez profesional, no contiene ninguna mot1vac16n." (5) 

Ahora va..aa lo qua ea el jurado popular en el C6di&o de Procediaientoa -

Civilea para el Diatrito Federal: 

"Art. 100. El jurado popular tiene por a1ai6n ruolver, por •dio de un ve

redicto, las cuestiones de hecho que con arreglo a la ley le eometa el preside!!. 

te d• debate• d• que •e trate. Loa delitos de que conocerln el Jurado aerln loa 

11encionadoa en el articulo 20. fracción VI. y el penGltia> plrrafo del 111 de -

la Constitución General de la República. 

Art. 101. El jurado se fonnarl de siete individuos escogidos por sorteo en

la foraa y t€rminos que establece la ley. 

Art. 102. Todo ciudadano residente en el Distrito Federal que tenga loa re

qu1aitos que exija la ley• tiene la obligacii5n de deaeapeñar el cargo de jurado. 

Art. 103. Para eer jurado ee requiere: 

a) Ser .. yor de veintiún años; 

b} Estar en pleno goce de sus derechos civiles; tener un 110do honesto de v! 

vir y buenos antecedentes de moralidad¡ 

c) Tener una profesión. trabajo o industria, que le proporcione por lo me-

nos un haber o renta diarios equivalente al salario m!nimo; 

d) Saber hablar, leer y escribir suficientemente la lengua nacional; 

e) Tener, cuando menos. cinco años de residencia en el territorio jurisdic-

cional donde deba desempeñar sus funciones; 

f) No haber sido condenado por delito intencional no politice¡ 

g) No e atar proceaado ¡ 

h) No ser ciego, sordo ni mudo, y 

1) No aer ainiatro de alaún culto ni tener ninguna de las incompacibilida-

de• que eeta l•y eeñala. 

(5) Ob. Cit. PI&• 255 
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Art. 104. El cargo del jurado es incompatible con cualquier otro cargo o -

empleo de la Federación o Ce: distrito federal. Tampoco pueden desempeñarlo -

loa profesores de instrucción primaria en ejercicio, ni loa mayores de sesenta 

años, ni aquellos que dentro del tercio del año que les haya correspondido. h~ 

biera intervenido en otro jurado. 

Are. 105. La Direcciór. General de Servicios Coordinados de Prevención y -

Readaptación Social y sus Celegados, en donde funcionen, formarlo cada año una 

liata de loa individuos que reunan loe requisitos indiepensabl•s para desempe

ñar el cargo de jurado y ma::idar'n que se publique el día primero de noviembre. 

Art. 106. Los 1.ndividuos comprendidos en la lista, que carecieren de los

raquiaito• aeiialado• en el articulo 103, estin en la oblipción de manifestar

lo asl a la Direcci6n de Servicios Coordinado• de Prevenci6n y Readaptac16n 5.2. 

cial o a sus delegados 1 en donde estos funcionen. Esta manifestación deberi h.!. 

cerae por escrito y presentarse persooal11r1:nte, acompañada del justificante re!. 

pectivo que a falta de otro legal, podr( consistir en declaración de dos test!, 

goa, vecinos del lugar en que resida el interesado, de probidad y arraigo, que 

podrá rendirse ante la autoridad polltica de su localidad. Dichos lll8.nifestan-

tea deberin preae.ntarse dentro de los primeros veinte d{ae del mes de noviem-

bre. 

Art. 107, Dentro de este término, las personas incluida& en las listas -

tendrán derecho para presentar ante la Dirección General de Servicios Coordin!. 

dos de Prevenci6n y Readaptación Social o ante sus delegados, donde éstos fun

cionen, las manifesta.c:ior.es- a que se refiere el articulo anterior, as! como -

las excusas que tuvieren. 

Are. 108. El veintici:ico de noviembre, a más tardar, se reunirán el prt -

sidente del Tribunal Superior de Justicia. el Director General de Servicios -

Coordinados de Prevención Social y el Procurador de Justicia del Distrito Fed!, 

ral, o los representantes c¡ue designan en ca.so de que aquellos estén impedidos 

para resolver, sin recucs.::i alguno, sobre las manifestaciones y solicitudes que 

hubieren presentado. Corregira as{ la primera lista, se formará la definitiva, 

que publicará la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y -

Readaptación Social. 

Art. 109. La lista se dividirá en cuatro secciones. Los individuos liHta.dos 
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en l•• tres prillera• de•empeñar¡ r••pecti•ament•, el cargo cada uno de loa tres 

tercio• del año, y con loe individuos listados en la cµarta sección se integra

rla las crea primeras siempre que ae incompleten por cualquier motivo. Dichas

liata1 contendrln, por 6rden alfab,tico de apellido1, loa nombres de los jura-

do• y •ua domicilios. 

Art. 110. Laa lletas a que ae refiere el artículo anterior se publicarfn, a 

úa tardar, el 30 da noviembre, en uno o ús periódicos del Diatrito Federal, y, 

en todo caso, en loa luaarea de costuabre 1 reaiti,ndose ejemplares de ellas al

Procurador de Ju1c.icia del Diatrito Federal y a cadn uno de loa jueces penales

dal Diatrito Federal. 

Art. 111. Al principio de cada tercio da año, el Dinctor General da Servi

cio• Coordinado• de Prevenci6n y Readaptaci6n Social bar& publicar la liata de

lo• jurado• qu• han de funcionar en eate pari6do y co-..nicarl loa noabraaientoa 

a l.aa per•ouaa comprendidas en ella. rem.itiéndolea un cuadernillo que contenga

loa artl'.culoa relativos al desempeño de las funcionas del jurado. 

Art. 112. Laa peraonaa que figuren en dichas listas astln ob1i1adaa a dar -

aviso al Director General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptaci6n 

Social, cada vez que cambien de dom.1.cilio. o cuando '•toe aparezcan mal deaign!!. 

doa, quedando aujatos, en caso de no hacerlo, a 1aa correcciones disciplinarias 

corraapondiantea. 

Art. 113. Cuando resulten falsas las manifeat:aciones o las declaraciones de 

teatiaos a que ae refiere el art!.culo 106, loe declarantes y los testigos serán 

consignados al Hinisteri.o Público, como autores del delito definido en el art!.

culo 247 del C6digo Penal. 

Art. 114. Loe presidentes de debates tendrán bajo sus 6rdenes una sección -

de taquigraf{a para el servicio del jurado, compuesta de un primer taqulgrafo,

da un segundo taquígrafo, y de dos auxiliare e cuando menos. 

Art. 115. (Derogado). 

Ar,t. 116. Todo lo relativo a obligaciones 'I funciones de los jurados se re

gir&. por lo que di.aponga el C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito -

Federal y la presente ley." (6) 

(6) Código de Procedimientos Civilest Vigéaimotercera edición, Editorial Porrúat 

S.A., México, 1978. 
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Ahora el DlCCIONAllIO DE LA L!GISLACIOll DEL TRAB>.JO nos dice: 

JUIADO DE RESPOHSAllILIDADES. 

"Articulo 667 .- Para conocer de todas las quejas que ae presenten por actos 

de loa representante• del capital y del trabajo en el ejercicio de aus funcio -

nea, ae forwará un jurado de responsabilidades que ae integrar¡ en la siguiente

fo~: 

I. Para conocer de las responsabilidades que puedan resultar a loa represe!!. 

tantee del cap.ital y del trabajo en las Junta• Central•• de Conciliación y Arbi

traje el Tribunal se foraari por un repreaentante del Ejecur.1.vo de la Entidad -

Federativa correspondiente o del Jefe del Departamento del Di.atrito Federal y -

por un repreaentante, respectivaaente, del capital y del trabajo. 

IL Para conocer de las responsabilidades que pueden resultar a loe repre

•entantes del capi.tal y de trabajo en la Junta F•deral de Conciliac16n y Arbitr!. 

je. •l Tribunal ser' incegrado por un repre•entante de la Secrecar!a de Indua- -

tria. Comercio y Trabajo• y por un representante del capital y otro del traba- -

jo. 

Cada representance del capital y del crabajo a que se refiere este art!culo 1 

tendri un suplence. Ambos serán designados en la• convenciones a que se refiere 

el artículo LJ y 7." (7) 

Ahora bien el Jurado de Responsab1.lidades 1 estñ concretamente regulada por

loe artículos 674 y 675 de la Ley Federal del Trabajo, estando a cargo de este -

jurado la recepc16n de laa quejas en contra de los representantes del capital, -

o de trabajo integrantes de alguna junta, investigar las denuncias, y de dictar

re11oluci6n aplicando las penas que proceden en contra de los acusados. En la -

loy de 1931 las sanciones a los representantes del trabajo o del capital cuando

faltaban a las audiencias era: 

upara los representantes de las Juntas Centrales se aplicará por analogta.

lo dispuesto para los de las Juntas Federales, y la pena será la auapención has

ta por un aes sin pago de sueldo o destituci6n." (8) 

(7) Palacio• llobert.o y de Castro Bermud••• Diccionario de la Legislación del Tr!. 

bajo, Antigua Libreri.a Robredo, Mlixico, 1947, Plg. 225. 

(8) ldom., p¡g. 225. 
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De lo anterior •• da11pranda qua el .Jurado da Reaponaab1.lidadaa coeo autori

dad del trAbajo tiene C01DO func16a una autodiaciplina o una regulaci6n de la -

conducta da lo• r•Pr~aentantea del capital o del trabajo ante las Juntaa Fed•r.! 

la• y Locales de Conciliac16n y Arbitraje. Siendo la resolución emitida por ea

ta autoridad del trabajo. danoain.da Jurado de haponsabilidadas un acto da au

toridad, por aato, y por encontrara• estipulado co., autoridad del trabajo en -

articulo 523 da la Ley Federal del Trabajo y t&llbiln regulada por los articulo& 

ya citado•• atando latos loa elementos necesarios y caracter!oticos de eata au

toridad del trabajo. 
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II. ORGAll- ADKINISTRATIVOS LABOIALES. 

Por organismos administrativos laborahs, entende.o• a las instituciones -

cread•• coa aujec16n a la Conatituc18n General de la República y que afecten de 

manera dincta o indirecta a loe trabajadores. Estas instituciones creadas con

el fin de •jorar la existencia, o •l nivel de vida de la clue trabajadora na

cional y de aua familia rea beneficiarioa • pueden a su vez crear organismos que

awdlien a las inatitucionea en la reg1-ntaci6n, o cumplimiento de los fines

para los que fueron creado•, y aal tena110a que loa organi.->s de servicio más -

illportantH son: 

a) El Instituto H••icano del Seguro Social. (IMSS). 

b) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para loa Trabajadores. ---· 

( llll'OIL\ VI T) • 

e) El Fondo de Fomento y Carant{a para el Consumo de loe Trabajadores. --

(FOMACOT). 

Cre•110s que por su iaportancia este es el orden que ocupan cada uno de es

tos organbmoa, •iemos que eatan considerados en el sector laboral, y por lo -

mismo ejercen actos administrativos, por medio de los cuales afectan de una u -

otra manera a loa factores de la producción. 

a) Del Instituto Mexicano del Seguro Soci.al, V&llOB a to.ar como 

antecedente. lo que el articulo 123 constitucional nos indica: 

"Art!culo 123 .. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguie.u 

tes, deberl e:spedir leyes sobre el trabajo, las cuales regir.fin: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, y de una 

manera general, todo contrato de trabajo." 

"XXIX. Es de utilidad pGblica la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá 

seguros de invalidez:, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo,

de en(ermedadea y accidentes, de servicios de 1uarderta y cualquier otro encam! 

nado a 1a protección y bieneatar de los trabajadores, campesinos• no aealaria--
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do• y otro• eectorea 1ocial•• y aua familiarea;" 

Sin estar comprendido al Instituto Mexicano del Seguro Social dentro del -

articulo 523 de la Ley Federal del Trabajo, ea decir, ain aatar considerado co

mo autoridad del trabajo o de servicio social, •• indudable e !negable qua eate 

inat:ituto e1 una varcladara autoriC:ad del trabajo,. de1d• la diaposici6a contani.

cla en 1a fracci6n Ull dal artículo 123 constitucional y en todo l.o eatipulado

an la ley raala .. ntaria da eata fracci6n que e• la Ley del Seguro Social. 

Ki•aa qua en la axpoaición da 90C.ivoa publicada an el Diario Oft.cial de l•

Federación e1 dla 12 de aarzo de 1983, correspondiente a esta ley reglamentaria 

leeaoa: 

"Durante .,cbo1 añoa el 90Vialanto obrero pu.gn6 porque ae proaulgara la ~ay 

dal Seauro Social. cuya exped1ci6n habla •ido declarada de interfs público en -

la Conat.ituc:lgn. A P•••r da •u insieteacia, y d• loa diversos proyectoa elabor.!. 

doa por el Ejecutivo Federal, no ful posible hacerlo entonces a cauaa de las -

dlflci1es condiciones en que se reali.&cS la nueva integracl6n del país y del in

suficiente da•envolvimlento de sus fuer&aa productivas. 

La lay de 1943 ea un hecho relevante en la historia del derecho poeit.ivo -

.. zicano. puaa con ella se in1ci6 una nueva etapa de nueatra política aoclal. -

La creac16n de un siete .. encaainado a proteger eficl1:aente al trabajador y a -

au faailia coatra loa riesgos de la exi•tencia y a encauzar en un -reo de m.a-

yor justicia las relaciones obrero-patronales. d16 origen a nuevas formas e in,! 

tituciones de solidaridad comunitaria en México. 

Ademle de loa servicios y prestaciones que a partir de entonces empezaron a 

recibir los trabajadores aumentaron su salario real y, en consecuencia, su cap.!, 

cidad de consumo en beneficio de la economía nacional. 

El régimen del Seguro Social ha contribuido a la expansi6n econ6m.ica media_!! 

ta el -joram.iento de laa condiciones de vida del trabajador y la reducci6n de

las tensiones laborales y, as!mismo, ha coadyubado a disminuir loa resultados -

negativo• de la industrializac16n, en el seno de una sociedad aún altamente -

agrlcola. en la medida en qua e• un inatru-nto redistribuidor del ingreso y un 

factor da inte1ractJ5n nacional. 
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La mdicina •ocial y div•r•o• 1ervicioa da carfcter cultural para el desa-

rrollo individual y colectivo, han llegado hasta apartadas regiones de la Repú

blica como precuraorea del proareao y la modernidad. 

Las in1talacionea ho•pitalariaa y loa cent roe educativos y recreativos, han 

•ervido como punto de encuentro entre pereona• de distinta extraccii'Sn aocial y

diferente nivel de ingreso. En eata forma, el Seguro Social desempeña una fun-

ci6n deet1cada como .. dio para atenuar la• diferencia• economicaa y culturales

entre loa intesrantea de nue1tra coaunidad. 

El incremento demogrifico, la continua transformación de la aoct1dad y la -

creciente coaplajidad de laa relaciones de trabajo hacen que el derecho a la -

seguridad social eea eacencial-nte diniaico. Debe evolucionar de acuerdo con -

1aa circunet•nciaa • mejorando la• pre•t•ciones y aapliando cooatantemente la -

poaibilidad de incorporar a sua beneficio• a un nG .. ro cada vez mayor de mexic!_ 

noa. 

Las garantías aociales consignadas en el texto constitucional. y en parcic_!! 

lar las dispo•iciooea del art!culo 123, eatio fundadas en el principio de cona! 

derar al hombre como miembro de un grupo social y no como sujeto abstracto de -

relaciones jur!dicas. Confonae a eeta concepci6n se estructura en México: el -

derecho del trabajo, la seguridad social y, en un sentido mis amplio todos nue! 

tros sistemas de bienestar colectivo. 

Aunque el rEgimen instituido por la fracci6n XXIX del art!culo 123 constit_!! 

c:l.onal tiene por objeto primordial establecer la protecci6n del trabajador, su

meta es alcanzar a todo• los sectores e 1nd1viduos que componen nuestra sacie-

dad. 

Las relaciones laborales mejor definidas legalmente constituyen el punto de 

partida para extender loa beneficios de la eeguridad social a otros núcleos --

económicamente productivos, hasta alcanzar, en alguna medida, a los grupos e -

individuos marginados cuya propia condic16n les impide partic.ivar en los aiat!e

mae exiatent••· Las auceaivas reformas que se han hecho a la ley han tenido el

proplisi1:0 de avauzar hacia una seguridad social que sea intearal, en el doble -

sentido. de Mjorar la protecci6n al nGcleo de. los trabajadores asegurados y de.

extenderla a grupos huma.nos no sujeto• a relaciones de trabajo. 11 
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"El S•guro Social •• un •dio tdaneo para protea•r la vida y la dignidad -

del trabajador y, aimu.ltln••-nte, una manera de elevar su salario. Es indis--

penaable por lo tanto, reali&ar un esfuerz:o cada vez mis grande de solidaridad

nacional, a fin de que sus beneficios puedan ir1e extendiendo a los sectores -

IÚ• débil••·" (9) 

Lueao en la expoaic16n da 110t1.voa del decreto que reforma el artículo 168-

de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federac16n el 

19 da diciembre da 1980, encontraeo• lo siguiente: 

"El Seauro Social, establecido como un servicio pGblico de car.lcter nacio

nal y caracterisado ca.o el instrumento básico de la seguridad aocial tiene a -

su carao la protacc16n del trabajador y su familia contra loa riesgos de la -

existencia y en •u de•eapeño ha deW>atr.tdo a•r un sistema eficaz. basado en la

•olidaridad comunitaria. 

Independientemente de las fórmulas equitativas del rigimen del Seguro So-

cial. y de lo• mecanismos tl~tlicoa que determinan la• prestac.ionea económicaa,

nuastro aistema no puede soalayar c1.rcunstancias supervenientes que lesionan a

las clases de desprotegidas de la sociedad, aobre todo si se trata de la pobl.!. 

ción que ha estado exclu!da del mundo del trabajo y que, en la mayoría de los -

caaoa, no fata en posibilidad de acceder a nuevos ingresos. 11 (10) 

Dec{amoa al principio que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sus

principios, por su ley, por au base constitucional y por muchas caracterlsticas 

ús, es una verdadera. autoridad del trabajo, aunque no esté reconocida esta ca

tasorra en la Ley Federal del Trabajo. Siendo esta institución un pilar funda-

.. ntal de la justicia social en HExico, y una de las pocas instituciones que en 

cuanto a servicios médicos y recreativos se refiere es verdaderamente deroocrát! 

ca. Insistiendo en su caricter de autoridad del trabajo y sirviéndonos de punto 

de apoyo para avalar esta afirmación lo dispuesto por los artículos 11. 12,13 y 

14 de la Ley del Seguro Social, mismos que transcribimos por considerarlo de i!. 

portancia parn la mejor comprensión de este trabajo. 

(9) Ley del Seguro Social, Instituto Mexicano del Sesuro Social, México 1986, -

Plge, 12, 13, 14 y 15. 

(10) Ob. Cit. Plg. 59, 
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"A.rtlculo 11. El r'aimen obligatorio coapr&nde lo• H:guros des 

l. Ri••gos de trabajo; 

11. Enfermedades y maternidad¡ 

111. I.nvalidez, vejez, cesantla en edad avanzada y muerte; y 

IV. Guarderlas para. hijos de aaeguTadaa. 

Artlculo 12. Son sujetos de aaeguramient.o del régimen obligatorio: 

t. Las persona• que se encuentran vinculadas a otras por una relac1.6n de

trabajo, cualquiera que sea el acto que le de origen y cualquiera que sea la -

pcraonal:Ldad jurldica o la naturaleza econ&m.ica del patr6n y aún cuando éste,

•n virtud da al.auna ley especial, esté excento del pago de impuestos o denchos 

11. Loa aieabros de sociedades cooperat.ivaa de producci6n y da adm.i.nistr.!. 

cionea obreras o m.ix.tas¡ y 

111. Loa ajidatarios, coauneroa, colonos y pequeños propietario• organiz~ 

dos en grupo aolidario 1 aociedad loca1 o un16n de créditos, comprendidos en la 

Ley de cr¡dito Agrtcola. 

