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

Las resolucíones dictadas por el Tribunal Federal de Cene.!. 
liación y Arbitraje en favor de los trabajadores deben ser cumplidas 

por las demandadas perdidosas, según lo dispuesto en el articulo 146 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. A pesar 

de lo anterior continuamente el actor se encuentra con el obstáculo de 
ejecutar el laudo que le brindo una resolución favorable. 

Si bien es cierto que en la ley de la materia se establece 
todo un titulo que regula los medios de apremio para la ejecución de 
laudos, tambien lo es que en la practica existen ocasiones en que r,g 
sulta sumamente dificil el ejecutar una resolución dictada por el Tr.! 
bunal aludido, toda vez que no existe una disposiciOn efectiva para 
obligar a los Órganos de Gobierno a acatar aquellas. 

La simplicidad del pr~eso laboral burocrlit:ico, que no r~ 
quiere de las fonnalidades y solemnidad que se establece para otras r~ 
mas del derecho, se contradice con la ejecución pr~ctica del laudo, t.Q 
da vez que la sanción má.~ima que se puede imponer al F..stado por no C4J1 
plir un laudo, es una m..tlta de hasta mil pesos. 

Con el presente trabajo se pretende estudiar la regulación 
conceptual, histórica y legal de las medidas de apremio ¡:>ara la ejec.!:!. 
ción de laudos emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arb,1. 
t:raje, con el fin de buscar diversas alternativas de solución al con. 
flicto arriba descrito. 

De entrada se pretende definir claramente diversos canee.E. 
tos esenciales cano derecho del trabajo, hasta llegar a definiciones 
mas precisas de la materia; analizando los criterios de diversos aUt..Q 
res nacionales y extranjeros mas reconocidos en la rama del derecho li! 
boral. 



II 

A continuaciOn se entrara al estudio histOrico de la just.i 
cía lalx>ral burocrAtica. iniciando desde las circunstancias y si~ 

ciOn polltico-social del pain antes de la constituciOn vigente, que 
dieron origen a la declaración de derechos sociales de 1917, base fun. 
damental para el desarrollo del derecho laboral .. 

Una vez sentadas las bases del derecho laboral. los b:Jr&:r.§!_ 
tas poco a poco buscaron su reconocimiento y reivindicaciOn laboral, 
dando origen a la prarulgaciOn de dos documentos legales que regulaban 
sus relaciones laborales con el Estado, los cuales se dencminaron Est!!. 
tutes de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la UniOn, el -
primero en 1938, y el segundo en el afio de 1941. 

Aün con su reglamentación, la situaciOn juridica de los €!!!. 

pleados pÜblicos era incierta, toda vez que se tachaban de inconstitg 
cionalcs tales disposiciones, originando con esto una incertidumbre SQ 

cial que provocó una serie de mahifcstaciones de inconformidad, finali 
zando con la i.ntroducciOn del apartado "B" en el articulo 123 Constit:g 
cional. 

En la disposición constitucional se establccio la obligaciOn 
de emitir una legislaci6n reglamentaria de dicho apartado, dando lugar 
a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Reguladas las relaciones laborales de los burbcratas, fal~ 
ba unicamente la creación del órgano jurisdiccional que se encargarla 
de aplicar tal legislación a los conflictos laborales de esa misma lg 
dele. 

Anterior al funcionamiento del Tribunal Federal de Concili.E!,. 
ción y Arbitraje, existieron diversos 6rganos encargados de esa fun 
ción, tal cano las Juntas Centrales de Conciliación y Arbitraje, de 
las cuales veremos su integración. 
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Posteriormente en el desarrollo del presente trabajo analiz-ª. 
remos las diversas legislaciones laborales vigentes que regulan los 
conflictos del trabajo burocrhtico, especialmente los relacionados con 
la ejecuciOn de laudos; asi, estudiaremos desde la naturaleza juridica 
de la relaciOn del burOcrata y el Estado, hasta el apartado constit:!:!_ 
cional respectivo, pasando obviamente por l& Ley Reglamentaria y al~ 
nas leyes supletorias, en especial la Ley Federal del Trabajo y el cb 
digo Federal de Procedimientos Civiles. 

Finalmente, evalunrcmos diversos aspectos de la imparticiOn 
de justicia, tal como, los laudos emitidos por el Tribunal referido, 
la improcedencia de recursos contra el mismo, la ine:nbargabilidad de -
los bienes del Estado, para concluir determinando la conveniencia de 
modificar alguna disposiciOn o no. 

En este trabajo pretendemos purtir de lo general a lo part.i 
cular, ejemplificando en algunos casos, para la mejor canprcnsiOn del 
tema, no significando que siempre se den las cosas de igual manera, 
sino simplemente que la problem<'.ttica de la ejecuciOn de los laudos se 
da continuamente, por lo tanto consideramos trascendente el buscar una 
confirmaciOn del supuesto problema, y en su caso la soluciOn mlis Vi-ª. 

ble al mismo. 



CONCEPTOS GENERALES DE DERECHO BUROCRATI= 

l. Derecho del Trabajo. 
2. Derecho del Trabajo Burocrhtico. 
J. Sujetos de la Relación de Trabajo Burocrhtico. 
4. Conflictos de Trabajo. 
S. Derecho Procesal del Trabajo BurocrB.tico. 



2 

CAPITULO I 

CONCEPTOS GENERALES DE DERECHO BUROCRATICO 

Uno de los primeros pasos en el estudio de las disciplinas 
jurldicas es la determinaciOn de los conceptns blisicos de la rama. El 
definir por principio de cuentas al derecho burocr~tico y los aspes. 
tos relacionados nos permitiran comprender el presente tema. 

l. DERECHO DEL TRABAJO. De inicio es importante sef"lalar que 

entendemos por trabajo y a cual clase nos referimos cuando lo mencion..§!_ 
mos cano objeto de una disciplina legal, todos tenemos idea de lo 
que es trabajo, y la relacionamos principalmente con el ser humano. 

El trabajo existe desde la aparición del hcmo sapicns en la 
tierra, y a travCs de la historia su significado ha variado segUn el 
pensamiento de la hlllTk"lflidad; asl, la tesis cristi..'llln lo considera 

justo castigo por la comisión de un pecndo, ccmo lo menciona el ant.i 
gUo testamento al memento en que dios condena al primer hombre, Adan. 
a obtener el alimento con el sudor de rostro. 

En el mismo orden de ideas, el trabajo evoluciona en su con 
ccpto desde la epoca antigl!a en que se considera objeto de desprecio 
de la scx::iedad y una actividad impropia del hcmbre libre, -dejando este 
a cargo de los esclavos, que eran considerados objetos. y los scf"lores 
dedicaban su vida a la filosof la y la guerra. 

Ahora bien, de igual manera en que al trabajo se le ha cat.f!. 
legado diversamente en la historia, tambien ha sido estudiado desde d.!. 
versos Angulas disciplinarios - scx::iales, econOmicos, jurldicos- y an. 
tes de entrar a su definición en el ámbito del derecho, es importante 
marcar los puntos fundamentales de las ajenas al ámbito legal, con el 
fin de llegar a la definición jurldica. 
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El trabajo es la fuente de un sinnúmero de relaciones sociA 
les, las principales son: entre personas, con grupos sociales y con el 

Estado. 

Entre las personas, se da en las relaciones necesarias e ifil 
presindibles del trabajador con sus congenercs, con el patrOn, ya sea 
persona f::lsica o moral. Con grupos sociales, Csta puede ser una rel.§_ 
ciOn originaria de la colectividad con el fin de agrupar a un determ_i 
nado sector social en defensa ccmü.n de intereses, ya sea necesaria P!! 
ra la constituciOn legal de un grupo, o bien, una relación derivada de 
su condiciOn de miembros de aquel. Con el Estado, ya que Csta puede 
intervenir en diferentes facetas con el trabajador, cano empleador, CQ. 

me> Organo fiscalizador, o incluso ccmo árbitro. 