A.rt!:culo 1.3. Igualmente son sujetos de aseguramiento del r¡gimen obligat~ 

rio: 

I. Los trabajadores en induatriae familiares y los independientes, como -

profesionales. comerciantes en pequeño artesanos y do?mlB trabajadores no asa

lariados; 

II.. Los ejidatarios y comuneros organizados para aprovechamientos forest_! 

les, e industriales o comerciales o en razón de fideicomiso; 

l'Il. Los ej ida carios, comuneros y pequeños propietarios que. para la expl~ 

taci6n de cualquier tipo de recursos, estén sujetos a contratos de asociación, 

producción, financiamiento y otro género siad.lar a los anteriores; 

I.V. Loa pequeños propietarios con JD.ás de veinte hectlireas de riego o su -

equivalente en otra clase de tierra, aún cuando no estén organizados crediti-

ciamente; 

v. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios no compre_!! 

didos en laa fracciones anteriores; 

Vt. Loa patrones personas f{sicas con trabajadores asegurados a su servicio. 
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cuando no ••t•n ya •••gurados en lo• tlrmino• de ••ta ley. 

El Ejecutivo Fede't'al, a propueeta del Inatituto, detenúnarl por Decreto 

laa modalidades y fecha de incorporac16n obligatoria al R¡gimen del Seguro So-

cial, de los 11ujetoa de aseguramiento comprendidos en eate artlculo, asl como -

de loa trabajador•• domésticos. 

Art!culo 14. Se implanta en toda la República el R'simen del Seguro Social

obligatorio, con lea aalvedad•• que la propia Ley aeñala. Se faculta al Inatit.!!. 

to Mexicano del Se¡uro Social para extender el rligimen e iniciar servicios en -

loa auoicipioa en que aún no opera, conforme lo permitan las particularea~cond!, 

cianea aocial•• y econ6micaa de la• d1atintaa re1ionea. 11 

Tanto en la lectura de la• di.fere.ntes exposiciones de motivos como en la ele 

loa art!culoa anteriores nos encontramos con bast:ant• frecuencia, con lo• t•rm,! 

noa obligatorio, decreto modalidades y facultades, t&rminos éstos estrechaaaante 

vinculados con loa t¡nziinoa encontrados an los diversoa artlculos de la Ley Fe

deral del Trabajo, teniendo tambi¡n una estrecha relaci6n estos tErminos con la 

regl.amentaci6n de los diversos factores de la produce.Ufo, colDO son, capital y -

trabajo. Aalaiamo encontramos en este instituto aervicioa tales como: recreati

vos, culturales, mEdicos, estancias infantiles, guarderlaa, educacionales, ene!. 

ñan&a de artes y oficios, centros vacacionales y de convenciones, étc. 

Siendo los principales beneficiarios de estos servicios proporcionados por

este organismo administrativo laboral, que es el Instituto Mexicano del Seguro

Social, los trabajadores y sus benef1.ciar1.os. 

Teniendo ademlis el Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo ad

miniatrativo de trabajo, otros organismos que dependen de este y que también -

proporcionan diversas clases de servicios a profeaioniatas. responsables de se~ 

vicios médicos, responsables de seguridad en las empresas, a organizaciones 

ai.ndicales y personal docente de instituciones de educaci6n superi.or. 

Consistiendo estos eervici.os ent:re otros en cursos de; curso básico de epi

demiolog!a laboral, toxicologla para no aédicos, la iluminaci6n, el ruido, eva

luaci6n de agentes qu!mi.cos, aepeccos peicosociales, control total de p'rdidas, 

dermatología, la ventilaci6n, intoxicaci6n por diaolventea orslnicos, los agen-
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te• qu!micoa. •nfer-.er{a, anllisis de ••guridad de operacione& peligrosas, pri

aeroa auxilioa, progra .. • de emergencia, étc. 

Eatoa servicio• que presta el Inatituto Mexicano del Seguro Social como or

ganismo •Wzdniatrativo laboral, lo hace a través de organismos a su cargo tales 

como: medicina de trabajo, seguridad en el trabajo '1 centros regionales de in-

veatigac16n y capacitaci6n para la salud y seguridad en el trabajo (CRICSST), 

Es importante deatacar que eate organiamo administrativo del trabajo es -

tambiln un organismo fiscal autónu.ii.o ya que cuenta con todas las facultades --

prev1.staa en la ley reglamntaria, y en el Código Fiscal de la Federación para

el cobro de laa cuotaa obrero patronales que por ley deben encerar tanto los -

trabajadores ~omo loa patronea. 

b) Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

( lNFONAVlT ) 

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci.6n el dla 14 de -

Febrero de 1972 •• reformó la fracci6n Xll del articulo 123 constitucional, y -

se CTe6 con esta refot"9&. eate organismo adminiat'C&tivo laboral denoaino.do Ins

tituto del Fondo Nacioa.al de la Vivienda para loa Trabajadores ( INFONAVl'I ) • -

quedando el texto de la fracci6n XII del articulo 12" como sigue: 

"XII. Toda empTesa agrícola, industrial, tlliuera o de cualquier otra clase -

de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a -

proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obliga

ción se cumpliri median ce las aportaciones que las empresas hagan a un f onde n_! 

cional de la vivienda a fin de constitu!r depósitos en favor de sus trabajado-

res y establecer un siete.a de financiamiento que permita otorgar a listos crEd! 

to barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación -

de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trab!. 

jadores y de los patronea,, que administre los recursos del fondo nacional de la 

vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a las cuales

los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones anc.cs me11ciona-

daa. 
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L•• negociaciones a que 1e refiere el plrrafo primero de esta fraccitSn, si

tuadas fuera de las poblaciones• est1n obligadas a establecer escuelas, enfertJl!. 

r!as y deús aervicio1 necesari.os a la comunidad. 

Ademlis • en estos aia.01 centro• de trabajo, cuando su poblacicSn exceda de -

doacientoa habitante1 1 d•bet1 reaervarse un eapacio de terreno, que no ser' me

nor de cinco mil .. croa cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, 

instalación de edificios d1&tinado1 a loa servicios municipales y centros recr.!.a 

tivoa. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios

de bebidas eüriagantes y de casal de juego de a.zar." 

Por conaiderarlo úa imporcaote y de .. yor relevancia por lo reciente y -

actual de au publicación tranacribimo• el considerando o expoaici6n de motivoa

que sirvieron para que se exp:Ldiera el reglamento interior del Instituto del -

Fondo Nacional de la Vi.v:lenda para loa Trabajadores: 

" CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de loa Eatadoa Uni-

doe Mexicanos, en ejerc:lcio de las facultades que me confiere el art!culo 89, -

fracci6n I, de la Conati.tuci6n Política de loe Estados Unidos Mexicanos, y cun

fund-nto en loa artículos Jo., fracciiSn I, 9o. y 45 de la Ley Orglnica de la

Adai.niatraci6n Pública Federal.; lo., 2o., 16, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 39, -

52, 54, 56, 57, 64, y deiús relativos de la Ley del Instituto del Fondo Nacio-

nal de la Vivienda para loa Trabajadores, y 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 123, Apartado "A", fracción XII, de la Constitución Políti

ca de loa Estados Unidos Mexicanos, consagra la obligaci6n de toda empresa asr! 
cola, industrial, minera o de cualquie-r otra clase de trabajo, de efectuar ªPº! 

tacionea al fondo nacional de la vivienda; 

Que el artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivien

da para los Trabajadores, dispone que las obligaciones de efectuar las aporta-

clone• y enterar lo• descuentos, as! como au cobro, tienen el carácter de fisc! 

les, y otor1• a1 propio Instituto, el car&cter de organismo fiscal aut6nornot -

facultado, en los tlrm.i.noa del C6digo Fiscal de la Federaci6n, para determinar, 
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en caso de incumplimiento, el importe de las aportaciones patronales y de los -

descuentos omitidos, señalar las bases para su liquidac16n. fijarlos en canti-

dad U'.quida, requerir su pago y determinar los recargos que corr•epondan¡ 

Que el artículo 57, último párrafo. del Código Fiscal de la Federación, fa

culta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para 

determinar 1 presuntivamente, las aportaciones no enteradas 1 previstas en el ar

ticulo 136 de la Ley Federal del Trabajo; 

Que loa art!culoe 200 y 248 del propio Código Fiecal de la Federaci6n, señ.! 

lan que la repreaentación de las autoridades corresponder¡ a la unidad adminis

trativa encarsada de au defenaa jurídica, aegún lo disponga el Ejecutivo Fede-

ral a mi cargo, en el reglamento o decreto respectivo; 

Qu• al art!culo 23 de la Ley del Instituto del Pondo Nacional de la Vivien

da para los Trabajadores, dispone en el tercer p¡rrafo de su fracc16n I 1 qua -

las facultades que correaponden al Inatitllto, en su carácter de organismo fis-

cal aut5nomo, se ejercer.fo por el Director General, el Subdirector Jur!dico o -

loa Delegados Regionales, en los términos que al efecto fije el Reglamento Int~ 

rior del propio organismo; 

Que para que el ejercicio de las referidas facultades se lleve a cabo con -

estricta certidumbre jur!dica 1 es necesario precir.ar las facultades que espec!

ficamente corresponden a cada uno de los 6rganos y unidades administrativas del 

Instituto, en su car&cter de organismo fiscal autónomo; 

Que ha sido propósito del Ejecutivo Federal a mi cargo, fomentar los progr.! 

mas de desconcentraci6n de atribuciones y funciones 1 as~ como la simplifir.aci6n 

de trámites y procedimientos, de manera tal que, en la relación autoridad-con-

tribuyente, se acorten distancias y se facilite al sujeco pasivo el cumplimien

to de sus obligaciones directamente ante las oficinas administrativas ubicadas

en au localidad¡ 

Que por las razones anees mencionadas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, ha

estims.do necesario, de acuerdo al mandato constitucional que le impone la obl.! 

gac16n de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia. de las -

disposiciones legales, expedir el siguiente~ 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TIW!A.JADORES, EN MATERIA DE FACULTADES COMO ORGANISMO FISCAL AUTONOHO. " 
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Y únicamente coso aclaracUSn y referencia dlr•ao• que estos organismo• de 

penden directamente de la Adainlatracl6n Pública Federal (Estado). 

Exlaten otro• organiHioa adainiatrativo• laborales que 11on 1 loa Sindlca

toa mlamol qua tienen eu fundaMnCo legal en la fraccl6n XVI del Articulo 123-

Conatltuclonal alas.o que dice: 

Artlculo 123 Fracci6n XVI.- "Tanto loe obrero• como los empresario• ten

dr&n derecho para coallgarae en defanaa de aue raapectlvoa intereaas, foTID&ndo 

Sindicatos, Aaociaclonaa Profed.onalaa, etc.," 

Eate derecho Coaat.ltuclonal aatá regl ... ntado en la Ley Federal del Traba 

jo en 101 Articulo• del 354 al 385 de dicha Ley. Con el fin de tener una idea 

da clara y concreta de lo qua 9on aacoa Organiamos Administrativos Laboralea

t't'an•cribiremoa alguno• Articulo• fundatorio• y T•glamentario•: 

"Articulo 354.- La Ley reconoce la libertad de coalici6n de trabajadoree

y patronea." 

"Art!culo 355.- Coalici6n ea el acuerdo t•aporal de un grupo de trabajado 

rea o de patrones para la defenea de eua intereaea comunes." 

Estos dos artS:culoa se refieren a las COALICIONES (como Organismos Admi

nistrativos Laborales). 

Ahora en loa siguientes articulo& veremos que son los SINDICATOS, FEDERA

CIONES y CONFEDERACIONES, (tambi'n como Organismos Administrativos Laborales.) 

"Artículo 356.- Sindicato ea la aaociaci6n de Trabajadores o Patrones, -

con•tituida para el estudio, mejoramiento y defen•• de sus respectivos intere

sas. 

"Articulo 357 .- J.oa trabajadores y los patrones tienen derecho de conati 

cuir sindicatos, sin necesidad de autoria:aci6n previa. 



66 

"Artículo 358.- A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato-

o a no formar parte de él. 

Cualquier escipulac16n que establezca multa co::.vencior:.a: en casos de se

paración del Sindicato o que desvirtúe de algún modo la dispc sici6n contenida

en el párrafo anterior, ee tendrá por no puesta. 

"Arctculo 359.- Los sindicato• tienen derecho a redacta.:- sus estatutos y

reglamentoa, elegir libremente a sus representantes, organiE•r su administra

ción y sus actividades y formular su programa de acción. 

"Artículo 360.- Los sindicatos de trabajadores pueden se:-: 

I.- Gremiales. los formulados por trabajadores de una c:..t.sca profesión, 

ficio o especialidad; 

Il.- De empresa, los formados por trabajadores GUe pres~en sus servicios

en una mioma empresa; 

III.- Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servi-

cios en dos o m!s empresas de la misma rama industrial; 

IV.- Nacionales de industria, loa formados por trabajadores que presten -

sus servicios en una o varias empresas de la misma raoa industrial, instaladas 

en dos o mis Entidades Federativas¡ y 

v.- De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesi.2. 

nea. Estos sindicatos s6lo podr&n constituirse cuando en el ~unicipio de que

se trate• el número de trabajadores de una misma profesión sea. menor de ve in--

te. 11 

"Artículo 365.- Los sindicatos deben registrarse en la Secretar!a del 1r!!. 

bajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las juntas de 

Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyc eiecto remitir&n

por duplicado: 

1.- Copia autorizada del acta de asamblea constitutiva; 

II.- Uno. lista con el número, nombres y domicilio de sus ::iiembros y con -

el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en loa que

se prestan los servicios¡ 

IIL- Copia autorizada de los estatutos; y 

IV. - Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido -

la directiva. 
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Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores ser¡n autori -

zados por el Secretario General, el de Organización y el de Actas, salvo lo -

dispuesto en 1011 estatutos. 

"Ardculo 368.- El registro del Sindicato y de su directiva, otorgado por 

la Secretaría del Trabajo y Pravis16n Social o por las juntas locales de Con-

cil1aci6n y Arbitraje, produce efectos anta todas las autoridades." 

"Artículo 370.- Lo• sindicato• no eatln sujetos a disolución, suspensión

º cancelaci6n de su registro, por vía administrativa." 

"Artículo 374.- Los sindicatos legalmente constituidos son personas mora

les y tiene capacidad para: 

I..- Adquirir bienes muebles; 

I.I.- Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediatamente y directame_!! 

te al objeto de su instituci6n y, 

III.- Defender ante todae las autoridades sus derechos y ejercitar las -

acciones correspondientes. 

"Articulo 375.- Los sindicatos representan a 11ua miembros en la defensa -

de los derechos individuales que lea correspondan, ain perjuicio del derecho -

de los traba.1adoree para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a

petic:16n del trabajador, la intervenci6n del sindicato. n 

"Articulo 378.- Queda prohibido a los sindicatos: 

I.- Intervenir en asuntos religiosos; y 

II.- Ejercer la profesi6n de comerciantes con ánimo de lucro." 

"Articulo 381.- Los eindicatos pueden format' federaciones y confederacio

nes. las que se regirán por las disposiciones de este capítulo, en lo que - -

sean aplicables. 

"Art!culo 382.- Los miembros de las federaciones y confederaciones po- -

drán retirarse de ellas, en cualquier tiempo, aunque exista pacto en contra- -

rio. 
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"A.rtlculo 383.- Los estatuto• de la• federacionea y confederaciones, inde 

pendientemente da los requi•itos aplicables del articulo 371, cont•ndrln: 

t.- Deno11.inaci6n y domicilio y los de aua a.1.embros conatituyentea; 

11.- Condiciones de adheei6n de nuevos miembros; y 

111.- forma en que BUA miembroa estarlo repre1ent:adoa en la directiva y -

en las aaaablaas. 

11Arr.!culo 384.- Laa federaciones y confederaciones daban resiat.rarae ante 

la Secretarla del Trabajo y PraviaU5n Social. 

Ea aplicable a la• federacionea y confederacionea lo diapueato en el pi-

rrafo final del articulo 366. 

"Articulo 385.- Para loa efectos del arttculn anterior, laa federaciones-

y confederaciones remitiri.n por duplicado: 

I.- Copia autorizada del acta de la asamblea conscituciva; 

II.- Una lista con la denominac16n y domicilio de aua m1embroa ¡ 

lit.- Copia autorizada de los estatutos; y 

IV. - Copia autorizada del acta de la asamblea en que se haya elegido la -

directiva. 

La docu11.entaci6n se autorizar! de conformidad con lo diapue•to en el p&

rrafo fi.nal del articulo 365. 11 

Ahora para una mejor comprensi6n de eat.ii tema diremo• de manera somera en 

que consi&ten los estatutos que rigen la vida interna de un sindicato, y a ma

nera de ejemplo tomaremos loa siguiente a: 
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"ESTATUTOS DEL SINDICATO NACIONAL DE OBREROS, OBRERAS 

Y EMPLEADOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ALKACE!ll!:S Y 

CASAJ¡COKERCIALES DE LA REPUllLICA MEXICANA. 

CAPITULO 

DENOMINACION, DOMICILIO Y OBJETO. 

CAPITULO 11 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS. 

CAPITULO Ill 

DE LA DIRECTIVA, COMISIONES Y SU MODO DE ELEGllLAS 

CAPITULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL COlllTE EJECUTIVO. 

CAPITULO V 

DE LAS COMISIONES Y DELEGADOS DEL SINDICATO 

CAPITULO VI 

DE LA ADMISION DE LOS SOCIOS. 

CAPITULO Vll 

KETODOS DISCIPLINARIOS. 

CAPITULO VIII 

DE LAS ELECCIONES DEL COMITE EJECUTIVO DEL SINDICATO 

CAPITULO IX 

DE LAS ASAMBLEAS DEL SINDICATO Y DE LAS SECCIONES. 

POR EL COMITE EJECUTIVO 

EL SECRETARIO GENERAL 

SECRETAJlIO DE CORRESPOllDENCIA 

SECRETARIO DE ACTAS 

EL SECRETARIO DE TRABA.JO Y CONF. 

SECRETARIO TESORERO 
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En•eguida anexamos una copia expedida por la DlRECCION GENERAL DE REGIS-

TRO DE ASOCIACIONES. DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, en la -

cual se toma nota del Comité Ejecutivo del Sindicato que ae indica, y el peri6 

do de durac16n en funcionea de ese comité. Estas copias de registro (persona

lidades)• son entregadas a los Sindicatos por la dependencia mencionada una -

vez que escoa han reunido todos los requisitos exigidos por la Ley y a juicio

de la Secretaría del Trabajo y Previli6n Social. 

Siendo necesarias e atas copias (certificadas), del registro del Sindicato 

interesado para poder cumplir con lo eetablecido por la fracci6n IV del ort!cu 

lo 692 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: 

Art!culo 692, Fracc16n IV.- "Loa representantes de los sindicatos acredi

tarln eu peraonalidad con la certificac16n que lea extiendan la Secretar{a del 

Trabajo y Previa16n Social. o la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje, de -

haber quedado registrado la directiva del Sindicato." 

Cumplidos loa requisitos anteriores los SINDICATOS estin facultados para

celebrar y firmar contratos colectivos de t.rabajn con empresas de alguna indua 

tria, siempre y cuando correaponda a su actividad o juridicci6n. 

Para entender mejor lo anterior y a manera de ejemplo transcribiremos al

gunos art!culoa de un contrato colectivo de trabajo: 

°'CONTRATO LEY VIGENTE EN LA INDUSTRIA DE 

LA TRANSFORMACION DEL HULE EN PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS 1987-1989. 

TITULO 

Definiciones y Clasificaciones 

ARTICULO 1.- El presente Contrato Colectivo de Trabajo es aplicable a to

dos los patronee y trabajadores que actualmente o en el futuro, se dediquen co 

mo actividad principal en la República Mexicana a la transformación del hule -

eñ cualquiera de sus tipos o de materiales que loa substituyan en la fabrica-

cUin de productos manufacturados. 

Este Contrato tiene aplicaciGn también en todas las actividades industria 

1" anexas o conexas, que Re realicen en lae empresas en los términos de loa -
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art!culos 8, 10 y 16 d• la Ley Federal del Trabajo, cuyo objeto principal aea

la tranaformaci6n del hule en cualquiera de sus tipo• o de materiales que loa

subatituyan en la fabr1caci6n de produccoa manufacturados. 

ARTICULO 2.- Este Contrato U.ene por objeto fijar los derechos, obligacio 

ne& 1 base• y condicionea generale• bajo las cuales deberln regirse las relacio 

nea entre las partee contratantes. 