El campo socio! ha establecido diversos postulados b.~sicos a 

las relaciones de trabajo, para elevarlo a ln jcrarqula de un derecho 
social. Dignidad del hcrnbre, este cano ser inteligente, con voluntad y 

y fines propios, por lo tanto, no puede determina.rsclc un valor matg 
ríal a su dignidad. Desarrollo y consolidación de la vida del sujeto, 
esta se ex-plica por si misma, y aunque, no es la primordial ni la -
mis excelente, es el soporte esencial para que puedan manifestarse las 
formas superiores de la vida hurn:mn. Libertad del hcmbrc, es indudable 
que el individuo requiere para conservar su dignidad, del libre al~ 

drio que le permita por el camino mas conveniente para su·desarrollo. 
Igualdad del hcmbre, todos los seres humanos poseen inteligencia y VQ. 

!untad, por lo que en esencia son iguales; el trabajo debe contener y 

mantener esta igualdad. 

Destacar la relación entre trabajo y econania es de suna Í!!! 
portancia, sin olvidar que el cambio de tendencias econ&nícas, dctenn.1. 
na en gran medida la regulación juridica de trabajo; luego entonces, 
desde el punto de vista econánico del trabajo es la actividad tuinana 

encaminada a la obtención de la riqueza, es evidente que no se considg 
ra el accionar de las m.3quinas y de los animales, t:éllllpoco la activ.!, 
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dad intelect:ual. que no se manifiesta al exterior, ni el ocio que no 

produce riqueza. 

El trabajo en relación con las potencialidades fisicas o in 
telectivas del sujeto que lo ejecuta, se clasifica en dos categorias, 
manual o intelectual. Considcrandose cano trabajo material o manual a 
las actividades en que predcmina el esfuerzo fisico; y, trabajo int~ 
lcctual aquella en que predomina el esfuerzo intelectivo. 

Analizando al trabajo desde el punto de vista de la voluntad 
del sujeto que lo realiza, lo podemos agrupar en voluntario o forzoso, 
el primero es el que presta el sujeto libremente, y el segundo es el 
que realiza sin contar con la disposición voluntaria de llevarlo a C.f!.. 
bo. 

Antes de llegar a deíinir el trabajo desde el punto de vista 

jurldico, es import.:mtc señalar el problcTu, de su dencminaciOn, toda 
vez que durante su historia se le ha conocido en diferentes fonnas, 
enumerando a continunciOn las principales: Derecho industrial corrc.Q_ 
ponde fundamentalmente, al gi.ro empleado en la etapa inicial; rcsult...1. 
una cnunciaciOn rrruy restringida, ya que se refiere a la industria ün..!_ 
camente. Derecho obrero, es cierto que el derecho del trabajo nace Pi! 
ra el obrero de la industria, y que el concepto de obrero se asocia a 
la idea de un trabajo manual, siendo por lo tanto muy limitativa. Oer,g, 
cho social, parecerla lógico que al ser este derecho el de la justicia 
social, le alcance igual dencminación, asimismo guarda una gran con,g, 
xión con la llamada cuestión social, a la que se encuentra ligado hi.§. 
tóricamcnte; sin embargo baste señalar que el concepto de derecho S.Q. 

cial es mucho rn&s amplio de lo que refleja el contenido de la discipl.!. 
na, se enlaza con la divisiOn de la ciencia juridica. Es 1.mportc'Ulte r_g_ 
cardar que el derecho social arropa entre otras las disciplinas del d~ 
recho del trabajo, agrario, de la seguridad social, y econbnico. 

En la legislación mexicana se define al trabajo segÜn el a_E 
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t:iculo 8 de la Ley Reglamentaria del apartado "A" del articulo 123 
constitucional. en su p~rrafo segundo cerno "toda actividad humana int:g_ 

lectual o materi.-~1. independi~ntement:e del grado de pr~paraciOn t:Ccn_i 
ca requerido par cada profcsiOn u oficio". 

Asimismo consagra diversos principios. ccmo los establecidos 
en los articulas 4 y 5 de la ConstituciOn de los Estados Unidos Mexic,!! 
nos. que disponen lo relativo a la libertad de trabajo y cano exceB_ 
ciOn el trabajo forzoso. scti.alado cano pena a un illcito. Con rclaciOn 
al primer aspecto. tambien el numeral 4 de la Ley referida dispone "No 

se podr~ impedir el trabajo a ninguna persona. ni que se dedique a la 
profesiOn, industria o ccxnercio que se le acomode, siendo licitas••. 

El precepto 3 de la mencionada Ley. indica "El trabajo es 

un derecho y un deber sociales. No es articulo de ccmcrcio ••• ". En gg 
neral los principios que marca el articulo 123 constitucional, nos si..!: 
ven para canprcndcr mejor al derecho del trabajo. 

En base a las anteriores consideraciones y otras más, la d~ 
trina ha intentado definir al derecho del trabajo, atendiendo a diVC,.!: 
sas cuestiones, las principales se refieren, a los fines, a los sujg 
tos, al objeto, a la relaci6n laboral en si misma. No todos los conce.12. 
tos pueden apegarse a la realidad juridica prevista en aquel en M¿xico 
sin embargo, contienen elementos que nos permiten extraer la idea ge~ 
ral para obtener una conccptual:iz.aci6n propia, juridica y vigente. 

Cefiniciones que atienden a los fines del derecho del trab'ª
jo, sef'lalando aquellos que persigue esta rmna legal y que corres¡x:>nden 
a la satisfacci6n de las necesidades materiales y espirituales del hcm 
bre. 

Dentro de estas encontramos la definici6n del maestro Albc.,!:. 
to Trueba Urbina, quien señala que el "derecho del trabajo es el con 
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junto de principios, nonnas e instituciones que protegen, dignifican y 
tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos matar~ 

les o intelectuales, para la rcalizacibn de su destino histbrico: sg 
cializar la vida huna.na". Y segÜn Mario de la Cueva ºel nuevo derecho 

es la norma que se propone realizar la justicia soci.al en el cquil.:b, 
brio de lag relaciones entre el trabajo y el ~apital''. 

Definiciones que ~tienden a los sujetos de la relacibn labQ. 
ral, el trabajador y el patrOn. PodenlOs indicar principalmente la def.,i 
niciOn de Alfred Hueck y H. c. Nipperdcy "el derecho del trabajo es el 
derecho especial de los trabajadores dependientes". (1) 

Asl cano la que Walter Kaskel y Herm..-:tnn Dersch establecen y 

definen cerno el "conjunto de todas las normas jurldicas de indole es~ 
tal o autOnann, que regulan la situación jurldica de las po.rsonas d,i 
rectamente interesadas en ln rclaciOn de trabajo dependiente, sea cano 
trabajadores, empleadores o de cualquier otro modo, y de las pcrsonns 
asimiladas por la ley parcialmente a los trabajadores con respecto a 
la relaciOn de trabajo de ellos". (2) 

En las dos anteriores acepciones podemos observar la care!! 
cía de diversos el~ntos cerno el fin y el objeto, ¡x:>r lo que se cons,i 
derarian incanpletas y no suficientes para definir en su globalidad al 
derecho del trabajo. 

En cuanto a las def inicioncs que atienden al objeto de la r~ 
laci6n de trabajo, tenemos la que brinda Rafael Caldera, y que se P2. 
dria considerar la mhs representativa, en ella concibe al derecho del 
trabajo cerno "el conjunto de normas jurldicas que se aplican al hecho 
social trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre qúienes 

(1) ~!;i~taA~~r~r~c~~ ~;i~!~~r~~;i~~~~ºeX:.°l§~cho del Trabaio. 
(2) Kaskel, Walter y Herma.nn Ocrsch. Derecho del Tr3baio. Cuarta Edi

ción. Depalma, Argentina. P8g. 4. 
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intervienen en el y con la actividad en general, Cc:.::fl"K) el mejorarricnto 
de los trabajadores en su condiciOn de tales". (3) 

En la antQrior definición encontr~nos que tiende a resaltar 
al objeto, que es eminéntemente scx:ial, carncteristico del derecho del 
trabajo, además, pretende atender a los sujetos, pero solo los engloba 

y no los detennina. 