ARTICULO 3.- Para lo• efectoa de eate Contrato, se entiende por trabaja-

dores y patrones a laa persona• y entidades que menciona la Ley Federal del -

Trabajo en aua artf.culoa 8, 10 y 16 respectivamente. 

ARTICULO 4.- Cada Empresa, ese• obligada a tracar loa asuntos derivados -

de la preatacilSn de servicios de su personal con el Sindicato que represente -

el mayor 1nterfa profesional dentro de au negociación. Cuando en una factoT{a 

hubieren do• o ale aindicatos, el patTGn estarl obligado a tratar exclusivamen 

te con el Sindicato MayoritaTio, a quien deber& considerarse como adminiatra-

dor de la contrataci6n colectiva." 

Los anteriores artículos correapoaden a un Organi•mo Admini•trativo Labo

ral reconocido por las Autoridades del Trabajo como tal, y Teconocidaa as{ mis 

mo las prestaciones y tlrminos que se contiene en eeti& tipo de contratos 1 con

eate tipo de Sindicatos, y correspondi•ndo a las Autoridades del Trabajo con-

juntamente con los Sindicatos titulares y por lo mismo administradores de los

Contratos Colectivos de Trabajo, velar por la exacta y correcta apl1cac16n y -

cumplimiento de las prestaciones en favor de los trabajadores cnntenidas en es 

tos contratos. 

Convirtiéndose por lo anter1.nr lns Sindicatos en Organismos Administrati

Laborales 1 deaprendiendose tambi&n estas funciones y facultades de estos -

organismos, de los mismos términos y clausulas contenidas en el Contrato Colee 

tivo de Trabajo, cuyos términos de recnnocimiento, obligación y función son -

mla o menos como sigue. 

Las partes contratante• se reconocen mutuamente su personalidad jur{dica

para todos loa efectos legales inherentes a este Contrato y a lna conflictos Y 
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diferencia• que pudieran suscitarse con motivo de su interpretac16n y ejecuci6n. 

La empre1a reconoce que el Sindicato ea el Gnico repreaentante genuino del

mayor Interee proftlaional, dentro de la negociación, motivo de éste contrato, r.!. 

conocimiento como titular y administrador del mismo, por lo tanto se obliga a -

tratar con loa representante• debidamente acreditados del Sindicato. 

Lo• ant:erioree tirsino• 1 pue•tos como •J•11Plo son impreacindibles en todo -

Contrato Colectivo de Trabajo, derivandose de los mismos la funci~n administr•t! 

va de lu relaciones Obrero-Patronales, de estos organismos llamado• Sindicatos. 

Para complementar las caracterbticaa de estos organismos Administrativos -

de Trabajo (Sindicatos)• diremos tambi.En que •on loa encargado• en au mayor la de 

elaborar los REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABA.JO, correspondientes a las empresaa

con las cuales tienen celebrado Contrato Colectivo de Trabajo, consisti.endo es-

t6s reglamentos interiores de trabajo en las disposiciones de carlcter obligato

rio para trabajadores y patrones afectados por ésta norma int.erna. y que regirá

únicamente en el interior del centro de trabajo que lo haya suscrito de conform! 

dad con loe trabajadores o sus representantes, loa representantes son generalm•!!. 

te loa Sindicacoa titulares y administradores de los Contratos Colecti.voa de Tr.! 

bajo vigences en esos centros de trabajo. 

Estando reglaaentado ••te complemento de los Organismos Administrativos La

borales por los Artlculos 422, 423, 424 y Z.2S de la Ley Federal del Trabajo. E!, 

to vi.ene a complementar las características de los Sindicatos como Organismos A.5!_ 

ministrati.vos Laborales, ya que en su calidad de representantes de los trabajad,2. 

res ante l.as empresas les corresponde la elaboración, d1scusi6n, aprobación y -

firma del reglamento interior de trabajo. 

Estos Organismos Adminiatrativos Laborales no dependen jurldicamente del E.!, 

tado en cuanto a eu funcionamiento y vida interna. Deben tener reconocimiento -

legal como tales (registro legal)• para que puedan desempeñar sus funciones de -

adm.in1straci6n, representación de los contratos que suscriban, de sus agremia- -

dos. 

Teni.endo en la realidad estos organismos una dependencia y por 1o mismo una 
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dirección pol!tica por parte del Eatado, a travée de laa autoridades del trab! 

jo, y de otras -'•• Si.endo el Eatado a cravl!s de lna titulares de la Adminia

traci6n Pública Federal. el que permite y mucha• veces propicia (cuando le con

vien1;), el crecimiento poUti.cn y ecnn6mico de algunos sindicatos .. 

Y .al contrario negando el ragistTn y nbataculizandn el deAarrollo y la -

funcic'in de algunos otrnR cuandn aal es cnnveniente al Eatado. 

Para ilustrar eato tranacribirewu:i; la intareA&nte npiniñn que al reapectn 

escriben en importante,; Diari.nR Nacinnale•, dnA hnmbrea de diferente trayecto

ria Social y Política y ad tenemnA qua JORGE EUGENIO ORTIZ GALLEGOS eecriba: 

"PllEPOTENCIAS EN EL SECTOR SOCIAL 

por JORGE EUGENIO ORTIZ GALLEGOS. 

La influencia y prepntencia de grupoR aelectoe de laa llamada• 'lite& en

la direcci6n de las aociedadea es un hecho que debe enfrentar"e para explicar

el progreso o eatancaa1.entn de la nacil5n y las expectativas del porvenir. 

La sociedad que se fnrma cnn el conjunto de lnR habitantes de una naci6n 1 

se inteara en orgaohans vari.adoa 1 dentro de los cuales el Gobierno conatituye 

la sociedad superior de acuerdo con el derecho natural y laa leyea eacritaa. 

L&R características hiat6ricas de las snciedades han pet'1Ditido la preva

lencia da personaa 1 faailiaa o grupnA influyantea, qua al margen de los m¡ri

tna prnpioe 1 se abrogan derechn" privilegiadnR y determinan el destinn de RUA

congfnerea. LaA fuerzae que mueven al hnabre, ea decir, laA mntivacinnea fun

damentales, loa ajH d1.aunt1.nnA que deapiartan y eAti1DUlan la vida de laa pe! 

snnas son la ideolligica, la econñmica y la pnlltica. El eocilllngn brasileño -

Triatln de Atayde denoainaba laR fuerzas cnmn lnA treA pnderea que claaifican

las funcioneR rectnras de la autoridad: el pnder Legislativn, el Ejecutivo y -

el judicial. 

La historia de lo• pueb1aa es en un ••pectn fundamental, el reAumen de u

na conatante lucha entre laa c:laae" prevalentes y aus srupn11 nligárquicos-mo-

nJirquic:os, autocr«tic:nR, diccactorialea, burgueaas, oliglrquicna-y la maaa o -

gleba de lns ciudadanos, pnr nbtener un bienestar no sujetn a lna caprichnR de 

loA grandes influyente•. 
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El de•tino de H¡xico no cambiara mientra• nn se desechen lo& viejn• • in~ 

perantes aoldes de influencia que en el lenguaje corriente pueden definirse c2 

mo cacicazgos. Y para entender el hecho, sus fenl'imenns y las demandas del ca! 

bio 1 baatarl con tomar el ejemplo de algunaR nrganizacionee en las que el cae! 

cazgo opera inveteradamente: 

Culntos aindicatos han logrado oxiat.encia durante e1 presente sigln, lo -

mismo a la calda de Porfi.rio Olaz que durante la conaolidacilin del poder rev~ 

lucionario en· la conatitucicSn del partido oficial creado por lna g•n~rale•, la 

.. yoria o todoa han caldo en el siatem.a del cacicazgo. La creaci6n de centra

l•• da aindicatos, y en recientes años, del Congru~n del Trabajo, ha signific! 

do generalmente la f6rmula para el manneprecio de 101 derechnR personales de -

1011 trabajadores y la ereccilin de nefastos centrns de poder s1.ndical. Loa ca

ciquea de loR sindicatos no sóln Ae han entronizado para administrar decii:;i"-

neR que nunca tosan en cuenta lnR intereseA y npini"nett de las bases, einn que 

en la permanente y antide111ocr.Stica repreeentaci6n que asumen, ponen en prácti

ca tr•• forma• fatídicas: 

l.- La cnrrupci6n, que lo misao sirve para la venta de p1azas de trabajo, 

que para la componenda en contratos cnn lnR patrnnes o empleadnreR, y para el

dispendin y el apropiamiento de lnR fnndos sindicales. 

2.- La creaci6n da un clima de prepotencia que impn,.ibili.ta la demincracia 

y eterniza la influencia de los lideres y AU acnmndo para conseguir pueRtns pQ 

blicns, p11rticularmente regidurlas 1 alcaldias, diputaciones locales y federales 

senadurias y hasta gubernaturas. 

3.- La erecci6n de un llamado capitalismo del sector sncial, que signifi

ca la posesiiSn dizque sindical de grandes y pequeñas empresas adminiRtradas )"

usufructuadaA por los caciquc.z sindicales, sin que jam!R el nbrcrn de un s11·d! 

cato tenga nociiSn de los balances de esas empreAaA, ni le haya eidn entregada

una acc16n o título de su parcial prnpiedad, ni haya sidn cnnvncadn a votar en 

una asamblea para nombrar un Cnni:iejn o un director de la empresa. 

Algún presidente de la RepGblica de hace algunos añns, dictñ por medio de 

los legisladores por El de1dgnadns una reforma cnnAtitucional en que se defi-

nen los sectoreR de la ecnnomta, cotnn el pGblico, el privado y el AnciaL Pe

ro nn avanzó en el sentido fundamental que reclaman nueAcrns males. Si al Aes 

tnr Racial se han asignado znnas de capitalismn en empresa.,; que eRe AeCtf"'r puc 

de fundar o comprar y por tanto uRufruccuar, no se eAtablec1n la reforma es

tructural que garantizase cllmn esas empreAaA deban Aer manejadas cnn el cnncu! 
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y para el beneficio de cada uno de los trabajadore9 a quienes corresponde -

la propiedad y los derechos de la po•eaión." (l) 

Ahora la opinión del maestro RAUL CARRANCA Y RIVAS: 

"El agua del molino 

SlNDlCALlSMO UNIVERSITARIO 

JUúl CARRANCA y RlVAS 

Se ha abierto la campaña para ocupar la Secretarla General del .. yor sJ.n

dicato univeraitario del pala, el de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi

co; siendo que hasta la fecha -la campaña terminari el diez de abril- ninguna

de las diversas corrientes ideológica• en juego ha 101rado consolidar en su f!, 

vor a la mayorta. En tal virtud vale la pena hacer algunas reflexionas sobre

el papel y función del sindicalismo universitario. 

Yo pienso que todo sindicato se halla sujeto a la empresa o institución -

que sirve en el sentido de que su naturalez.a • la que constituye su raz6n de ser 

depende de aquella. En este orden de idea.e es indiscutible la integrac16n en

tre el sindicato y la 1netituc16n. En tal virtud el •1.ndicaliHK> universita-

rio no puede ni debe funcionar ei no es dentro del contexto de la cultura sup!. 

rior del pala y al servicio de ella. Desde luego se reconoce que la meta a a! 

canzar es la protección de los intereses de la clase trabajadot:a univeraita -

ria, a nivel de loa trabajadores administrativos.. Sin embargo dicha protec- -

c16n y tutela no entraña el perjuicio o la paralizaci6n de la cultura superi-

or. En este orden de ideas es innesable que todo servidor de la Universidad,

de cualquier clase e 1.ncluidos los estudiantes en su calidad de beneficiarios

directos de la difunsi6n de esa cultura, debe respetar y proteger la función -

primordial de nuestra máxima casa de estudios. 

Lo anterior significa que alguna clase de manifestaciones o protestos, -

que en otras comunidades son admisibles, explicables y hasta justificables• en 

la Universidad carecen de fundamento; lo cual no quiere decir que el crabaja-

dor quede desprotegido. Se trata, a mi juicio, del método, del procedimiento-

(1) Ortiz Gallegos Jorge Eugenio, Prepotencias en el Sector Social, El Univer

sal, México, 26 de Enero de 1989, Pi:g. J. 
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y no de lo• derecho• inalienable• del trabajador. Es coaa comprobada y compro

bable que laa desviaciones del sindicalismo universitario han llevado hasta el 

extremo absurdo de entorpecer aerlamente las activ1dadea acad¡alcas. Yo tamp,!?_ 

co rechaz:o la politización en la Univeraidad ni mucho menos au empleo estratE

glco para lograr determinados prop6sitoa; a condici6n, creo, de que tale• pro

p6aitoa no traicionen a la ala.a Universidad alterando el eap!rltu acad,mico. 

Pero algo mi•• la Universidad ea por una defi:iiclón una comunidad en que

colabora111os en conjunto eres sectores o grupoa: loa profeaorea 1 los estudian-

tea y los trabajadores adminlatrativoa. O saa 1 ninguno de estos sectores tie

ne al derecho de afectar o dañar loe intere••• de loa otros, ya que el desarr2 

llo de laa actividades académicas depende de la ar90n!.a en el trabajo que cor

responde a e•o• grupo•. 

Hay gente que habla de la ••trategia conveniente para defender los dere-

chos de los trabajadores universitarioa. LKedioa de choque• fuerza• de presión 

huelgas de hambre, paralizacilin temporal de activi.dades estrictamente univers! 

tariaa? Yo no creo que tales procedimientos deban &er utilizados por un sindi

cato univeraicario. Y la raz6n es muy sencilla aunque algunos la hagan comple

ja, a saber, que la enseñanza y difusi6n de la cultura superior, tanto como la 

1nvestigaci6n, requiere de un determinado cliaa de tranquilidad, de una atmós

fera especial. 

Lo 1-ntable •• que eato se confunda mal entend1.éndoae y que cuando lo -

defenderemos se noa llame, peyorativamente, burgeses y conservadores; sin adm! 

tir que la inteligencia no a• puede desarrollar en -dio de la violencia y del 

deaorden. A mayor abundamiento, la lucha social a favor de una determinada cl!, 

se tambiin se puede sostener por medio del razonamiento• del análisis de las -

ideas y del dillogo acadEmico. 

En suma, yo creo que el sindicalismo universitario es imprescindible para 

el progreso de la Universidad y para que ésta cumpla cabalmente con!_u misi6n;

pero me parece que a la hora de renovarse loa cuadros de mando de ese sindica

lismo hay que recapacitar muy seriamente sobre su papel. Se ha de tratar, des

de mi punto de viata, de un sindicalismo distinto, agresivo en la idea y en el 

cueationamiento ideol6gico de los problemas, pero nunca agresivo al extremo de 

obstruir la funci6n de la cultura. Cualquier paralización de la Universidad, -

aunque sea de pocas horas, entraña un daño 1 rreparable a los estudiantes y 

atentado directo al derecho de los profesores que tenemos la obligación de en

eeñar y da invaatigar. La Universidad, ya lo aabemos, se enfrenta a serios pe

ligros; y una forma de euperarloa ea que loa trabajador•• administrativos man-
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tenga:-. su idea de lucha aunque aieapr• acorde con loa postulado• de la cultu

ra auperior. Son y deben aer loa trabajadorea adminiatrativoa un factor de e-

quilibrio dentro de la univeraidad. 11 (2) 

En est.o, ea en lo que an realidad aa han convertido aatoa Oraanlaaos Adm! 

ni&trat.ivos Laboralea, con el conociaiento y conaantlaianto dal Eatado. Y da

dos los acontecimiento• contam.poranaoa difundidoa y conocidos por la op1nii5n -

.Pública, aucedidoa raapecto al Sindicato Revolucionario da Trabajadorea Petro

leros de l.a República Mexicana (S1lTPIK), noa damoa cuenta taabi'n qua el Esta

do tiene los medios auficientaa y oaceaarioa para determinar la conducta y ac

tividadaa adainiatrativaa de loa Sindicatos, cuando ael lo considere necesario 

para eu continuidad o eatabilidad com> tal. 

Siendo '•ta la i:ealidad que conocemos r••p•cto d• ••tos Oraanismos Admi

nistrativo• Laborales. Dejando bi¡n claro que •atoa Organismos. cuando menoe

la mayor!a ei es que no todos si tienen una dependencia directa del Estado, ya 

sea ésta dependencia, polltica, econ6ui.ica o jurldica, ya q,ue ea el Estado el -

quo les permice el creciiniento y la participaci6n Poli.tic& qua convienen y .... _ 

cuando convienen al mismo, coaw sucede con loa sindicatos co-ntadoa con ante

rioridad. 

(2) Carranca y Rivas Raúl, Sindicalismo Universitario, El DI.a, México, 14 de -

Marzo de 1989, Plg. 5. 
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III.- DIFEUNCIAS EJITllE AUTORIDADES Y ORGAllIS!!OS 

La primera diferencia entre una autnridad y un organismn labnral, la en-

contramoR en el artfculn 123 cnnAtitucional, en aus apartados "A" y 118 11 • 

El apartado "A" que •• 11 ciue rige l•• relacione• de trabajn: 

"Entre 101 Obreros, Jornalerna, Empleadn11 Domlaticos, Arteaanns, y de una 

manera a•neral, todo contratn de trabajo:" 

Y eapec!ficament• nos indica de manera clara y precisa en AU fracci6n XX, 

que: 

"XX .. - L&a diferencia• o lnA cnnflictoa entre el capital y el trabajo, se

aujetarln a la d•ciRión de una Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, fnrmada por

taual nGMro de r1pre111ntant111 de los obraroR y de lnA patrnnna y unn del Gn-

bierno .. " 

Entendemos aqul desde luego que, quien, y cual ea la Autoridad del Traba

jo por tener una Dalegaci~n expreaa en la Constitución General, en cuantn a 

aua atribucioneR, y en cuanto a la competencia de la autoridad del trabajo, 

la fraccilin XXXI. del art!culo 123 Constitucional tambifn noa lo indica. 

Y al apartado 11B11 cuyo contenido risa la• relacinneA de Trabajo ºEntre -

loa Podares da la Un16n, al Gobiernn del DiAtrito Federal y AUR trabajadores". 

La fracci~n XII de aste apartadn nnA dice: 

"XII.- LnA cnnflictos individualeA 1 cnlectivna o inter Aindicales ser.in -

aoutidoa a un Tribunal Federal de Conciliaciñn y AT'bitraje, integradn,:o AegGn

lo pravanidn en la Ley reglamentaria. 

Loa conflictnA entre el Poder Judicial de la Federacilin y Auo::. Aervidores

aerln reAueltos por el Plenn de la 'Suprema Corte de Justicia de la Saciñn; 11
• 

La Cnnatituci6n General de la República 1 en eAte apartado también nnM di

ce, quien ee la Autoridad del Trabajo en eRte caso. Luegn entnnceA son autnr! 

dadea por diapoaic16n expreAa de la norma jur!dica fundamental las cnntanidas

an lo• ap•rt•dos y fracciones anterinreq. 
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En el ai•mo articulo 123 Constitucional, •• noa señala cual•• son los or

aanhmoa del trabajo en au1 fraccione• XII y XVI, lo miamo que en la XXIX. P! 

ro la diferencia entre autoridad del trabajo y organiamna administrativos la -

encontramoa preci•aaente en el propio texto cnnatitucional contenido en la --

fraccl6n XX del apartado 11A" o bi¡n fracción XII del apartado "B". 

Or:ra diferencia ae encuentra en el articulo 523 de la Ley Federal del Tr! 

bajo. E&L• articulo nn menciona al Instltutn Mexicano del Segurn Snclal - - -

(I.MSS), al Inatituto del Pondo Naclnnal para la Vivienda de lna Trabajadores -

(INFONAVIT), el Fondo de Fomento y Garantta para el Consumo de loa Trabajado-

rea ( FONACOT), loa aindicatoa, o algún otro organismo comn autoridad del tra

bajo, ••to ea, entendemoa qu• or1aniamo •• toda dependencia de la Administra-

c:U5n Pública Federal qua tensa o d••empeñe alguna funci6n entre loa factores -

da la producci5n (CAPITAL y TRABAJO), paro que no e•t•n reconocidos por la Ley 

como autoridades del Trabajo. 

Como aucede con los Sindicatos, que son Organismos Administrativos tabor! 

lea, y que tienen muchos de alloa mayor fuerza polf.t.ica para influir jur!dica

o polf.ticamente sobre las Autoridades del Trabajo, para que éataa tengan una -

actuaci6n de conveniencia para loa intereses de esos Sindicatos. 