Entre las definiciones que atienden a la relación laboral en 
si misma encontramos la de Eugenio Púrez Botija que dice es "el conJun 

to de principios y nonnas que regulan las 
Trabajadores y de ambos con el Estado, a 
y tutela del trabajo". (4) 

relaciones de empresarios y 

los efectos de la protección 

Analizando el concepto anterior encontramos, primero, aunque 
pretende deíinir atendiendo a la relación laboral no conccptualiza la 

misma, y es confusa al manifestar a los sujetos de la relación, pues 
al patrón lo define cerno anpresario, y para atacar este concepto nos 
bastar!a a ma.ncra de ejemplo mencionar a los empleados dcmesticos, don 
de el empleador no necesariamente requiere ser un empresario. En ese 
orden de ideas se podría, entonces, señalar que 13 definición no abaK 
ca todas las relaciones de trabajo y por lo tanto tampoco al derecho 
del trabajo. 

Ahora bien existen autores que pretenden englobar todas las 
caracterist:icas. y los que resumen las mismas en pocas palabras. Entre 
los pri.rneros encontramos a Néstor de Buen que señala ºderecho del tr.:§!. 

bajo es el conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o 

indirectamente derivan de la prestación libre, sulx:>rdinada y rcmuner.!!_ 

(3) CALDERA, Rafael. Derecho del Trabajo. El ateneo. Argentina, 1969. 
Plig. 77. 

(4) PEREZ BOTIJA, Eugenio. Curso de .Derecho del Trabaio. Madrid, 1960. 
Pág. 20. 
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da, de servicios persona1es y cuya funciOn es producir el equilibrio 
de los factores en juego mediante la realizacíOn de la justicia SQ 

cial". (5) 

Consideramos que en una concepciOn en donde se pretende ag~ 
par todas y cada una de las partes, invariab!emcnte tendrA que ser la 
mlls inccmpleta, toda vez que, al pretender definir un todo de manera -
breve, pero comprendiendo cada una de sus partes, sera ocioso y poco 
prActico. 

Entre los que definen de una manera concreta al derecho del 
trabajo se encuentra Jos~ Dli.valos quien considera que es "el conjunto 
de nonnas juridicas que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la 
justicia social en las relaciones de trabajo". (6) 

De nuestra parte nos adherimos a esta corriente, y definimos 
a la materia jurldica que nos ocupa cano el conjunto de nonnas juridi
cas que regulan las relaciones 9e trabajo y buscan el equilibrio y la 
justicia social de los sujetos que en ella intervienen. 

(5) DE BUEN LOZANO. Néstor. Oe:recho del Trabajo. 5eptima Edición. Po-

(6) ~AÍD~x~~é. 1ii:~;,c~~deP-k.abajo I. Quinta Edicibn. Porrüa, Mh
xico, 1994. Plig. 44 
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2. DERECHO DEL TRABAJO BUROCRATICO. La palabra ''Burocracia'' 

proviene del francés -Burocratie-. La etimología de la voz se integra 
de la palabra bureau, oficina, y del helenismo cratos, poder. Tennino 
que engloba las diversas formas de organizaciOn administrativa, a trQ. 
ves de las cuales las decisiones de un sistema politice se convierten 
en accil>n. (7) 

El Estado para dar el servicio a los ciudadanos, necesita de 
variedad de personas de rruy diferente capacidad y preparaciOn, que va 
desde funcionarios que requieren de preparaciOn académica, econcmi!!_ 

tas, abogados, medicas, a las mas diversas actividades manuales y té.s, 
nicas cano secretarias, afanadores y otros. 

Parece ser que el tCnnino fue derivado de la raiz latina, 
tal vez también tcmado del griego ttBurrusº, que significa de color Ob.§. 

curo; durante el siglo XVIII en Francia las oficinas de los escribanos 
se cubrían con una tela obscuro "Bure", de donde vino el llamar a las 
mhs importantes "Bureau", parece ser que al~ Ministro Frances util!. 
z6 la palabra "Burcaucratrc" para designar él las oficinas f:,'t..lbcrnamcntQ. 
les y que de ahi partiera a relacionarse con la administración pUbli
ca, la cual nació con el Estado, que se limitaba originariamente a la 
Ciudad. despul-s se di6 la nacesidad de conquistar otras tierras. Con 
el uso de la fuerza se ccmcnzó a guerrear y a percibir impuestos de 
las tierras conquistadas. con lo que el ir y venir de la gente y por -
sentido pr~ctico dio origen a servirse de intennediarios, y a emplear 
personal, dando origen a las cadenas y eslabones intenninables de ~ 
bramíentos y a instalar oficinas, tenemos por ejemplo el caso de Atg_ 
nas y varias ciudades griegas donde se tenLm funciones o magistratg 
ras, que eran des~ñadas por ciudadanos, ncmbrados casi siempre por 

(7) INSTI.'IUIO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS. Diccionario Jurídico Mexi
~· Cuarta Edición. Porrúa, Mexico, 1991. PAg. 365. 
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un año. y en ocasiones tnC'diante sorteo. 

Ya en R011i1. en la t>poca de la repUblica, se nn..iltiplicaron 

las instituciones y cargos pÜblicos, ~sto, cano resultndo del ascenso 
politice y social de las personas antes con carácter de plebeyos al 
igual que por la división acaecida durante el siglo III de las funciQ 
nes civiles y militares aunadas al control instaurado en los pueblos 
barbaras de las pcninsulns europeas, en donde las ideas remanas son 
aceptadas y adoptadas por los daninados; inclusive en la ~dad media, 
los estados cristianos en ln Europa eran feudos y scnorlos, siendo C~ 
tas claras estructuras administrativas y burocráticas, ya para el si, 
glo XV e~~ ~1 surgirnicnto de los Estados Nacionales, dn cano resultado 
la multiplicaci.On de los empleados pÜblicos; en Cpocas de NapoleOn se 
propagan las secretarias, subsecretnrias, direcciones y todo tipo de 
oficinas pÜblicas, difundiCndose mbs nlln de Francia, pues s~ expnndiO 
en tantos paises que renovaron su estructura impnctados pcr la revolQ 
ciOn francesa.. 

En ~rica fueron las leyes de indias e innumerables ordenan. 
zas el punto de partida para la incorporaciOn de disposiciones regl~ 
mentarías del siglo XIX que vinieron a suprimir las jornadas infra.humQ 
nas que atent:.:ibnn contra la dignidad del trabajador en general, inclg 
yendo a los del servicio del Estado. 

En ~xico se reforman las diversas instituciones burocrát.! 
cas establecidas en Europa, Por lo que, simples oficinas o pequenos dg 
part:amentos administrativos fueron el antecedente de lo que hoy conoc_2. 
mas ccxro Secretarias de Estado. 

La burocracia no solo debe entenderse cano un laberinto if! 
tenninable de oficinas püblicas; sino, la realizaciOn de actividades 
efectuadas por un grupo de personas racionales. 

Asi, mientras a trav~s de la historia se organizaban las fon 
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cienes y se fijaban los objetivos de la administración pÜblica, los 
trabajadores al servicio del Estado, hoy en dia han logrado conquistas 
y reivindicaciones muy significativas; entr~ ellas cstb el reconoc.1_ 
miento de la estabilidad en el empleo a aquellos de base, un salario; 
y el similar de derechos de naturaleza colectiva, que van desde el con 
trato colectivo y la huelga, hasta las facultades de sindicalizaciOn. 