Siendo Estas laa principalea y mis notables dif¿renciaa entre Autoridades 

y Organiamn• d• Trabajo. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
BE LA 

NO DEBE 
BIBUOTEC4 
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CAPITULO l ll 

LA PllOCURADCRIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 

l.- MARCO JURIDICO 

No obstante que han transcurrido mis de 60 años d• habeirse establecido la

Procuradurla d• la Defensa del Trabajo en el caplculo VIII del mismo título Oc

tavo, Arc[culo 407 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 (no como autoridad del 

trabajo colDO mucho• tratadista• y funcionario• lo han venido afirmando aquivoc.!_ 

damente), no •• ha llegado a un concluai6n definitiva en cuanto a su caracter -

o naturaleza, da oraaniamo o Autoridad. 

Para tratai: de entender au raz6n da aer y au función dentro del lmbito --

laboral legal y actUAl, ea neceaario aituarnoa dentro del marco jurldico que -

propicio au creaci6n, au incluai6n dentro de la primera Ley Federal del Trabajo 

y su elevaci6n a la categoría de Aucoridad del Trabajo en la Ley Federal del -

Trabajo de 1970. 

Pues bi~n, la propoeic16n, discu•16n, formacUin • inclusi6n del Art{culo-

123 en nuestra Carta Magna, es una mue•tra de el valor civil de .. xicanos con-

cientes, como el General Heriberto Jara que 10 su di•curao dicho en la aeai6n -

del 26 de dicie•bre de 1916 ante el conaraao constituyente dijo: 

"Pues bien; loa juri1u:onsultoa, loa tratadieta•, las eminencias en gene-

ral en materia de legislación, probablemente encuentran hasta ridícula esta pr,!! 

posici6n, ¿c6mo va a consignarse en una Constitución la jornada mixima de trab.!, 

jo?, ¿cómo se va a &eñalar allf. que el individuo no debe trabajar más que ocho

horas al d1a? Eso, según ellos, es imposible; eso, según ellos, pertenece a la 

reglamentación de las leyes; pero, precisamente, señores, esa tendencia, esta -

teoria, ;.qué es lo que ha hecho? Que nuestra Constitución tan amplia, tan bue

na, haya resultado como la llamaban loa señores cientificos, "un traje de luces 

para el pueblo mexicano", porque falt6 esa reglamentaci5n, porque jamás se hi -

zo. Se dejaron consignados los principios generales, y alU concluyó todo. De!. 

pués, ¿quiin se encarga de reglamentar? 
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Todos loa gobiernos tienden a consolidarse y a mantener un estado de cosas 

y dejan a los innovadores que vengan a hacer tal o cual reforl!la. De allí ha ve

nido que• no obstante la libertad <¡ue aparentemente ae garantiza en nuestra Car

ta Magna, haya sido tan restringida; de all! ha venido que los hermosos cap!tu-

los que contiene la referida Carta Magna, queden nada tds como reliquias histiSr! 

cas, all! en ese libro. La jornada máxima de ocho horas no es senci1lamente un

adit:amento para significar que ea bueno que sólo se trabaje ese nGmero de horas

es para garantizar la libertad de los individuos, •• precisamente para garanti-

zar su vida, es para garantizar sus energ!aa, porque hasta ahora loa obreros me

xicanos no han sido más que carne de axplotaci6n. Dejlmosle en libertad para -

que trabaje as{ ampliamente, deja:aoale en libertad para que trabaje en la forma

que lo conciba¡ loe impugnadorea de esta proposicicSn quieren, sencillamente, de

jarlo a merced de loa explotadores, a merced de aquellos que quieren sacrificar

lo en loa talleree, en la• f4bricaa, en laa minas, durante doce, catorce o diec! 

alis hora11 diarias, ain dejarle tiempo para descansar, sin dejarle tiempo ni pa

ra atender a laa mis imperiosas neceaidadee de su fa.mili•. De allÍ que resulta

que dla a d{a nuestra raza, en lugar de .. jorarae, en lugar de vigorizane, ti•!!. 

de a la decadencia. Señores, si ustedes han presenciado alguna vu la salida de 

loa hombres que trabajan en laa flbricas, si ustedes han contemplado alguna vez

c6mo &ale aquella gleba, macilenta, triste, p¡lida, dl'bil, agotada por el traba

jo, entonce& yo estoy seguro que no habría ni un voto en contra da la jornada m! 
xima que proponemos. (Aplauaoa.) Ka entendido mal el señor HartI lo de obliga

torio; obligatorio en el sentido en que lo expresa el dictam.en, no es obligar a

nadie a que trabaje ocho horas ea decirles al que trabaja y al que uti.liza el -

trabajo; al primero, no puedea agotar, no puedes vender tus energías -porque esa 

es la palabra- por más de ocho horas; en nombre de la humanidad, en nombre de la 

raza. no te lo permito, lo dice la l~y; y al que utiliza los servicios del trab_! 

jador, lo mismo le dice: en nombre de la humanidad, en nombre de la ra%a mexica

na, no puedes explotar por más de ocho horas, al infeliz. que cae bajo tus garras 

pero ahora, señor diputado Mart!, si usted encuentra un trabajo en que s6lo haya 

desgaste de energías por un minuto y le pagan veinte o quince pesos di.arios, que 

es lo que i~p~rtan nuestras dietas, mejor, santo y bueno; p~ro de eso a que la -

ley le obligue a usted a trabajar ocho horas diarias, es completamente distinto. 

Ahora, nosotros hemos tenido empeño de que figure esta adición en el artículo --

5•, porque la experiencia, los desengaños que hemos tenido en el curso de nues-

tra lucha por el proletariado. 
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Nos han demoetrado hasta ahora que e• wuy diflcil que las legisladores se

preocupan con l• atenci6n que 111erece, del problema económico~ no sé porqqé cir-· 

cun•tancia, ser& tal ve~ por lo dificil que e•, sieEtpre: va quedando relegado al· 

olvido, siempl'e va quedando apat'tado, siempre •• deja para la Última hora,. como~ 

coaa s•cundaria, siendo que es uno de los pri.nctpalea de los que nos debemoa OC.!:f 

par. t.a libertad m1ama no puede eatar garantizada si no astá resuelto el probl! 

NI acon6aico. Cuántas vecea, señores diput•doa, en lo• talleres, en los c:ampos

se cvi~a al cr-abajador que vaya a votar, que vayA a emitir au vaco el d!• de - -

fie•ta, el dla ••ñ•lado para la elecc16n, no preciaamente el d!a festivo,. que •a 

el que se escoge; pero ai el trabajador neceetta eatar all1 agotando sua ener -

1S:aa, •i necesita estar •&crificlndo•• para llevat' un mediano austento a su f••! 
lla y el patrono tiene int.erl• en que el lndividuo no vaya a •Jercitar aua dere

chos, que no vaya a ••ltir au voto, ba•t• con que l• diga: ai t(i no continúas -

trabajando, •1 no viene • trabajar mañana, perder•• el trabajo, y ante la pera-

pectiva. de ••r lanzado a la calle. a morirse de hambre, aquel hombre sacrifica -

uno de aus ..&a sagrados derechos. Eato lo hemos viato frecuentemente; en las -

fincas de campo •• ha acoatuai:brado urucho, cuando ••b• el patrono que un grupo de 

trabajador•• se inclina por determinado cend1dato en las luchas electoral•• y e

•e candidato no conviene al explotador, entonce• istc hecha aano de todos .los t.! 

cur•oa, inclusive el de amedrentar .. 1 individuo amena~ándole con la miseria si -

· Va"al dta atguiente a depositar su voto. LQue paaaf Que la libertad poU.tica, -

po~ h•rao•a que ••a, por bien a•rantir:ada que •• quia-ra tener, no se puede gara_!l 

tizar si ante e no está garantiz.ada la libertad •conómic:.a, 

"Ahora en lo que toca a inatl'ucc:.i.ón, ¿qué deseos puede. tener un hombre de

instruirae, de le•r un libro, de saber cuáles son sus derechos, cuáles las pre-

rrogati.vas que tiene, de qué cosa• puede gozar en medio de esta sociedad. si sa

le del trabajo perfectamente agobiado, rendido y cotnple.tamente inc:apaz de hacer

otra coaA miis que tomar un mediano bocado y echa.rae sobre el sue.1.c para deacan-

sar? ¿Qué aliciente puede tener para el trabajadot" un libro, cuando su estomago

esti vacl:o? ¿qué llaruativa puede ser para él la mejor obra, cuando no están cu

biertas sus más im.periosae necesidades~ cuando la única preocupación que tiene -

es medio completar el P•n para mañana y no piensa má.a que en esa? 
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La ai•aria es la peor d• las tiranfaa y ai no queremos condenar a nues

tro• trabajadores a eea tiranfa d•b•mo• procurar eunciparlos. y para esto es 

neceaario votar leyea eficaces aun cuando estas leyes, conforme al criterio -

de loa tratadistas, no •n~•jen perfectamente en una Const1tuci6n. ¿Quién ha

hecho la Conatituc16n? Un huaano o humanos• no podreaos aarea•r algo al tac.e, 

ni•mo de ••• Conatituci6n 1 que parece que se pretende hacer siempre como tel.!. 

grau. C090 ai coatase a mil francos cada palabra au tranamiai.Sn¡ no, señores 

yo astillo que •• da noble aacrific•r esa ••tructura a sacrificar al indivi-

duo, a sacrificar a la humanf.dad: aal¡amoa un poco de ese molde eatrecho en -

que quieren encerrarla; rompa11a1 un poco con las vieja• teorlaa de loa trata

diataa qua han peoaado aobre la huaanidad, porque, aeñorea. haata ahora leyes 

verdader ... nta eficacea, l•Y•• verdaderaMnte aalvadorae, no lila encuentro. -

V.-o• c6dt1oa y c6diaoa y reaulta qua cada vez ••t.-oa ala confusos en

la vida¡ que cada va2 eocontramoa meno• al camino da la verdadera aalvaci6n.-

La propoaici.Sn de que •• arranque a loa niño• y a lae mujeres de los t!!_ 

llerea. en los trabajo• nocturnos, ea noble, aeñorea. Tratemoa de evitar la

axplotacicSn da aquelloa dfbilaa aaraa; trata.a• da evitar que las mujeres y -

loa niñoa condenado• a un trabajo nocturno no puedan desarrollarse en la vida 

con laa facilidadea que tienen loa aaraa que gozan de comodidades; tratemos -

de arrancar a loa niños de loa tallar••• en loa trabajos nocturnoa, porque es 

un trabajo que daña, •• un trabajo que -ta a aquel ser débil antes de que -

puada llegar a la juventud. Al niño que trabaja en la noche ¿c6mo se le pue

da axi1ir qua al dla aiguianta aaista a la escuela, c6mo H: le va a decir in.! 

trúyete, c6mo ee la va a aprehender en la calle para llevarlo a la escuela, -

•i el pobrecito, deavalido, sale ya agotado, con deaeos, como dije antes, no

de ir a buscar un libro, sino de buacar el daacanao? 

ºDe esta u.nera contribuimos al agotamiento de la raza, contribuimos de

una manera eficaz a qua cada dfa vaya a menoa, a que cada dl'a aumente su deb.! 

lidad tanto ffaica como moral. En todos los órdenes de la vida lo que salva

•• el carictar, y no podemos hacer que el trabajador y que el niño sean más -

tarde hombres de car&cter, si está debilitado, ~nfermizo; en su cuerpo no PU!:, 

de haber muchas ener1l'as, en un cuerpo débil no puede haber mucha entereza; -

no puede haber, en auma, resistencia para la lucha por la vida, que cada día

•• -'• dif!cil. 
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Lo relativo a los abogados, eso lo dejo para ellos; para ml', con raras e~ 

ce pe iones, no encuentro remedio eficaz para hacer que desempeñen su papel como

debe ser desempeñado. As! pue•• señorea diputados, en el caso de que la mayo-

r!a esté inconforme con lo relativo a esos servicios obligatorios que se seña-

lan a loa abogados, yo estimaría que se votasen por •eparado las proposiciones

que contiene el dictamen: (Voces: JBten! ¡~uy bienl) y al emitir vosotros, se-

ñores diputa.dos, vuestro voto, acordaoG de aquellos seres infelices, de aque -

llos desgraciados que claudicantea, miser•bles, arrastran su miseria por el - -

suelo y que tienen aus ojos fijos en vosotros para su salvaci6n. (Aplausos.)"(1) 

Por lo anterior la formaci6n del Art!culo 123 ea una muestra de la lucha

fir• decidida y organizada por •l derecho, y en especial por el derecho de los 

trabajadores. El proyecto original de la Constitución, enviado por Venuatiano

Carranza al Congreso de Qu•ritaro no contenía el actual Art!culo 123 1 sino que

eaee eurgi6 a travh de los debates acalorados que se dieron en el seno de la -

asamblea, como es el discurso de Heriberto Jara que le{mos antes. 

En este sentido la corriente laborisca fue firme unida y decidida al in-

cluir en el texto de la Carta Magna los derecho& de la clase trabajadora, para

hacer efectivo cuando menos en la teoría los principios por los que la Revolu-

ción hab{a luchado. 

Y es así que el Art!culo 123 Constitucional es un catálogo que continen -

los derechos mínimos de los trabajadores• los cuales se han venido ampliando 

lentament:e en la Legislación también de la contratación Colectiva. 

El propos!to que impulso a los constituyentes de este Artículo 123 fue S.!!_ 

ñalar y poner las bases para una reglamentación posterior. en la cual se armen.!. 

zar{¡¡n lo• derechos de los factores de la producción. 

Este artículo contiene disposiciones referentes al derecho individual del 

trabajador, como son: la fijación de una jornada máxima, establecimiento de un

salario m!nimo 1 descansos obligatorios, participación en las utilidades de las

empresas, derecho a la seguridad social 1 derechos estos irrenunciables t~mbién

por disposición legal en la Ley reglamentaria de este Artículo. 

(1) Trueba-Urbina Alberto, t1uevo Derecho del Trabajo, Cuarta Edici6n, Editorial 

Porr6& 1 S.A., México 1977, Pág. 41. 
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Tambi(n el derecho colectivo del trabajo quedo garant1.zado, con loa dere

chrJs de asociac16n y huela•· 

Taobi¡n en el Art{culo 123 se ••tablecieron loa tribunales del trabajo, -

miamos GU~ se integran por igual número de representantes de los trabajadores, 

de los ~utrones, y uno del Gobierno. 

tn general el contenido de este Articulo 123 Constitucional a sido la fue!!. 

te de la que a ... nado el derecho .. xi.cano del trabajo accual, siendo adetnáe -

la nortea constitucional que a guiado la politice social de loa gobiernos post!. 

rieres a la terminaci6n del movi•i•nto armado de 1910. 

Dentro del miamo orden de ideaa la promulgac16n de la Ley Federal del Tra

bajo de 1931 1 en la que establece por primera ver., la PROCURADURIA DE LA DEFE!! 

SA DEL TRABAJO, s1anific6 un iaportante avance en la modernizaci6n del orden -

Jur!dico formando parte tambiln del marco para la consolidac16n del Estado Mi

xicano. 

Con anterioridad a la aprobaci6n de ••ta Ley Reglamentaria, las relacio-

ne5 de trabajo ee regUin por el propio Artlculo 123 Constitucional, as! como -

por la Juri•prudencia de la Suprema Corte de J'u•t:icia de la Naci6n y por los -

criterios emitidos por la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. En algunos casos

también por las normas jurldicaa emitidas por las distintas entidades federat.! 

vas que ya hablan Legislado respecto de ésta materia. 

Sin embargo, era necesario establecer en un solo codigo normas generales e 

inequívocas para las relaciones entre loa trabajadores y los patrones. El Ar

ticulo 123 Constitucional, y su Ley reglamentaria, señalan una dirección espe

c!fica al ser la expresi6n reinvidicadora de la clase trabajadora en el movi-

mitinto revolucionario del cual surg!o la Constituci6n de 1917, y en la cual se 

contiene la defensa de la clase trabajadora. 

Además, la legislaci6n laboral con carScter claramente social, con normas 

m!nirr..as de protección para los trabajadores, rompe as! con la concepción indi

vidualista, caracterletica del liberalismo económico, mismo que funda la rela

ción de trabajo en la libre contratación, en la que, la decerminación de una -

supuesta igualdad jurldica de las partea de legitimaci6n a uno verdadera. serv! 

duabre. 
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As! lo &eñalaba la expoaici6n de motivos del mencionado proyecto de Ley 

en donde se eatablec!an criterios que se negaban a aceptar que la relacicSn de 

trabajo es un puro cambio de bienes econ6micos·. la fuerza de trabajo por el -

aalario. 

Concediendo el eaptritu de el Legi•lador y as! plasmándolo en el Art!c~ 

lo 123 Constitucional todo el valor fundamental de los derechos humanos del -

aaalariado. 

Dentro de este contexto. la Ley Federal del Trabajo de 1931 incluyo en -

el c::ap!tulo VIII del miamo t!tulo Octavo, en au artículo 407. La Procuraduría 

de la Defenaa del Trabajo (no como autoridad) en afin de mejor ayudar al econ.!?_ 

micamente dab!l con aaeaor!a repreaeotaci6n e intervención a favor de loa tra

bajadores. 

Para entender mejor •ate marco hiat6rico Jurídico dentro del cual se crea 

la Procuraduría de la Defen•al!el Trabajo veamos parte de la exposici6n de mot.! 

VOl'J de la Ley Federal del Trabajo de 1931, dada en el Palacio Nacional de la -

Ciudad de México, Distrito Federal el día 12 de marzo de 1931 por el c. P&s--

cual Ortíz Rubio, Presidente Constitucional, y por el C. Aar6n Sáenz, Secreta

rio de Industria Comercio y Trabajo: 

"EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO 

DE LEY FEDERAL DEL TRABA.JO. 

l. Desde que se promulg6 la reforma al artículo 73 de la Constitución -

General de la RepGblica., se ha venido haciendo ca.da vez Ms inaplazable la ex

pedici6n Je .la Ley Federal del trabajo. Cierto es que las relaciones entre -

obreros y patrones continGan gobernadas por las bases establecidas en el pro-

pio artículo 123, y por un conjunto de normas elaboradas por la Costumbre en -

nuestros medi.os industriales, y por la jurisprudencia, tanto de la Suprema Co!. 

te de Juaticia de la Naci6n, como de las Juntas de Conciliac16n y Arbitraje. -

Pero estas reglas, un tanto imprecisa.e y algunas veces contradictorias, uo pu!. 

den suplir indefinidamente a la ley. Ea indispensable que• tanto trabajadores 

como empre•arios, conozcan de manera inequívoca las normas que han de regir --
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sus relacione11 y eato solamente puede alcanzarse por medio de la ley que depura 

y siste .. tiza las reglas formadas inconsc1ente1Dente por las fuerzas sociales -

que al lado del Eat•do trabajan en la elaboración del derecho. 

Cualeequiera que 1ean ha d•sventajas que la noraa e•crita tenga en rela-

cicSn con las deda que ria•n la actividad social. es indiscutible, ca.o lo ha -

hecho notar un eminente juriata contempor•neo. que ella es la única qua consi-

gue la &eguridad y la certeza de una aituac16n para cada cual, y eaa aeguridad

es en al millma. un inapreciable bien cultural. 

2.El Gobierno actual, por au ori1eo y por conv1cc16n, no puede formular la 

ley que nante la actividad del capitel y del trabajo, 1ino en un sentido aapli!. 

mente protector para loe trabajador••· El art!culo 123 de la Conetituci6n que

•• trata aiaplemente de reglamentar, aei\ala ya una direcc16n definida a eate -

reepecto y a la 1ombra de la• baaea conaagradaa en il, las organi:tacione• obre

ra• en nueetro pala han logrado definir y afianzar un conjunto de derechoe, que 

el Gobierno 1 emanado de una uvoluc1.6n que ha tenido como bandera la defensa de 

la• clase• trabajador••• no puede desconocer. 

Por otra parte, la legialaci6n del trabajo con caracteres marcadamente pr_2 

teccioniatae. ea una de lae particularidadea eHnciales del esplritu de nueatro

tiempo. A la concepci.Sn individualista, que funda la relaci6n del trabajo en -

am.baa partea, el aiatema de la servidumbre, ha sucedido una concepci6n que se -

niega a considerar en la rttlaci6n del trabajo, el simple cambio de dos bienes -

igualmente patrimoniales, trabajo y aalario; y por el contrario, concede todo -

au valor a los derechos humanos del trabajador. 