1-:i funciOn püblica la consticuyen las tareas burocr~ticas, 

las cuales implican una relaciOn laboral. En nuestro pais, constituci2 
nalmente encontrmTIOs reglamentadas las relaciones jurldico-laboralcs 
entre el Estado y sus trabajadores, en el articulo 123, apartado "B" 

cua.ndo estos presten sus servi.ci.os para los Poderes de la Unión o bien 
para el Gobierno del Distrito Federal; excluyéndose a los militares, 
marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pUblicn y a quienes se 
desempeñen en el servicio exterior, siendo estos regulados por sus pr.Q 
pías leyes. 

Pues es cierto que la relaciOn jurldica que une a los tr!!,. 
bajadorcs ~n general con sus respectivos patrones, es de distinta nat!! 
raleza de la que liga a los servidores pÜblicos con el Estado, puesto 
que aquellos laboran para empresas con fines de lucro o de bienestar 
personal, mientras que estos trabajan en instituciones de intcres geng_ 
ral. constituyendose en intimas colalx>radores en el ejercicio de la 
funciOn püblica. Pero cambien es cierto que el trabajo no es una sí.fil 
ple mercancia. sino que fonna parte esencial de la dignidad del hcmbrc 
de ah! que deba ser siempre legalmente tutelada9'. (8) 

Ahora bien, si entendemos que el derecho del trabajo es el 
conjunto de nonnas juridicas que regulan las relaciones de trabajo y 

buscan el equilibrio y justicia social de los sujetos que en ella i!J. 
tervienen; cabria recordar que en el caso de los trabajadores al serv.!, 

(8) SERRA ROJAS, Andr~s .. Derecho Administrativo .. Temo I. obcima. prime
ra EdiciOn. Porrüa, M&xico, 1982 .. Phg .. 381. 
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cio del Estado o llamados ºburOcratas", por relaciOn de trabajo se en 
tiende la existente entre el servidor público y la dependencia de Es~ 
do en la que desempeña su actividad cotidiana, por lo que piodri.'.lITXls d,g_ 
finir el Derecho del Trabajo Burocr~tico cerno el conjunto de normas, 
principios e instituciones que pretenden realizar la justicia social y 

el equilibrio de las relaciones laborales de un servidor pühlico con 
el Estado .. 

Podanos observar que si bien no se presta un servicio tal c.Q 
mo se considera en el apartado "A .. del articulo 123 de la Constitución 

en donde se denota claramente la subordinación, y si bien, el Estado 
es visto cano un ente diferente a otro que podriéllllOs denaninar patr6n; 
de la misma manera el objetivo del derecho del trabajo esta constreñJ:. 
do a los que prestan un trabajo subordinado, desde un punto de vista 
integral, en la protección deben de ser consid0rados todos aquellos 
que viv~n del esfuerzo personal de su trabajo, sin excluir a ninguno 
de ellos. 
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3. SUJETOS DE LA REl..ACION DEL TRABAJO BUROCRATICO. Una rel-ª. 

ciOn de trabajo se establece de manera general, entre dos personas. La 
denominada trabajador ha de ser flsica, tal cerno lo di.spone la Ley de 

la Materia en el articulo 8 al seftalar que "trabajador es la persona ~ 
f~sica que presta a otra, fisica o moral, un trabajo personal subord.,! 
nado". (9> 

Del otro lado de la relaciOn puede encontrarse, bien una ?C.!: 
sana flsica, bien una persona moral, dencminada patrOn. Sin anbnrgo, 
existe la tendencia en nuestra disciplina juridica hacia una despers.Q 
nalizaciOn de la empresa, para convertirla en un concepto econOnico, -
predcminando entonces los valores reales sobre los personales. 