Una Ley del Trabajo que no buscara asegurar preferentemente estos derechos 

ir!a contra la convicci6n jur!dica de nueatro medio. 

El proyecto de ley elaborado por la Secretar!a de Industria, Comercio y -

Trabajo se ajust_a a loa preceptos del artículo 123. e interpretando su e5p!ritu 

respeta las conquistas lograda• por las clases trabajadoras y les permite al-

canzar otras. 
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3.- Sin embargo, debe tenerse presente que el interEs del trabajad...ir; por 

preponderante que •• le euponga, no es el único que está ligado a la legisla-

ci6n del trabajo. Tambiin lo está el interés social que abarca otras energlas 

no menos necesarias y otros derechos no !llenos raerecedores de atenci6n. 

Preciso e& conceder su debida importancia a los interese& de la producción tan 

f:ntimamente vinculados a la prosperidad nacional, y tan necesarios para multi

plicar las fuentes de trabajo, sin las cuales serta ilusorio pensar en el bie

nestar de los trabajadores. 

En el proyecto se ha procurado el respeto debido a todos loa intereses -

legtcimoa, cuyo juego arm6nico produce •l orden social y cuyo equilibrio co- -

rresponde guardar al poder pablico. 

S• ha procurado. igualmente, dilucidar loa problemas que suscita la le&i.!. 

laci.Sn del trabajo en un ambiente apartado de toda sugeati6n y de toda influ•.!! 

cia ajenas a ellos, y muy particulanaente de las pasiones e interesas pol!ti--

coa. 

Se ha cra!do que buscar por medio de esta legislación el halago de algu-

na de las cl•aes sociales en conflicto, serla convertir en simple medio subor

dinado a fines transitorios aquello que afecta a los intereses más vitales y -

permanente& del pa!s. 

4. El respeto a la realidad nuestra y la educación de los preceptos de -

la ley a las condicione e propias y peculiares de nuestro ambiente, han sido la 

princi.pal preocupación en la preparación del proyecto. De una tr1anera especial 

se ha cuidado de conservar aquellas disposiciones de las leyes de los Estados, 

reglamentarias del articulo 123 de la Constitución, cuya aplicación produjo r.!_ 

sultados satisfactorios en la práctica, as! como las costumbres de nuestro me

dio obrero y las regla.e establecidas por los Tribunales del Trabajo, busciindo

ae aóLo la coordinaci6n de todos esos elementos dispersos en nuestro derP.cho -

obrero. 

De manera especial se consultaron los diversos proyectos que estaban de!!, 

tinados a convertirse en Ley para el Distrito Federal, aa{ como los trabajos -
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preparatorios del Proyecto d• Ley Federal que se form6 durante el Gobierno in

terino del señor licenciado don Emilio Portea Gil y, principalmi!nte, laa opi-

niones sobre il vertidas por la& Cla1e1 obrera y p•tronal. 

S6lo de una manera accesoria, y de bien para tener términos de referen

cia o de comparación, se consultó la legislaci.6n de paises extranjeros de loa

de m(s experiencia induRtrial, as! coao la doctrina que le sirve de comenta -

rio. 

5. Las consideraciones general•• que han inspirado los diversos cap!tulos 

del proyecto ae expresan a continuaci6n. No se pretende hacer un comentario a 

cada una de aua diaposicionea, ni proporcionar elementoa para la interpreta -

ci6n de sus preceptos. Se huaca tan aiSlo juatificar al¡una• de laa aolucionea 

dadas a lo• problema• mla important•• de la leai•l•ci6n del trabajo y aeñalar

la orientaci6n senaral que se quiso imprimir al proyecto." (2) 

" LA SOLUCION PACIFICA DE LOS CONFLICTOS 

47. El Consreao Constit:uyente, el crear l•• Juntas de Conciliaci6n y Ar

bitraje, no quiso darles funciones de tribunales del Trabajo, ee decir, no pr!_ 

tendic'S establecer una verdadera jurisdiccic'Sn para reaolver laa controveraiaa -

de derecho entre patrones y obreros. Pretendi6 establecer corporaciones de ca

r4ccer administrativo desprov1stas de imperio para ejecutar sus propios laudos 

y destinadas a prevenir los conflictos o a proponer solución para ellos, siem

pre que tuvieran car4cter puramente econ6mico. Esto ha sido demostrado de tnan_! 

ro concluyente en los trabajos que prepararon la redacci6n de la fracci6n XX -

del artículo 123 de la Constitución, y por el estudio comparado de 1.:1& leyes -

de Bélgica y de los Estados Unidos• que le sirvieron de modelo durante los a -

ños que siguieron a la promulgación de dicho C6digo Político i&sta fue también

la interpretacic'Sn que le dio la Suprema Corte de la Naci6n. 

De acuerdo con esta jurispru<i.encia, los conflictos individuales deberán -

ser resueltos, a falta de tribunales de trabajo. por loe tribunales comunes. 

(2) Orisen v Repercusiones de la Primera Ley del. Trabajo• Secretaria del Tra

bajo y Previai6n Social, Mfxico 1981, P4g. 199. 
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La r..ecesidad de resolver por procedimientos mis rA'.pidoe y con más justas 

normas las controveraias entre obreros y patrones, obligó a la Suprema Corte º 

variar su juri•prudencia y a establecer que las Juntas de Conc111aci6n y Arbi

traje no tienen solamente la funci6n de proponer soluciones a los coníliccos -

económicos, sino que t.ambiEn lea asiste jurisdicción, como verdaderos tribuna

les que son, rara resolver loe conflictos entre patronea y obreros sobre apli

cacUSn de la ley sobre interpretaci6n y cumplimiento de los contratos~" (3) 

Tene%oa· entonce• que el marco Jurldico de la Procuradur1'.a de la Oefensa

del Trabajo, lo encontramoe en los debates que dieron origen al Artículo 123 -

Constitucional. Y en el Artículo 407 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, -

no como autoridad del trabajo, porque el Articulo 334 de esta mi.sma Ley no di

ce que la ?rocuradur{a de la Defensa del Trabajo sea una autori.dad, 

No es sino hasta la Ley Federal del Trabajo de 1970 en la que en su Art! 

culo 523 se con•igna entre otras autoridades del Trabajo a la Procuraduría de

la Defensa del Trabajo, aqui si considerada por el Legislador, y plasmada 

eso& términos como Autoridad del Trabajo, en el Codigo Laboral vi.gence. 

(3) Ob. Cit., Pág. 219. 
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II, - SU FUNCION 

La íunc16n de la Procuradurla de la Defensa del Trabajo la encontramos -

primeramente reglamentada en la Ley Federal del Trabajo de 1931, en su capítu

lo Vlll, de los Artículos 407 •l 413 que dicen: 

"ARTICULO 407.- El Ejecutivo de la UnicSn y los Gobernadores de los Esta -

do• nombrarln el nGmero de procuradores del trabajo que estimen necesario para 

la defensa de loa interesea de loa Halariados. 

ARTICULO 408.- La Procuraduría de la Defen•• del Trabajo tiene por obje-

to: 

I.- Representar o asesorar a los trabajadores o eindicatoa formados por

los mismos, siempre que lo soliciten, ante las autoridades competent.ee, en las 

diferencias y conflictos que se susciten entre ellos y aua patrones con mocJ.vo 

del contrato de trabajo; 

II.- Interponer todos los recursos ordinario• y extraordinarios que sean 

procedente• para la defenaa del trabajador; 

III.- Cuidar de que la justi.cb que admini•tran loa Tribunales del Trab!. 

jo ••• pronta y expedita. haciendo las &••tionea que procedan en loa t'ratino•

de esta ley para que los acuerdos y resoluciones sean dictados dentro de los -

plazos legales correspondientes. 

ARTICULO 409. - Las autoridades de la República estlin obligadas a propor

cionar a la Procuradur!a de la Defensa del Trabajo, los datos e informes que -

solicite para el mejor desempeño de sus funciones, otorgándole al efecto todos 

las facilidades necesarias. 

ARTICULO 410.- La Procuradur!a de la Defensa del Trabajo, por conducto -

del Secretario de Induatria, Comercio y Trabajo, o de los Gobernadores de los

Estados en su caso, podrá tacer uso de las v!as de apremio que establece esta

Ley, para el cumplimiento de los acuerdos que dicte en el ejercicio de sus fu~ 

ciones. 

ARTICULO 411.- En el desempeño de la misión que, se confiere a la Procur.! 
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dur!'a de la Defensa del Trabajo, ésta podr! proponer a lu partes interesadas 

soluciones amistosas para el arreglo de sus diferencias o conflictos, hac i én

doae constar en todo caso los reaultado• obtenidos en actas autorizadas pur -

el funcionario que correaponda. 

ARTICULO 412.- Loa servicios que preste el personal de la Procuradur!a a 

los trabajado rea aerln enteramente gratuitos. 

ARTICULO 413.- Se faculta al Ejecutivo do la Uni6n y a loa Gobernadores 

de loa Eatacioa y Territorios y al .Jefe del Departamento del Di.atrito Federal, 

para que expiden ae1ún aus juriadiccionea, la reglaaentaci6n relat1.va a este

capl~ulo.11 (1) 

Continuando con la funci6n de la Procuradur!a de l.a Defensa del Trabajo 

el Articulo 19 del Reglamento Interior de la Secretada del Trabajo de la Pr.!, 

via16n Social. Publicado en el Diario Oficial de la Federac:f 6n el día l l de

•eptiembre d• 1933 die•: 

"ARTICULO 19 .- La Procuraduría Federal de la Defensa d~l. Traba.jo depen

derá directamente de la Secretaría del Trabajo y Previs16n Socf.al que tendrá

por objeto: 

I.- Representar o asesorar a los trabajadores o 51..ndicatos formados por 

los mismos• siempre que lo soliciten, ante las autoridades competentes, 

las diferencias o conflictos que se susciten entre ellos y sus patrones con -

motivo del contrato de trabajo; 

II.- Interponer todos los recursot1 ordinarios y extraordinarios que ··

sean procedentes para la de!ensa del trabajador¡: 

III.- Cuidar de que la justicia que administran los Tribunales del Tra

bajo, sea recta y expedita. 

ARTICULO 20.- Si la Procuradur!a considera que el negocio a que una so

licitud se refiere es insostenible legalmente se harlí saber al .interesado la

negativa para representarlo. 

(1) Dicstgpar:lg Jur!djc;g Ma¡ig;.•np Inat1tntp de- Inyeer1¡ac1anes llltfd:I · u.s, Tp 

mo v. Editorial Porrúa, S.A., Mixico 1985, Pág 1 266. 
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ARTICULO 21.- Podr! tambiln la Procuradur!a neaarse a la representación o 

asesoramiento de loa trabajadores ·cuando '•to• pretendan que aquella concurra a 

juicio con defensorea particular••· 

ARTICULO 22.- La Procuradur!a en el desempeño de su mia16n legal, esta f!, 

culeada para avenir a las partes, librando al efecto los citatorios correspon

dientes para que comparezcan ante la miama haciendo uso, en caso neceeario, de 

las via• de apr-10. 

ARTICULO 23.- En caao da que la propoaicii5n conciliatoria da la Procurad~ 

r!a sea aceptada por lo• interesadoe, •• dari por concluido el asunto, levan-

tindo&e el acta c"rreapondlante. 

ARTICULO 24.- Cuando la acclh de un trabajador tena• por orisen un ri•!. 

10 profeaional, eerl nec••aria la op1ni6n previa de la Secci6n Médica pa'?'a in.! 

ciar el juicio. 51 e•t• opin16n fuere contraria a la deunda del aolicitance • 

la ProcuradurS:a ae abatendd de intervenir en su favor. 

ARTICULO 25.- La Procuradurta obeervari conatant.•mente el funcionamiento 

de loa Tribunal•• del Trabajo. hara a loa mismo• laa •ugeationea tendientes •

lograr que la justicia que imparta sea pronta y eficaz. 

ARTICULO 26.- Son facultades y obligaciones del Jefe del Departamento: 

a) Firmar toda la correspondencia dirigida a loe interesados y autorida

des de la República; 

b) Resolver las consultas que respecto de casos concretos fonnulcn los .Q. 

breros o agrupaciones obreras. en relación con sus conflictos; 

c) Solicitar los servicios de los Inspectores de la Secretaría para que

practiquen diligencias en asuntos en que intervenga la Procuraduría; 

d) Designar a los procuradores auxiliares que deban encargarse de la tr_! 

mitaci6n de loe asuntos ante cada uno de los grupos de la Junta Federal de Co_!l 

ciliación y Arbitraje y ante las Juntas Federales de Conciliaci6n¡ y 

e) Calificar las excusas que preaenten los Procuradores Auxiliares paro.

intervenir en un conflicto determinado. 



ARTICl'LO 27 .- Los Procuradores Aux111area, al conocer un laudo contrario

& loa intereses que representan, dar!n inmediato aviso a la Secc16n de Amparos 

de la Procuradurfa; expresando su opini6n respecto a la procedencia del Juicio 

de Garanttas. 

ARTICt:LO 28. - Cuando la Procuradurta acuerde interponer o no el recurso

de amparo contra un laudo dictado por la Junta, ae le bar& saber al interesado 

acompañandole copia de dicho laudo. 

ARTICULO 29 .- La Secci6n M€dica de la Procuraduda, tendré como funci6n

aaesorar a loa Procuradorea en el aspecto médico legal de los conflictos que -

ae presenten. 11 (2) 

Luo10 tenemoo ol REGLAMENTO DE LA PROCURADURlA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL 

'lllABAJO. 

Publicado en al Diario Oficial da la PaderacU)n el 11 de septiembre de -

1933, siendo Presidente de la República el C. Abelardo L. Rodríguez. Conte--

niendo este primer reglamento de la dependencia en cuesti6n, 64 Art!culos )• u

no transitorio, y siendo firmado el mismo el dla 8 de septiembre da. 1933, por

el Secretario de Gobernac16n, Eduardo \'asconcelos. 

Conteniendo este reglamento las disposici•·n~s legales, requisitos, así -

como las atribuciones y obligaciones de la Procuraduda, as! como de el perso

nal a cargo de la misma. Desprendiendose de la lectura del Artículo 407 de la 

Ley Federal del Trabajo de 1931, as! como de la lectura del Artículo 19 d.;l i:t~ 

glamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previs16n Social, y lo misoc

sucede con la lectura del reglamento de la Procuraduría de fecha 11 de septie!!!. 

bre de 1933, en sus 65 Art!culos. QUE ~lO TIENE EL CARACTER DE AUTORIDAD, por -

que no tiene poder de decisión, ni tampoco de ejecuci6n. 

Careciendo también de los principios de solemnidad característicos de t.2_ 

da Autoridad. ES decir hasta nqu! no ten!a la P:-ocura.dur!a de la Defensa del

Trabajo por disposición legal, carácter de Autoridad. 

(2) Ob. Cit. P.lig, 266 y 267. 
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En la expolic16n de 110tivo• que dieron origen a la Ley Federal del Tr•b!. 

bajo de 1970 y por ser en eat• Ley, en la que por primera vez obtiene la cate

goría de Autoridad del Trabajo, la Procuradur1'.a de la Defen•a del Trabajo, es

in::ercsar.te la leceura de dicha exposicU5n cuando dice: 

11!0 la hi•toria de nu1etro derecho del trabajo pueden aeñalarae tr•• gra!! 

des momento•: el primero •• dio en la Aaaablea Constituyente de Quer,taro 1 --

cuando los diputado•, al concluir uno1 bello• y profundo• debatea, lanzaron al 

mundo la idea de lo• derecho• aocialea, c090 un conjunto de principio• e in•t! 

tuciones que &Hguraran conatituclonalaente condicione• juataa de preataci6n -

de loa &1rvicioa, a Un de que loa crabajadorea pudieran compartir loa benefi

cio11 de laa riqueza• naturales, de l& c1v1lizac16n y de la cultura. El ••aun

do momento fué la coneecuencia y la continuacUSn del artS:culo 123 de la Conat.! 

tucUSn: se inici.S con la leatelac16n de loa Eat:adoa y culain6 con la Lay Fede

ral 
0

dal trabajo de 1931. El tercero de los momentos estl constituido por los

trainta ~· siete añoa qua acaba de cumpltr la Lay Federal del Trabajoz ai la D! 

claraci6n de Derechoa da la Asamblea Conatituyente ea inigualable por la aran

daza da 1u idea, los autores de la Lay Federal del Trabajo pueden eatar tran-

quiloa, porque 1u obra ha cumplido brillante y eficazmente la func16n a la que 

fue destinada, ya que ha aido y es uno da loa medios que han apoyado el progr.! 

so de la economb nacional y la elevac16n de laa condiciones de vida da los -

trabajadores: la armon{a da sus principios e instituciones, au regulaciCSn de -

los problemas de trabajo, la determinaci6n de los beneficios m{nimos que debe

rían corrésponder a los trabajadores por la prestaci6n de sus servicios, la f.!. 

jaci6n de las norma.a para el trabajo de las mujeres y de los menores, la cons_!. 

deraci6n de algunos trabajos especiales, como la actividad ferrocarrilera o el 

trabajo de los marinos, la ordenación de loe principiot1 sobre los riesgos de -

trabajo, el reconocimiento y la af1.rmaci6n de las libertades de coalición, si!! 

dical y de huelga 1 la declaraciCSn de le obligatoriedad de la negociación y CO!'.' 

tratacit'in colectivas, la organizaciCSn de las Juntas de Conciliación y Arbitra

je y la creación de un derecho procecal autónomo, hicieron que el trabajo pri_n 

cipiara a ocupar el rango que le corresponde en el fenómeno de la producción. 

A su ver., las libertades de coalición, sindical y de huelga, permitieron

la organir.aci6n, cada ver. m&e fuerte, de loe sindicatos, federaciones y confe-
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al procedimiento de la huelga, la celebraci6n de contratos colectivos, ~n la

m.ayor!a de los cuales se han obtenido, a lo largo de los treinta y siete años 

de vida de la Ley, beneficios superiores a l.os previstos por el legislador en 

l93L Por su parte, las juntas de Conciliaci6n y At'bitraje han creado una J!l 

risprudencia progresista, inspirada en los principios de justicia social que

derivan del artic:ulo 123, la que ha servido para precisar las disposiciones -

de la Ley y para llenar algunas de sus lagunas. 

Pero nuestra realidad social y económica es muy distint& en la actuali

dad de la que contempló la Ley de 1931: en aquel año se esbozaba apenas el -

principio de una era de ct"ecimiento y progreso, en tanto que, en nuestros -

dlas, el desarrollo industrial y la amplitud d~ las relaciones comerciales, -

nacionales e internacionales, han determinado una problemitica nueva que exi

ge una legislaci6n que• al igual que su anceceaora, constituya un paso más P!. 

ra ayudar al progreso de la naci6n y para asegurar al trabajo una participa-

ci6n1uata en los beneficios de la economla .. 

Es cierto que el proyecto tiene la cendencia a conceder a los trabajad,!?. 

rea en general algunos beneficios que no se encuentran consignados en la ley

vigente. pero conviene hacer notar, en pri.mer 1ugar, que la legislación del -

trabajo no puede ser un derecho estático• sino al contrario, para llenar su -

función thne que ser un derecho dinámico que procur J, sin incurrir en exage

raciones que podrlan perjudicar el progreso general del pa!.s, mejorar !as CO!! 

diciones de vida de los trabajadores. La Revolución Mexicana tuvo como una -

de sus causas fundamentales, la dificil condición po
1

r la que atravesaba:: !as

elases campesinas y trabajadora y su prop6sito fue, y as! quedó consi;r.ado en 

los art!culOs 27 y 123, asegurar a los integrantes de aquellas dos el.asen, un 

nivel de vida compatible con las necesidades y las exigencias de la ?ersona -

humana. Constantemente han repetido los gobiernos revolucionarios, y ésta es

la norma de conducta que rige la administnción actual, que si bien el 60bie.r: 

no debe conc.ribuir al dcso.rrollo de la industria, de la agricultura "i del co

mercio, a fin de que se aum~nte lc:1. producción, tn.r:ibi.én es que el crecimiento

de h. industria y de sus productos, no puede beneficiar a un solo grupo, sino 

que debe extenderse a todos los sectores de l.a población mexicana. E: verda

dero progreso de un pa!s consiste en que lof! resultados de la produce ión aprs:_ 

vechen a todos y pennitan a los hombres mejorar sus nivel.es de vida. Consc--
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cuftntemente, la legislación del trabajo tiene que ser,según se dijo en líneas 

anteriores, un derecho din.Smico, que otorgue a los trabajadores benefic1os -

nuevos en la 111.edida que el desarrollo de la industria lo permita. Solamente

aat se realizarán los ideales de justicia social que sirvieron de base a la -

Revoluc16n Mexicana y estln inscritos en nuestra Constitución. 

Por otra parte, ah! donde los trabajadores han logrado formar sindicatos 

fuertes, particularmente nacionales, y donde se ha logrado su unión en federa 

cianea y confederaciones, los contratos colectivos han consignado en sus cláu 

eulaa beneficJ.os y prestaciones para los trabajadores muy superiores a los -

que se encuentran contenidos en la Ley Federal del Trabajo, pero estos contra 

tos colectivos• que generalmente se apU.can en la gran industria, han creado

una aituaci6n de desigualdad con los trabajadores de la mediana y de la peque 

ña induatria, la mayor1a de los cuales que representan un porcentaje mayorita 

rio en la República, estfin colocados en condicione& de inferioridad reapecto

de loa trabajadores de la gran industria. Eata condic16n de desigualdad no -

puede perpetuarse, porque la ley dejar{& de cumplir su mis16n y porque se vio 

lar!a el esp!ritu que anima el art!culo 123. Al redactarse el proyecto se tu 

vieron a la vi ata los contratos colectivos mis importantes del pa!s • se les -

compar6 y se extrajo de ellos aquella& instituciones más generalizadas, eati

mindose que precisamente por su seneralizaci6n responden a necesidades apre-

llliantes de los trabajadores. Entre ellas se encuentran el aguinaldo anual, -

!ns fondos de ahorro y prima de anc.iglledad 1 un período más largo de vacacio-

nes y la facilitaci6n de habitaciones. Sin embargo, el proyecto no se colocó 

en el grado más alto de esos contratos colectivos, pues se consideró que 

chos de ellos se relacionan con las empresas o ramas de la industria más pr5s 

peras y con ::iejores utilidades¡ por lo que no podr!an extenderse a ntras 

presas o ramas de la industria en las que no se den aquellai; cnndiciones ópti 

mas; por el contrario, el proyecto se coloc6 en un gradn más reducido, dejan

do en libertad a los trabajadores a fin de que, en la medida en que lo permi

ta el progreso de las empresas o ramas de la industria puedari obtener b~nefi

cios superiores a los consignados en la ley. 

Es igualoenc.e cierto, dentro de otro orden de ideas. que el prnyecto pre 

cisó el alcance de los mandamientos constitucinnales, en lo que se refiere a

la determinación de las jornadas mliximas y del llamado servicio extraordina-

rin, pero ninguna de estas disposiciones es susceptible de dificultar las ac-
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t1vidadea de las eaípreaas, ni siquiera de la• que rec:;;uieren de un trabajo con

tinuo, pues, por una parte, sólo se precisaron principios y conceptos que ya -

eat.in en la legislaci6n vigente, por otra, no se exceden de los U:mites const! 

tucionales. y, finalmente, las empresas quedan en li~ertad para organizar su:;

turno1 de manera que no sea necesario prolongar las jornadas de trabajo más a

lli de los limites constitucionales y humanos. Ade~s para redactar estas di!_ 

posiciones se tuvieron en cuenta muchas de las observaciones que fueron prese.!!. 

tadaa por el sector patronal y aun se modificaron \·arias de las que estaban i~ 

cluidas en el proyecto. Por Gltimo, el proyecto, e::. los miamos términos en -

que lo hizo la Ley Federal del Trabajo. se propone ?roteger, con la precisi6n

de loa preceptos constitucionales, la salud y la \'ida del trabajador, a cuyo -

efecto, adeús de definir lo que ae entiende por jornada de trabajo, asegura -

el deecanao s•manal y el disfrute del periodo de va.:.aciones. 

Motivo de especial preocupaci6n ha sido la cuestión relativa a la trans-

formación de las empreaas y a la consiguiente utilización, que debe realizarse 

periódicamente, de maquinaria nueva y de procedimientos nuevos para la produc

ci6n. Como no era p~sible establecer normas fijas :-· r!gidaa se establ•ce el -

principio, que no ••to consignado en la legialac16n vigente. de que los traba

jadore• y las empresas podrán .convenir en los términos y condiciones para la -

implantación de maquinaria nueva, y cuando no sea posible llegar a un convenio 

el proyecto, a fin de facilitar la soluci6n del problema, crea un procedimien

to breve, que permitir.& a las empresas obtener e.-i las Juntas de Conciliaci6n y 

Arb~traje la soluci6n rápida de loe problemas. 

Algunas de las disposiciones del art!culo 123, no obstante el tiempo ---

transcurrido desde la fecha en que la Asamblea Constituyente expidio l.:. t:o.•':it! 

tución, no han podido cumplirse, de manera especial el precepto que impone ol:". -

los patronos la obligaci6n de proporcionar a los trabajadores habitaciones có

modas e higiénicas. A reserva de ocuparnos nuevamente de esta cuestión, .:il .! 

nalizar el capítulo respectivo del proyecto, debe de-.:irse, desde ahora, que la 

norma constitucional que impone la obligación está vigente, aun en ausencia de 

reglamentación, por mandato del artículo 9° transitorio de la Conotituci6n. A

demás, loe gobiernos, obligados por disposición exp:-~sa de la misma Constitu-

ci6n a cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en ella, no pueden demo-

rar indefinidamente la expedición de las normas reglamentariaa que faciliten -

la solución de este problema. 11 (3) 

(3) Baltasar Cavases Flores, 18 Edición, Nueva Ley Federal del Trabajo, Edito
rial Trillas, Hlixico 198S, P&g. 19. 
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Luego en el número XLIV de la misma exposición, al referirse concretamen

te a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo nos dice: 

11La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene como misión asistir a -

la clase trabajadora, facilitando la defensa de sus intereses colectivos e in

dividuales ante cualquier autoridad en las cuastionea que se relacionen con la 

aplicación de las normas de trabajo. Su intervenci6n depende necesariamente -

de la voluntad de los t.rabajador••· 

Los Arttculo11 del proyecto establecen los requisitos que deben eatisfa -

cer los miembros de la Procuradurta, an el Art!culo 536 aa dice que los regla

mentos determinar4n las atribucionaa, la forma de su ejercicio y los deberes -

de la Procuraduría de la Defenaa del Trabajo." (4) 

Quedando en el actual A.rtlculo 523 de la Ley Federal del Trabajo, mismo -

que sustituyó a el Artículo 534 de la Ley del 31, la Procuradur!a de la Defen

sa del Trabajo, con la categorla de, Autoridad del trabajo. 

Consistiendo eua funcionas deacuerdo a lo previsto en los Artlculoa 530-

al 536 de la Ley Federal del Trabajo, y con apego a su actual reglamento de f.!, 

cha 16 de dicieabre de 1981. 

Siendo su principal funci6n o actividad, la de intervenir en el ámbito

de su respectiva juridicd5n, y Gnicamente cuando ael lo soliciten los trabaj.!, 

dores o los sindicatos. Como representante o asesora, únicamente. 

(4) Ob. Cit. Pág. 64 
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IV.- NATURALEZA JURIDICA DE LA PROCUlW>URIA: 

La naturaleza jurldtca d• la Procuradurl.a de la Defensa del Trabajo la -

hemo11 venido encontrando a trav&a del desarrollo del presente trabajo y concre 

tamente en el inciao an el que tratamos el MARCO JURIDICO de la misma. 

Tenemos ad. que ni en el proyecto de la Conatituci6n de 1917, ni en las

propoaicionaa diacuaionea, arguaento1 a favor o an contra da loa diraino• del

Art(culo 123 Constitucional, se aenciona la creaci6n da un oraaniamn como lo -

ea la Procuradurla da la Defan1a del Trabajo. 

Su creaci6n • incluai6n en la Ley Federal del Trabajo de 1931, obedece -

úa bila y •• deeprenda de la expoaici6n de motivoa, y de 101 diacuraoa pro-

nunciado• por dletinto1 conat:l.tuyante111o, a la nacaaidad da dotar al trabajador• 

no •ol ... nte de una •erie de principio• y de noraa• que protegieran sus dere-

cho• como tal. 

Sino que •e 1• quieo dotar de un i.n•truM.nto a trav'• del cual. y •1-n -

co•to alguno pudiera hacer valer las nuevaa normaa jur!dicaa que lo protealan

de la d••-di.da explotacitSn y de los abu•o• •in ni.ncún control. Tenem.oa •nton 

cea que LA NATUllALEZA JURIDICA de la Procuradur!a de la Defen1a del Trabajo -

consistió primeramente en ser un medio de d(! f rnua gratuito del cual podian ha

cer uao loe trabajador•• o •ua sindicatos. 

Desafortunadamente este organismo encargado de la defensa, aplic.:a.:.ifü• y -

cumplimiento (por medio de la demanda), de las normas de trabajo no a rend.'.do

los frutos que se esperaban con su creaci6n. Para mejor ilustrar lo ante't'ior

vamos a ver el informe que de esta Procuradurta, rinde la Secretaría del Tra-

bajo y Previsitin Social, correspondiente a los años 1986-1987. 

"Procuradurla Federal de la Defensa del Trabajo 

Una de las preocupaciones fundamentales del presente régit::1en de gobier-

no ha sido la necesidad de perfeccionar y modernizar la administración de jus

ticia. lo cual resulta evidente al observar el papel que se le asigna dentro -

de la estrate¡1a general eetablecida en el Plan Nacional de Desarrollo - - - -

1983-1988. 
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En dicho instruaentn rector de h planeaciñn nacional se analiza en materia 

d• reforaa jur!dica e impartici6n de justicia, la aituaci~n prevaleciente enbre

el particular al .inicio de la actual admin1Rtrac16n y ae eatablecen lae acciones 

tendiente• a la soluc16n de lnR aRpectoa detectadnA a travEe del diagn6Rticn res 

pactivo, que en tirminos generales se orienta a la nace111idad de adecuar el dere

cho y loa organiamoa encargados de adminiatrar juaticia a loa requerimiento& de

una anciedad an evolucif;n. 

Particularmente an el lmbito laboral, al referido Plan NacJ.onal de11taca la

i11portancia qua repreaenta para eat• 11ector da juaticia aocial mejorar los proce 

diaientoa conciUatorioa y favorecer el equilibrio de lm1 factore• de la produc

ci6n, .. diante acciones tutelares que refuercen la parte d&bil de la relaci5n de 

trabajo. 

La Secretad'.& del Trabajo y Previa16n Social tiene encomendada la adminis

tr&ci6n de juaticia eo aat:eria de trabajo, funcU5o que de111eapeña a travla .d• au11 

entidad•• conatituid•• pnra tal efect:o y que en forma directa se hacen reaponaa

blea da lo• doa aspecto• que la cnn•tU:.uyan: la imparticilin y la procurecil5n de

juaticta. 

Correaponde a la Procuradurla Federal de la Difenaa del Trabajo, en au ca

r•cter de organismo deacnncentrado de 1a Secretarla del Trabajo y PraviaiGn So-

cial, encargarAa de la funcilin de procurar juaticia laboral en los caaoa que la

fracci6n XXXI del Articulo 123 Constitucional señala como de cnmpetencia exclusi 

va de las autoridades federales. Tiene como func16o primordial repreAentar y -

asesorar a los trabajadores as! como a loe sindicatos dentro de su limbito de cnm 

petencia, ante cualquier autoridad, en las cuestiones que se relacionen cnn la -

aplicación de lae normas de trabajo. Di.cha labor ha sido orientada. en la presen

te administraci6n hacia el lngrn de loe objetivoA de la norma general de planea

ción. 

Con base en los principios poU.ticnA, el diagnóstico, el propósito, los ob 

jetivos y la eatrat:egia contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, la Procura 

dur!a Federal de la Defensa del Trabaj n inRC1"ibió su plan de actividades a media 

nn plazo, dentro del Programa Nacional de PrncuT'ación e Impartición de Justicia-
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del Pnder Ejecutivo Federal 1983•1988, en el que se determinaron los objetivos 

1•nerale• y ••pecCficna con loa que ae pretendió cumpl1.r con laa acciones de -

procuraci6n, dentro del marco general de la administ:ucUin de justicia labo -

ral. 

Su proaraaa fundamental denominado "~fen1111a del. Trabajo y del Cooperati

viaato" paraiaue coao prop6aito general poner al alcance de lna trabajadores m.! 

canismoa y acetona• de tutela y protecc15n que lee peniit.a pre•ervar sus dere

cho& conaignadoa en los ordenamientos jurtdtcn11; re11:pect1vos. Cotaa una adicilSn 

con l•• nece1iidadea 1eñaladaa en el Plan Nacional de Desarrollo, abarca tam-

biln la aseaorf:a y repreaeatac16n de laa aociedadea cooperativas. ad'.. como la

da aua miembros, par• promover y fortalecer oraanizac1onea aocialea alterna• -

para al trabajo. 

Durante al perlado que ea informa. al igual que en añoR anteriores. la -

Prncuradur!a Federal de la n.fansa del Tr•b•jn cnntinu6 con el deaarrollo de -

laa metas qua conforman au programa da l•boraa. dando • 1011 tr•b•j•doraa y CQ.9 

parativiat•• un mayor accaao a loe 6raanoa encargado• da impartir juaticia en

••t• eactor. Con eu actividad, la tnatituc15n taab15n cnntr1buy3 an la búaqu 

da del aquiU.brio da loa factor•• da l• producci6n, ZDP.di•nt• acciones de divl!}. 

aa.ci4n, aaaaor{a, conciliaci6n y repreaentac16n, que permitt.eron en algunoR e~ 

aoa prevenir conflictos entre capital y trabaj,• y, en muchoR otros, reao1ver -

aquello• en loe que ae aolicitñ su intarvenci.Sn. 

Pnr otro lado, en relac16n directa con laR acciones propuestas por c:l ··-

Plan Nacional de Desarrollo, cabe destacar que se avanz6 en materia de deecou • 

centrac16n de funciones, gracias al refuerzo de laH medidas de coordinaciñn de 

las o!icinas centrales, con las dihrenteR prncuradudas auxiliares que se en

cuentran funcionando en el interior del pa!s, logrando acercar aún tniR lne ser 

vicios de la Dependencia, a los lugares en que aquél.los resultan necesarios. 

También ae pudo dar un mayor impulso a las acciones de capacitación del -

personal jurídico, lo que perm.1te el mejor aprovechamiento de los recurson hu

manos que atienden en forme. directa a los usuarios que acuden en busca de ase

soría o representación. 
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Como una estrat:egia acorde con la situaci6n econ6mica por la que atravie-

el pals y en cuapli11iento a la• basas de polltica •acial expresadas en la -

norma general de planeaci6n, •• contlnu.S concientizando a lo• trabajadores so

bre la import.ancia que •ignifica .. ntenar loa puestos d• trabajo y, en muchos

de los a&unto• atandidoa. •• logr5 la reinatalac16n da trabajadores despedi- -

doa, cuando no axiattan diferencia• da fondo que hicieran imposible la re la- -

ción laboral. 

De manera aapec:lfica, loa logro• ante1 mencionado• fueron posibles gra- -

ciaa al deaarrollo de lae acciones derivadas da la& funciona• auatantivaa que

la Lay fed11.ral del Trabajo encomienda a la Depandancla, tanto en al Distrito -

Federal como an la• procuradurl•• aux.iliarea que integran el ai•t•u for•aao. 

Realizando ajuaua a loa prograu• oriainalaa, debido a laa raatriccio- -

nea preaupue:atalea que i•peraron, fue poaible taabiln cuaplir con la• funcio-

nea da apoyo. que durante el perlodo de referencia aatuvieron orientadaa pri-

mordialMnte a la difua16n de loe derechos de loa trabajadores y cooperativia

taa, aal co&o de 1oa •ervicioa que praata eeta Dependencia. 

El efecto que la funci6n da la 1natituc16n repraaenta para la cla•e trab! 

jadora adquiere mayor relevancia en una lpoca en que la criaie económica afec

ta en fonu. especi.al la planta productiva. Como ejemplo adicional de lo ya -

expresado. cabe deatacar que en el periodo comprendido entre el 1° de septiem

bre de 1986 y el 31 de agosto del año en curao 1 con 1ntermediaci6n de la Proc~ 

radurla se han logrado obtener cuatro mil 334 millones de pesos en favor ée -

sus usuarios." (1) 

Siendo actualmente la NATURALEZA JURIDlCA de la Procuraduría de la Defen

sa del Trabajo, 1a de una Autoridad del trabajo por dispoaici6n expresa del A!. 

c!culo 523 Fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, y no teniendo cambi.o BU!, 

cancial alguno en cuanto a sus funciones concretas, que la diferencien de laa-

(1) Informe de Labores, 1986-1987, Secretar!& del Trabajo y Previsión Social,

Kéxico. 1987, Pig. 86. 
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funcione• que tenla encomendadas en el Art!culn 334 de la Ley del 31. 

Por ln tanto la~ funcinn"'" desempeñadas pnr eRte organismo aon de la mi•

ma naturaleza actualmente, que las deaemp1ñadaa en 1931, Riendn por ln miamo la 

NATURALEZA JUR.IDICA de eRta Prncuradur!a, por dir:ipnAicilin legal de autoridad de 

trabajo. Pero Gnicamente de manera fnrmal, pues no tiene ninguna caracter!Rti

ca que nna peraita cnmdderarla jurldica•nta cnmo autoridad del trabajn. 

Siendo por ln tantn la naturaleza jurldica real y verdadera de eRt& Procu 

radurra la de un apoderado, repreaentanta o aae111nr del trabajador n de el 1111indi 

cato. y cnnfirúndoae e11to con la diapoaici6n de que únicamente pndr' interva-

nir eRta Prncuradur!a cuando aal ln Rnliciten lo• trab•j•dnre• o loa aindi.catnA. 
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CAPITULO IV 

LA PJIDCl/RADU9.lA DE LA DEFENSA DEL TllAllAJO COMO AUTORIDAD 

1.- ANALISIS 

Ya dijimos con anterioridad, que la Fracc16n XX del Artlculo 123 Constit2. 

clonal, en su carlcter de nora.a fundauntal nos dice que; 

"La• diferencia• o lo• conflict.os entre el capital y el trabajo •• 11ujat~ 

ran a la decl•i6n de una Junt:a de ConclliacUSn y Arbitraje." 

E• decir aqul la norma prlmari.a noa aeta indicando cu&l as la autoridad,

ª la que correeponde la eoluc16n de loa conflicto• del ti;abajo. 

Luego el Ai:tlculo 11 de la Ley de Amparo noe dice qua: 

"E• autoridad reepon1abla la qua di.eta u ordena, ejecuta o trata da ej•c.!! 

tar la ley o al acto raclaudo." 

Ahora el regla .. nto da la Procuradurla de la Dafan•• del trabajo del Dia

trito Federal (tou90a c090 ejemplo el raala .. nto de asta procuradurla por aer 

la mis conocida), en •u prt .. r capitulo, que trata de l•• funciones y co•pete!!. 

eta de la procuraduría noa dice en su articulo prl•ro: 

"ARTICULO lo.- La Procuradurla de la Defenaa del Trabajo del Diatrito Fe

deral, tiene las siguientes funciones: 

I .- Intervenir en el lmbito de su juriedicci6n y de confonni.dad con lo -

dispuesto por el articulo 530 de la Ley Federal del Trabajo, en las diferen--

cias o conflictos que se susciten entre loa trabajadores y patrones o entre e2 

tos y los sindicatos respectivos y en los casos anlilogos en que se lesione in

tereses de trabajadores, proponiendo a las part.es interesadas soluciones amis

tosas, haciendo constar loa resul.cados en actas autorizadas¡ 

II.- Representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindicatos, siem-

pre que lo soliciten y sea procedente, en las cuestiones y controversias que -

se relacionen con la aplicaci6n de las normas de trabajo; 

111.- Interponer, con motivo de la representacilin a que se refiere el pá

rrafo anterior~ todos los recursos ordinarios y extraordinarios que se coneid! 
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r•n convenientes para la defensa de los trabajadores o sindicatos formados por 

los mismos; 

IV.- Resolver las consultas concretas que sobre asuntos de trabajo formu

len los trabajadores o sindicatos fonnados por los t:ismos y suministrarles to

da lo informaci6n que soliciten respecto a los cocilictos en que intervenga y

los que tengan interés jur!di.co los solicitantes; 

Y.- Asesorar en juicio a los menores trabajadcres, cuando la Junta Local

de Conciliación y Arbitraje le solicite au interve:!ci6n para tal efecto y, en

au caso, designar a loa menores de 16 años un repr.esentante, en loe términos -

establecidos por el arc!culo 691 de la Ley F•deral del Trabajo; 

VI.- Intervenir ante loa trabajadorea actores en un juicio, a efecto de -

precia•rlea las consecuencias legales de la falta de promoc16n en el mismo 1 -

cuando para tal fin ee lo haga saber la Junta .Local de Conciliación y Arbitra

je dal Di•trito Federal, aal como brindar aae1or!a legal a dicho trabajador si 

é•te lo requiere, de conformidad a l.o diapuaato por el art!culo 772 pilrrafo S.!, 

gundo de la Ley Federal del Trabajo; 

VII.- Intervenir a aolicitud de la Junta en los casos de muerte de un tr.!. 

bajador, •i•ntraa comparecen a juicio sus beneficiarioa, para los efectos a -

que ae refiere el artfculo 774 de la Ley Federal del Trabajo. 

VIII.- Hacer del conocimiento de laa autoridadi?s competentes las violaci~ 

nea a las leyes y disposiciones relativas al tra~.:;.jo, para los efectos legales 

cor_respondientes; 

IX.- Procurar ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distri

to Federal, la unificación de loa criterios que sostengan las distintas juntm 

especiales que la integran; 

X..- Hacer del conocimiento del presidente de la Junta Local de Concilia-

ci6n y Arbitraje del Distrito Federal, el incumplimiento de los deberes y obl! 

gaciones de los empleados y funcionarios de la misma: y 

XI.- Aplicar las v{as de apremio que este Reglamento establece, para ha-

cer cumplir sus determinaciones. 11 
( 1) 

(1) Reglamento de la Procuradur!a de la Defensa del Trabajo, Departamento del

Distrito Federal, Dirección General de Trabajo y Previsión Social, Héxico-

1982, P4g. 66. 
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Entendiendo como Autoridad, la facultad de dirigir, mandar, ser escuchado 

y obedecido por los d2más con base desde luego en una norma jur!dica establee! 

da con anterioridad en la cual se apoyen estas caracterlaticaa, en este caso -

concreto debemos de entender por autoridad, a la fuerza jur{dica que se deriva 

de la ley o de la costumbre. 

De lo anterior, dicho en la Conatituci6n, en la Ley de Amparo, y en el -

propio Reglamento de la Procuradur!a de la Defensa del Trabajo, tenemos que la 

Procuradur{a de la Defensa del Trabajo es considerada coeo Autoridad, porque -

as! lo establece la Fracción IV del Articulo 523 de la Ley Federal del Traba -

jo. 

La Constitución General de la RepGblica noa dice cual •• la Autoridad del 

Trabajo. 

La Ley de Amparo noa dice quien ea Autoridad, y al revisar los Art!culoa

reglamencario• de la Procuradur!a de la Defensa del Trabajo, concenido• en la

Ley Federal del Trabajo, y al revisar tambi'n el Reglamento Interior de la S.! 

cretar!a del Trabajo y Previail5n Social, en cuanto a lo que hace a la Procura

dur!a, as! como tambi¡n de la lectura y revisión del Reglamento de la Procura

dur!a, encontramos que laa funcionea, atribuciones y facultades de la Procura

durla son: Intervenir en los conflictos o diferencias que se ausciten entre -

los trabajadores y patronea, entre los patrones y loa sindica toa respectivos,

UNICAMENTE como REPRESENTANTE ti ASESORA, y SOLO cuando as! lo soliciten loa -

trabajadores, o loe sindicatos. 

La REPRESENTACION y el ASESORAMIENTO son facultades o caracterleticaa de

Autoridad solo cuando as! lo disponga una norma legal establecida. En materia 

Laboral la representaci6n o el asesoramiento no son caracter1sticas ni facult!!, 

des de la Autoridad del Trabajo, porque si lo fueran, estas autoridades se CD!!, 

vertir!an en JUEZ y PARTE, y esto no le es permitido a ninguna autoridad para

que no pierda su carácter como tal. 

Para aclaror este concepto. transcribimos las facultades del Procurador C.!, 

neral de la Defensa del Trabajo, de acuerdo al Reglamento de la Procuradurta: 
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"ARTICi..'LO 9o.- Sun facultades y obligaciones del Procurador General de la 

Defensa del Trabajo, las siguientes: 

l.- Representar oficialmente a la Procuradur{a; 

11.- Proponer a la superioridad todas las medidas conducentes a dar uni-

dad, eficacia » rapidez, a la acción de la Procuradurta; 

III.- Resolver las consultas que sobre cuestiones concretas de trabajo -

formulen los trabajadores o sindicatos. en relación con los conflictos que se

susciten con los patrones respectivos turnando a la autoridad que corresponda, 

aqu1:1llos que no sean de su competencia; 

IV.- Girar citatorios a los patrones y trabajadores o sindicatos a fin de 

buscar soluciones conciliatorias en los conflictos suscitados entre ellos; 

V.- Definir y unificar los criteri.os que deba sostener la Procuraduría, -

en la atención y trámite de los conflictos de trabajo en que intervenga; 

VI.- Citar al personal Tfcnico de la Procuraduría a reuniones cuantas ve

ces lo estice prudente• para los efectos de la Fracci6n que antecede; 

VII.- Calificar los dict,menes emitidos por los Procuradores Auxiliares 1 -

en aquellos aauntos turnados para su estudio y determinar en última instancia 1 

con base en los mismos, si la Procuraduría prestará o no asesoría a los in ter!. 

sados, de conformidad con lo estableci.do en el pnrnente Reglamento; 

VIII.- Proceder, en su caso, en los términos de la fracción Vlll del art! 

culo lo. de este Reglamento; 

IX.- Solicitar de la Dirección General de Trabajd y Previsi6n so.-1.al del

Departamento del Distrito Federal, Inspectores de Trabajo pnra que practiquen

las inspecciones y diligencias administrativos necesarias, en aquellos asuntos 

en que intervenga la Procuradur!a; 

x.- Designar entre los Procuradores Auxiliares a los que deban fungir co

mo Jefes de las Secciones de Conciliación y Contenciosa; 

XI.-, Solicitar por conducto de la Dirección General de Trabajo y Previsi

ón Social del Departamento del Distrito Federal, ln designación de peritos en

los casos que lo estime necesario, recabando los di_ctúmenes corresponilicntes~ 

XII.- Asignar. a los Procuradores Auxiliares a las Secciones de Concilia-

ción y Contenciosa, así como discribui-c por conducto de los jefes de cada sec-
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c1ón, los asuntos que deben atender; 

Xlll.- Calificar las excusas y recusaciones que se presenten en relación

al Secretario General, Procuradores Auxiliares y Peri.tos¡ 

XIV.- Cui.dar que el personal de la Procuraduría cumpla con el present_e R!, 

glamento y con el que fija las condiciones generales de trabajo en el Departa

mento del Disc.rito Federal; 

X\'.- Hacer del conocimiento de la Direccic5n General de Trabajo y Prev1--

si6n Social del Departamento del Distrito Federal, las faltas en que incurra -

en el desempeño de sus labores el personal de la Procuradur!a; 

X\'I.- Cumplir y hacer cumplir sua acuerdos y los de las autoridades supe

riores; 

X\'Il.- Rendir al Director General de Trabajo y Previsi6n Social del Cepa!. 

tamento del 01.strito Federal loa informes que ¡&te solicite¡ 

XVIII.- Hacer uso de las vías de apremio establecidas en el Capítulo VI -

de este Reglamento en caso necesario; 

XIX.- Acordar con el Director General de Trabajo y Previsión Social del -

Departamento del Distrito Federal loa asuntos que as{ lo requieran.; 

XX.- Denunci•r ante el Ministerio Público aquellos casos que por su natu

raleza puedan constituir un delito; 

XXI.- Vigilar que se mantenga actualizado el Centro de Documentación y -

Consulta; 

XXII.- Proponer la creacHin de laa unidades técnicas y administrativas -

que se requieran para el buen funcionamiento de la Procuraduría; 

X.XIII.- Designar entre los Procuradores Auxiliares Jefes de Sección, al -

que deba susti.tu!r en sus funciones al Secretario General en sus ausencias te!!! 

perales; 

XXIV. - Conceder licencia hasta por tres d!as al personal de la Procuradu

ría; y 

XXV.- Las demás que le otorguen el Jefe del Departamento del Distrito Fe

deral, el Director General de Trabajo y Previsión Social del Departamento del

Distrito Federal, otras disposiciones legales y el propi.o Reglamento. 0 (2) 

(2) Ob, Cit. Plíg. 71. 
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De las. facult..ades y obligaciones anteriores se desprende que el Procura-

dor podra! 

Propont:r. resolver consultas, girar citatorios, definir crit.erios, y o--

tras funcior.1:s de caracter administrativo. NO dice que podrá resolver cOnflic

to alguno o 1:mitir resolución alguna sobre algún conflicto planteado. 

Luego el capitulo Sexto del Reglamento de la Procuradurta nos habla de 

vi.as da apreeio, como facult:ades del Procurador Genet'al, y nos dice: 

"ARTLCL't.0 Sl.. - El Procurador General para losrar el cumplimiento de los -

acuerdos que dicte con motivo de au cargo, tendrl las siguientes facultadea: 

t.- Ordenar la comparecencia pereonal ante la Procuradurta de la Defensa

del Trabajo tel Distrito Federal. de aqulllas personas cuya presencia aetime -

conveniente; 

11.- Para los efectos de la fracción que antecede. el Procurador General

podr& emp1ear cualquiera de los aicdios de apremio siguiente•: 

a). - Multa hasta de siete veces al salario m!nimo general vigente en el -

lugar y tiecpo en que se cometa la infracción; 

b) .- Presentación de la persona con auxilio de ta fuerza pública; y 

c). - Arresto hasta por 36 horas. 

ARTICULO 55.- El Procurador General podrá solicitar el auxilio de la fue!. 

za pública para desalojar del local de la Procuradur1a a las personas que de -

alguna forma entorpezcan las labores o falten al respeto al personal de la L1i!!, 

ma, con motivo del desempeño de sus funcion:es. 

Al<.í..ICULO 56.- Las v!.as de apremio a que se refiere este cap{t:ulo se impon, 

dr.ín de plano• sin substanciación alguna y. debe.rán estar ftlndadas y motivadas. 

(3) 

Las v!as de apremio, de las cuales puede hacer uso el Procurador ueneral·, 

(3) Ob. Cit. Pág. 99 
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de la ??'ocuradurf.a en cuestión. como son: Multas, presentación con auxilio de- . 

la (uE:rza pGblica y arresto, son Únicamente y con el fin de que comparezca an

te la Procuradur[a la persona cuya presencia se estime conveniente, a juicio -

del p:-ocurador. 

Si no analizáramos la procedencia, uso y alcances de estas v!as de apremio 

caerta:nos en la confuci6n 1 hasta llegar!amos a considerar por esas caracterfst!, 

cae como una vet"dadera autoridad, a la Procuradur{a ée la Defensa del. Trabajo. 

Para ilustrar lo anterior transcribí.remos algunas declaraciones hechas por 

el Procurador F•deral de la Defen•a del Trabajo con motivo del pago de los agu! 

naldos corre•pondientes al año de 1988. 

" HOY ES EL ULTIMO DIA PARA EXIGIR LA GRATIFICACION 

Si dSdiva ni regalla; ea un derecho: Procuradurta de la Defensa del Traba-
jo. 

Hoy es el último d!a que tienen loe trabajadores para reclamar el pago de
aguinaldoa al patrlin, el cual deber< de aer por lo menos el equivalente a LS -
dlas de aalario. 

El Procurador Federal de la Defensa del Trabajo, Alfredo Farid Barquet Ro
drf.guer., dijo que el aguinaldo no es ninguna d¡diva o regalla que por gracia -

·otorgue el patr6n, sino un derecho del trabajador y nada exceptúa al primero de 
cumplir con esa obligaci6n. 

lnform6 que todos loa trabajadores, ya sean de planta, eventuales o transi 
torios, e incluso del servicio dom&stico deber&n recibir a mis tardar hoy el a'"; 
guinaldo correspondiente a 1988, y nada justifica que patr6n alguno lo retenga
u ofrezca darlo posteriormente. 

Barquet mencion6 que no son válidos los argumentos que dan algunos patrones 
en el sentido de no pagar eEa preataci6n por supuesta o real aituaci6n econ6mi
ca malo de su empresa. 11 Se tiene que pagar y no hay excusa para no hacerlo efe.!:, 
tivo. 11 

En caso de que no se cumpla con el pago de este derecho, los trabajadores
tienen un año completo para exigir que les sea cubierto, por lo que quienes no
recibieron el aguinaldo en 1987 tienen hasta hoy para reclamarlo. 

Apunt6 que el pago de este beneficio debe hacerse en efectivo, no en mer-
canc!as, vales o cupones, 'I se tiene que calcular con base en el salario que -
normalmente se percibe por d{a laborado. 

Respecto de los trabajadores que realizan labores especiales, entre ellos
de servicio doméstico, el procurador federal de la Defensa del Trabajo menciono 
que si el asalariado recibe alimentación y habitación el aguinaldo deberá ser -
el doble de lo que se le paga en efectivo. 

Tamb1En aclar6 que los trabajadores que no cumplieron UTI año laborando ti.!:_ 
nen derecho a recibir la parte proporcional del aguinaldo. 
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Finalmente, Uarquet d1jo que el trabajador, tiene el derecho de reclamar

esta prestación d!rt!ctamente al pat.rón y hacerlo a través de su organización -

sindical, pero también pueden recibir asesor1'.:a y defensa de autoridades labor.! 

les." (4) 

Para entrar al análisis de la Procuradur{a de la Defensa del Trabajo como 

Autoridad, pondremoa antes el concepto que de esta Institución tiene el mac.s-

tro JOSE R. PADILLA, con cuyo concepto estamos de acuerdo. 

V. "CONCEPTO DE AUTORIDAD 

a) Criterio legal: 

"La que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto -

reclam.do." (A.rt!culo 11 de la Ley de Amparo.) 

b) Criterio Jurisprudencia!: 

Autoridad es aquel ente o peraona que eatl en poaibilidad material de 

hacer uao de la fuerza pública. por •l h•cho de ser pGblic• la fuerza 

de que d:l.eponga. (Taaia 53 dal Ap,ndice 1975, Parta General.) 

VI. CONCEPTO DE ACTO DE AUTORIDAD 

E• una decisi6n dictada o ejecutada por un 6rgano del gobierno y que

produc• un agravio o afectación en la esfera de derecho• de loa gobe~ 

nadoa. 

VII. CLASIFICACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD 

a) Leyes. Consisten an ordenamientos abstractos, generales e imperaon.!. 

les. 

b) Sentencias. Entendidas por tales aquéllas que son dictadas r•""r tri

bunales judiciales. administrativos o del trabajo que resuelven ui.'1-

cuest.i6n litigioso sometida a su decisión. 

c) Actos Genéricos. Son actos típicamente administrativos. En su mayo

ría son dictados o producidos por la administración pública aunque -

los demás poderes también suelen elaborarlos. 

VIII. ATRlBUTOS DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD 

a) La Unilateralidad. Consiste en que los órganos del gobierno no tie

nen necesidad de pedir autorización a los gobernados para emitirlos¡ 

es decir, la autoridad los produce oficialmente, 

(~) El Universal, México, D.F., Lunes 19 de Dit;ie111bre de 1988. 
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b) La Imperatividad. Estriba en que la autoridad actúa con la facultad de 

imperio que le da la ley a fin de que sus actos sean obedecidos. 

e) La Co•rcitividad. Reside en que si los actos de autoridad no son obe

decidos o acatados por sus desti.natarioa, puede hacer uso de la fuerza 

pGblica, para que se cumplan. 11 (5) 

Tenemos entonces que laa carac:ter!sticas fundamentales de una Autoridad,

para que f•ta pueda ser tal, •on, que sus actos deban producir naceaariamente

un beneficio, un aaravio o afectac1.6n en la esfera de loa derechos de loa go-

bernadoe, loa cual••. puailron a conaidaraci6n de esa Autoridad. 

Ya hemoa dicho taabUn que Autoridad ea la fuerza jur!dica que di .. na de

la lay o da la coatuabre, que Autoridad ea facul.tad. pote•tad, fuerza, val.or y 

tra•c•ndencia de alauna deciai6n tomada con el respaldo de loa anteriorea con

ceptos y para el ca•o concreto al analizar el •isuiente concepto e• el que CO,!! 

•idera.a• da adecuado para el.lo. 

" AUTORIDAD 

a) Por auc:oridad debe entenderae a toda peraona que diaponaa de l.a fue!. 

&& pública, en vlrt:ud de circunatanciaa legal•• o da hacho¡ y no b•,! 

ta que ejerza funci.onH pGblicaa, sino qua ea neceaario que aua ac

toa lleven el iaperio inherent.e a la facultad de obrar. ( Tomo XXIII 

Plgina 134)." (6) 

En el capítulo VI del Reglamento de la Procuraduría de la Defensa del Tr!. 

bajo encuentran consignadas la.e vías de apremio de las cuales puede hacer -

uso el Procurador General, para lograr el. cumplimiento de los acuerdos que di.E, 

te con motivo de su cargo, y en la Fracci6n I del Articulo 54 del citado regl!. 

mento encontramos que el Procurador esta facultado para hacer uso de las vías

de apremio como son: multa, auxilio de la fuerza pGblica y arresto hasta por -

36 horas. 

(5) Padilla José R., Sinopsis de Amparo, Cardenas Editor y Distribuidor, México 

1978, Pig. 11 y 12. 

(6) Ob. Cit. Pig, 111. 
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Estas \•!as de apremio son utiliz:adas UNICAMENTE para 1ograr la comparece!! 

cia flsica ante la Procuradur!a de la Defensa del Trabajo, de aquellas perso-

nas CuYA PRESENCIA ESTIME CONVENIENTE. 

Es decir estas vías de apremio no sirven para cumplir o hacer cumplir un

mandato judicial, por lo tanto no producen ningGn beneficio, agravio o afecta

ci6n de fon¿o en la .esfera de derechos de los gobernados, es decir estas comp.! 

recencias estimadas de convenientes son con el único fin de aclarar alguna Gi

tuación de hecho o de derecho, no causando con ello la menor alteración en - -

cuanto a la situa<"1Ón jurídica de la persona cuya. comparecencia se estime con

veniente y por lo tanto se haga comparecer utilizando las v!ae de apremio men

cionadas. 

Ya que lo m.ls que puede hacer la Procuradur!a en el desempeño estricto y

legal de su func16n es la de representar, asesorar a los trabajadores o sindi

catos formados por los mismos, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS ASI LO SOLICITEN. 

Esta asesoría o rcpreaencaci6n sera ante las autoridades competentes, y -

únicamente, en aquellos conflictos que sean consecuencia de diferencias entre

los trabajadores o sindicatos asesorados y representados. por la Procuradur!a

de la Defensa del Trabajo y de los respectivos patrones LUEGO ENTONCES ESTAS -

FUNCIONES DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABA ,O NO PUEDEN SER, NI DEBEN 

SER LAS DE L"NA AUTORIDAD O.EL TRABAJO, porque el dc¡¡arrollo de estas funciones

corresponden, y deben corresponder Única y exclusivamente a alguna de las par

tes en conflicto. Y NO A LA AUTORIDAD. 

Lo anterior es para que se cumpla el principio jurídico de imparci...1.1i ..;.,-,J

por parte de la autoridad, e igualmente para que se cumpla el. principio de •¡-•e 
11 Las resoluciones emitidas por las autoridades del trabajo son A VERDAD SAB~DA 

Y A BUENA FE GUARDADA". 

La prohibici6n expresa de que la AUTORIDAD se convi~rta en parte la enco!!. 

tramos en el artículo 632 de la Ley Feder3l del Trabajo que expresamente nos -

dice: 

ºArtículo 632. Los actuarios, St!cretarios. Auxiliares y Presidentes di! las 

Juntas Especiales no podrán ejercer la profesi6n de abogados en a~untos

de trabajo". 

Con lo anterior nos debe de quedar claro que la funci6n de la Procuradu--
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rta de la. Defensa del Trabajo es o debe ser de PARTE en el proceso laboral, o

debe ser de AUTORIDAD en el mismo proceso, pero no puede ni debe ser AUTORIDAD 

Y PARTE a la vez. 

En cuanto a la funci6n CONCILIATORIA de la Procuradur!a de la Defensa del 

Trabajo esta 1 no es una función de esta dependencia como autoridad ya que la -

función de conciliación corresponde de acuerdo con el art1culo 926 de la tey -

Federal del Trabajo a lns Juntas de Conciliación y Arbitraje, y no a la procu

raduría de la Defensa del Trabajo. 

Lo único que puede hacer la Procuradurla de la Defensa del Trabajo en su

funci.ón conciliatoria es la de PROPONER A LAS PARTES INTERESADAS SOLUCIONES -

AMISTOSAS PARA EL ARREGLO DE SUS CONFLICTOS, SIEMPRE QUE ASl LO SOLICITEN LAS

lllSMAS. 

En cambio la función conciliatoria de las juntas de conciliación y arbi-

traje es OBLIGATORIA, lo soliciten o no las partes en conflicto. 

En cuanto a la función de AMIGABLE COMPONEDOR de la Procuradurta de la 

Defensa del Trabajo, tampoco es una función de Autoridad ya que el amigable 

componedor es elegido por las partes en conflicto, en tanto que la elección de 

la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, solo puede ser por parte del traba

jador o del sindicato, es decir la elección corresponde solo a una de las par

tea. 

No es tampoco la Procuradurla de la Defensa del Trabajo DEFENSOR DE OFl-

ClO. En virtud de que las características del defensor de oficio son: 

11 0EFENSOR DE OFICIO. - El nombrado por la autoridad, cuando por razones 

económicas, generalmente, no puede presentarse abogado particular. El design,! 

do puede excu1Jarse si estima indefendible l.'l causa, en cuyo caso, los antece-

dentes se pasaran a otros abogados, que de coincidir con el dictamen de su co

lega, determinará la negativa de intervenir, sin que ello signifique privnr -

del dere~ho de defensa. (G. Cabanellas, Diccionario de Derecho Usual, TOMO 1) 1
.' 

En cuanto a la función de REPRESENTANTE de la Procuradur!a de la Defensa

del Trabajo, tampoco es propia de una AUTORIDAD, porque la representación co-

rresponde juddicamente a cualquiera de las partes. y ante uno. autoridad. 
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En cuanto a la funci6n de ASESOR. por parte de la Procuradurl'.a de la De-

fensa del Trabajo tampoco lo es propio de una autoridad por prohibición expre

sa previ•ta en el artículo 632 de la Ley Federal del Trabajo. 

De este somero ~nálisia podemos concluir afirmando que la función de la -

Procuradur{a de la Defensa del Trabajo, como representante o asesora dnicamen

te de una de las partes en conflicto, y a 11ollcltud de .-sea, proponiendo solu

ciones aaiatoaaa a las partes en conflicto (eolo a solicitud del trabajador o

del sindicato), ••to constituye exclualvamente una funci6n de asesoramiento, -

repre•entaci6n y extrajudicialmente de Concillac16n aiendo eatu func.iones de

carácter puramente Adm.inietrativo, no idantificÁndoH ni con la defeneorla de

oficio, ni con la figura del amigable componedor. 

En atanc16n a l•• diferencia• aeñalada• con anterioridad noa quedan como

caractarl•ticas concreta• de la funci&n de la Procuudurla da la Defensa del -

Trabajo la• aiguient:ea1 

PRIMERA.- Para que la Procuraduría puada incervenir como parte en un con

flicto ae requiera la aolicitud· del trabajador o del aindicato. 

SEGUNDA.- Loa aervicio• qua pra•ta la Procuradur!a. daban aar gratuitoa. 

TERCERA.- Su 1ntarvenc15n debe siempre eatar encaminada a la aoluci.6n da

lo• conflictoa para loa qua H !Oo11citó au rapreaantacilin. 

CUARTA.- La aoluci6n •• aiampre adoptada por las partea ( NO PUEDE SER -

UllA SOLUCION IMPUESTA POll LA PROCUlVJlURIA). 

QUINTA.- Los convenios deben hacerse constar en actnn autorizadas. 

SEXTA.- Las soluciones adopta.das, sin excepción carecen de fuerza ejecu

tiva. 

SEPTIMA. - Las soluciones o convenios a que lleguen las partes ( no pueden 

ni daban •er impuestos por la Procuredurla), deben ser ratific.! 

dos anta la autoridad jurisdiccional, y de ser aprobados, luego 

de que esta autoridad verifique que las soluciones o convenioa

no contienen claúaulaa contraria e al Derecho, a la moral o a -

las buenas costumbres, las podra aprobar y con esto podrán ad-

quirir las caracter!stica11 de un laudo. 
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En conclusi6n, la ProcuradurS:a de la Defensa del Trabajo no podrl imponer

ni. ado;itar ninguna •oluci6n. Luego •ntoncea NO ES AUTORIDAD. 
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JI. - NUESTRA OP I NION 

Con el na.cimiento de la Ley r·ederal del Trabajo el 18 de agosto de 1931 -

se da tambiEn la creación de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el -

contenido de las norma1:1 de la misma. 

Contemplada a través de 58 años de existencia la Procuraduría de la DefeJl 

sa del Trabajo, primero como Dependencia Administrativa, y despul!:s como una de 

las Autoridadea del Trabajo como lo estipula el art{culo 523 de la Ley Federal 

del Trabajo de 1970 no podemos, como quiaieramoe regocijarnos de la actuación

•n favor de la el••• trabajadora por parte de esta dependencia. 

Que m.la quiaieramos que lejos de hacer eatM trabajo de crítica negativa de

a1ta Dependencia pudieramos decir que au actuac16n en el lmbito laboral haya -

•ido en b•n•ficio para la claae trabajadora y de manera m&a concreta y espec!

f1ca para lo• trabajadores que tienen una remuneración da baja y por lo tanto 

ae encuentran an una poeici6n econ6mica que no les permita pasar los honora- -

rio• a un dafenaor particular, para que éate haga valer sua derechos ante las

autortdade• del trabajo correspondiente•. 

La Procuradurla de la Defenaa del Trabajo fuE creada precisamente con el

fin de dotar al trabajador o a su sindicato, de un instrumento del cual pudie

ra éate, o aquel poder hacer uso de ese instrumento jur{dico con el fin de que 

ae cumplieran loa preceptos consagrados en el artículo 123 Constitucional y en 

lo Ley Federal del Trabajo reglamentaria de este artículo. 

Desafortunadamente los resultados que. se esperaban obtener a t.ravés de la 

participaci6n de la Procuradur{a de la Defensa del Trabajo en favor del traba

jador o de su sindicato no han sido los que el Legislador quiso al proponer -

discutir y aprobar la inclusión de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, -

en la Ley Federal del Trabajo y precisamente como defensora de los derechos -

del trabajador y como fiel vigilante de la aplicación y cumplimiento de las -

nonnas que protegen los derechos de la clase trabajadora. 

Sin duda alguna muchas de sus disposiciones merecen objeciones técnicas,

º aún mis pueden ser· consideradas como notablemente insuficientes paca 1as ne

cesidades reales de los trabajadores 1 y hablando con estricto apego a la real.! 
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dad la Procuradur!a de la Defensa del Trabajo es un organismo que si no a cum

plido el propósito espec~Uco para el cudl fué creada, es decir un organi.slllo -

de apoyo y de defensa, al servicio del trabajador o de su sindicato, sino a U,!. 

scmpeñado una funci6n de beneficio real al trabajador, menos a desempeñado es

ta funci6n en beneficio de los sindicatos. 

Lo anterior obedece a que, por lo que respecta a los sindicatos éscos nu!! 

ca, o cas! nunca •olicitan la representación o el aaeaoramiento de la Procura

durla de la Defenaa del Trabajo ante laa diversas autoridades en que éaca pu-

diera tener una reprcaentacU5n de loa aindicatos que as!: se lo solicitaran, y

eato obedece a que loa sindicatoa con laa facult.ades que tienen en cuanto al -

manejo di•crecional da laa cuotaa 1lndicalea aportada• por .101 miembroa. ae van 

convirciendo en oraanl1moa que poco a poco •• van haciendo de poder económico

Y polltico,, y en mucha• ocaaione1 y en la mayor(& de loa aindlcato• los "l!de

rea sindicales" permanecen en 101 pueatoa de direcci6n del sindicato por muchoe 

perl'odoa, para lo cual hacen en alguna1 ocasione•, una verdadera obra de tea-

ero, montando aeambleaa amañada• o previamente inatruidaa. acordadaa y tranza

das, con el fin de que los l!dera1 sindical•• pueden r••ligirae cuentas vece•

asl lo quieran, o cuantas vece• H• neceeario para aua propt>aitoa acon.Smicoa y 

pol!ticoa. 

Y esto ya ea mucho decir y hacer. Porque la ciayorla de las vecea Y en la 

mayor!:a de. los sindicato• todoa loa requisito• legales exigidos para loa cam-

bios de comités ejecutivos, talas como: convocatorias, asambleas, órdenes del

d!a, entrega de informes, entrega de estados financieros, actas de asambleas y 

nombramientos de nuevos miembros que integran los comites ejecutivos de los -

sindicatos 1 todo esto se hace en el escritorio, y se llaman cambios de mesas -

directivas, o de comités ejecutivos ºde escritorion. 

Ya que no existe disposici6n legal alguna que oblige a loa sindicatos y -

permita a la autoridad la intervenci6n de un fedatario pGblico debidamente, -

instruido, sancionado, protestado y facultado para que de fé de una manera ho

nesta, clara y precisa de que los cambios en las direcciones de los sindicatos 

se dan como lo dispone la ley. 

Por todo lo anterior a loa sindicatos no les éonviene la intervención ni

el asesoramiento de la Procuradurta de la Defensa del Trabajo, en primer lugar 
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porque cuencan con los recursos necesarios para cubrir los honorarios de abo~ 

doe que los asesoren y los representen de manera particular, y en segundo lu-

gar porque no lee conviene que una dependencia pGblica conozca loe verdaderos

objeti.voe de éstos, los reales usos que se les dan a las cuotas sindicales y -

muchas veces la cantidad de contratos colectivos de trabajo que tienen firma-

dos esos sindicatos, a eapaldas de los trabajadores, es decir sin conocimiento 

ni consenti=iento de los trabajadores. 

Por otro lado tampoco conviene a los sindicatos que la Procuradur!a de la 

Defensa del Trabajo se encere de lo• 11arregloa" o componendas que estos tienen 

con loa patronee, siendo todo ••to un cáncer en contra de loa trabajadores. 

Por lo que es verdaderamente neceaario dotar a la Procuraduría de la De-

fenaa del Trabajo, de tod.aa laa facultad•• neceaarias. y de todos loa inatru-

.. ntoa jur!dicoa que •• requieran para que au intervenc15n en el quehacer y h.! 

cer de los aindicatoe ••• no Únicamente a petici6n de los trabajadores o de --

101 aindicatoa, aino que eea una intervenci6n obligatoria y facultada para que 

•• cumplan los principio•, laa diapoaicionea lega lea y loa fine• para loa que

realmente fueron creado• loa sindicato• como organiamoe de defensa en favor de 

101 trabajadorea. 

Por lo que ae refiere a la solicitud del trabajador o trabajadores de ma

nera individual, de la intervenci6n. aaeaoramiento y representación de la Pro

curadur!.a de la Defensa del Trabajo, esto cuando menos en la mayor1a de las V! 

cea lo hacen porque no cuentan con el respaldo, aaesoramiento y defensa de sus 

respectivos sindicatos, viéndose un la necesidad de acudir al auxilio de 1.1 -

Procuraduría de la Defensa del Trabajo 1 como último recurso y encontrandose -

con la deficiencia, o la falta de fuerza, y la falta de carácter de autoridad

de esta dependencia. 

Ya que todo el personal que labora en la Procuradur!.a de la Defensa del -

Trabajo, no tiene el menor interés en que un juicio se gane o se pierda ya que 

para ellos, llueva o truene, su salario esta seguro. 

Y si bien ea cierto que existen sanciones para los Procuradores Auxilia-

res de la Defensa. del Trabajo 1 también lo es que éa tos como representantes le-
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--gales del trabajador ee encuentra ya dentro del procedimiento legal de un jui

cio, con litigantes particulares los cuales si tienen un verdadero interés en

sacar adelante lo mejor posible el juicio que tienen encomendado, ya que de eso 

depende el pago de sus honorarios, no siendo as! por lo que a loe Procuradores 

Auxiliares respecta. 

Por lo que ea verdaderamente necesaria una reforma a la Ley Federal del

Trabajo en la cual ae aeñala claramente las facultades, obligacionea, objet1.-

Voa y reaponsabilidadea de la Procuradur{a de la Defensa del Trabajo, en su -

funci6n de verdadera defensora de loa derechos de la clase trabajadora. 

Ya que ai bifn •• cierto qua la Procuraduría da la Defensa del Trabajo 

constituido una nov•dad Jur!dtco Social dentro del derecho d•l trabajo en Lat:!. 

noa.,ric•. ta•bifn lo •• que por falta de facultad•• legale• no ha podido cum

plir, ni dar loa fruto• que de ella ae e•peraban. 

So obstante todo lo anterior resulta verdaderamente admirable que en una 

lt:apa tan reci•nte, deapuen del movimiento anaado que aacudio a nueetro pala,

y por lo •1•80 una ftapa tan dtffcil en el bajfatmo d•••rrol.lo econ6aico, y -

que aenero una cri•i• producto de loa miamoa acootectmientoa de principio de -

atalo. Ea adairable que •• hayan diaañado derecho• en favor de la el••• trab!. 

jadora, como lo aon loa conaagradoa en el art:tculo 123 Conati.tucional, y la 1!!. 

cluailSn de este in•trumento de ayuda al trabajador• o a 1u atndicato como lo -

•• la Procuradurfa de la Defensa del Trabajo. 

Por lo que insistimos en que se debe dotar a través de las reformas nece

sarias a la Ley Federal del Trabajo 1 a la Procuraduría de la Defensa del Trab!!, 

jo de los elementos jur!dicos necesarios, con la precisi6n y formas adecuadas, 

adecuando su actuaci6n en favor de los trabajadores no solamente en los casos

que estos as! lo 1oliciten, sino que su intervención a favor de éstos, ser por 

miniaterio de ley, ade:cuindo•e su actuación a las disposiciones legales. y a -

la realidad actual de nuestro pa!s. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Al estar impedida legalmente la Procuraduría de la Defensa del Trab!!. 

jo para adoptar o imponer alguna soluci6n o convenio a las partes, y 

al ser la mifima representante de alguna de ellas, no podemos consid.!:, 

rarla como autoridad. Ya que al ser un requisito indispensable que

la& soluciones o convenios a que lleguen las parces, a propuesta de

la Procuradur[a de la Defenaa del Trabajo, para que tengan fuerza J.!!, 

r!dica, deban de ser ratificados, eso si, ante una autoridad juris-

diccional. como lo ea la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, nos indi

ca con claridad que la Procuradurla NO ES AUTORIDAD DEL TRABAJO. 

SEGUNDA.- E• neceaarlo que la• aolucion•• o convenioa siempre deban ear adopt.!_ 

doe por las part••• y no tapue•toa por la Procuradur!a. al carecer -

la mi•- de facultad•• para ello. De lo anterior •• deaprende que -

ea :l.nd:l.apenaable que, para que la Procuradur!a de la Defenaa del Tr.!. 

bajo pueda :l.nt.erven1.r en un conflicto obrero-patronal, lo solicicen

•l trabajador o el aind:l.cato afectado•, ain que puada sancionar jur! 

dic-nt:• dicha cont:rovara1 ... 

TERCERA.- La Procuradurla da la Defanaa dal Trabajo. al aar un organi•mo crea

do pira procurar ••:latencia jurldica a los trabajadores y sus aindi

catoa, no ea autoridad para los efectos del amparo, en virtud de ca

recer de l•• facultada• de deciai6n a que se refiere el art!culo 11-

de la Ley de Amparo. 

CUARTA.- La funci6n específica de la ProcuradurS:a de la DefenAa del Trabajo es 

la de ASESORAR y REPRESENTAR, cuando as! lo Soliciten el trabajador o 

el sindicato siendo ésta funci6n diferente a la de las Autoridades del 

Trabajo lu cuales tienen un fin específico, que es la aplicaci6n de

las leyes y demia normas de trabajo. fine& estos que van desde la ai~ 

ple vigilancia a cargo de la Inspecci6n del Trabajo hasta la 1nterve!! 

ci6n de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la resolución emiti

da por las mismas con carácter de irrevocable y de obligatoric- para -

las partes. Caract:eri"eticae €Rotas que no tiene la Procuraduría de la 

Defensa del Trabajo. 
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QUINTA. - t.as Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje es tan obligadas a tomar las 

medidas necesarias para lograr la mayor econom{a, concentración y se~ 

cillez en el proceso• laa Juntas tambi.En e sean obligadas a subsanar -

las demandas cuando iistas sean de los trabajdores, cuando éstas no in 
e.luyan todas las prestaciones a las que pudieran tener derecho de a-

cuerdo a la Ley. También las Juntas ordenarán la correcci6n de irr,!;. 

gu'laridades, u omisiones que noten en la sustanciaci6n del proceso. 

Esta• obligaciones que corresponden a las Junta• de Conciliaci6n y At. 

bitr•j• eatan eeñaladae en los articulo• 685, 686, 687, y 688 de la -

Ley Federal del Trabajo, en eatoa artf.culoa la& Juntas estan obliga-

das por Ley a correair, y por lo tanto a ayudar a el trabajador. Te

niendo aqul uu lspedl .. l'lto le1•l de noabrar a la Procuradurla de la -

De fenea del Trabajo coao dafenaor de oficio an repraaantaci6n del tr!. 

bajador, o da au.xiliaraa da la Procuradurla para aubaanar o corregir

errora• a la daaanda del trabajador, por aato y al eatar obligad•• -

laa Junta• a auxiliar cuando meno• de eata sanara al trabajador, ae -

conviertan en eata parte del proceao en ESESOIAS a favor del trabaja

dor. 

SEXTA.- Loa Procuradora• Auxiliara• da la Defanaa del Trabajo, rapraaentantaa 

an un juicio de "º trabajador o del aind1cato, eatan 1ujatoa a laa -

reaponaabilidadaa y aancionea que eatableca el articulo 1005 da la -

Ley Federal del Trabajo. Con ;a aclarac16n da que a1taa reaponaabi

lidadee no son excluaivaa para los procuradorea sino que tales reapog 

sabilidades y sanciones se aplicarin en contra de estos o de loa apo

derados o repreaentantee ya sean de la Procuradur!a de la Defensa del 

Trabajo o particulares por lo que por este hecho tampoco se puede co!! 

siderar que los procuradores dependan de una autoridad del trabajo. 

SEPTlMA. -De conformidad con el nuevo reglamento• la Procuradurta de la Dcf ensa 

del Trabajo es un organismo desconcentrado dependiente de la Secreta

r!a del Trabajo y Previsión Social. Ea en la realidad una dependen

cia administrativa de esta Secratarta no siendo, ni teniendo carácte

res ni funciones de una autoridad del crabajo. 

OCTAVA.- Por lo que haCe a la jurisdicci6n de la Procuradur[a de la Defensa -

del Trabajo, la misma depende de la Secretar!& del Trabajo y Previ- -
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trata de la Procuraduría Federal de la 

Y en el caso del Distrito Federal la Procuradur!a de la Dcfe.!! 

ea del Trabajo depende administrativamente del Departamento del Distrito Fede

ral. 

Tratá!',dose de lae Entidades Federativas, la Procuraduría de la Defensa del 

Trabajo depende de los gobierne'.& de Jos respectivos Estados. 
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