Al establecerse una relación laboral entre el Estado y los 
trabajadores quienes le prestan el servicio no puede darse la fonna de 
reconocimiento a que nos referimos anterionncnte y que se dencmina la 
relaciOn de trabajo, que permitirla presumir su existencia. 

Por su propia naturaleza no debe tratarse de un contrato, ya 
que unn de sus partes, en este caso, el trabajador y el servidor pübl.i 
co, no participa ni interviene su voluntad en la fijaciOn de las cond_i 
cienes que se imponen para trabajar. 

t..a. rclaciOn consiste en una forma especial llamada nanbrQ 
miento que es un docunento emitido por funcionario debidamente autor_i 
zado para ello, si€5Tlpre dentro de las modalidades previstas por la 
Ley Orglmica y por el presupuesto de la dependencia de que se trata. 
F\.lndamentado en el texto del articulo 12 de la Ley Federal de los TrQ 
bajadores al Servicio del Estado, que a la letra dice ºlos trabajadQ. 
res prestarhn sus servicios en virtud del nanbramiento expedido por el 
funcionario facultado para extenderlo o por estar incluidos en la li.§. 
ta de raya de trabajadores temporales, por obra determinada o tiempo 

(9) Ley Federal del Trabajo. Cementada TRUEBA URSINA, Alberto y Jorge 
Trueba. Septuag¿sima EdiciOn. PorrUa, M~xico, 1996. P8g. 26. 
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fijo". (10) 

Es importante señalar que la existencia del ncmbramiento es 
necesaria, impresindible, para que pueda establecerse la relación en. 
tre el Estado, a trav~s de cualquiera de sus dependencias y aquellos 
que son empleados, es decir los servidores pUolicos. 

La razón de la dif erenciaciOn de las relaciones de trabajo 
respecto de los operarios del Estado con los similares de la in~ 

ciativa privada la podemos encontrar en la diferencia de objetivos del 
Estado que se encaminan a servir y atender mejor el bienestar general, 
es su obligación legal, politica y administrativa, los de la parte pr!. 
vada estan circunscritos a la obtención de utilidades, es decir que 
tiene finalidades esenciales de lucro. 

No ha lugar a dudas la existencia de una relaciOn de trabajo 
entre el Estado y sus empleados, puesto que existe la subordinación, 
el desarrollo de una labor personal de parte del empleado y el derecho 
a percibir una ccmpcnsación econbnicao correlativamente esth la obli~ 
ciOn del Estado de pagar ésta Ultima. 

En realidad la relaciOn de empleo deriva de un acto admini.§. 
trativo por medio del cual la administración pÜblica hace la design.Q. 
ciOn de un particular cerno su agente, pero el origen del ·acto no mod.!. 
fica el tipo de relación que surge del nanbrarniento, ya que se trata 
de una correlativa de trabajo. 

En relación al rcclu~1JT1icnto de la}x)riosoB al servicio del 
Estado ha variado m..Jcho en su forma en pocos años, en efecto, original.. 
mente se hacia teniendo cerno origen un criterio eminentemente politice 
es decir, se escogla para los cargos a personas de los grupos pollt.i. 

(10) Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Canentada 

~~~n~R~~~i:i~l~~~~o: i99~~ ~~~1Z6Barrera. Trigésimo cuarta 



15 

cos o partidos que hubieren participado en el proceso electoral. El 
nombramiento era un reconocimiento o un premio a la colaboraciOn o a 
la amistad demostrada ya par el desi.gnado. 

Obviamente debido a que el reclutamiento para el servicio ~ 
bernamental tiene que relacionarse con su ambiente politice, resulta 
una tarea mucho rnlts ccmplicada que para puestos de empresas privadas, 
toda vez que se requiere el acto administrativo, la intervención sind_i 
cal y la aceptaciOn del designado, que le da un cnr~cter único al as_ 
to mismo que resulta mixto. 

Con lo anterior, podemos definir el ncmbramicnto cano un as_ 
to del Estado, Ünico en su genero, que crea la relación de empleo en 
tre ~l mismo y el particular a quien se designa para un cargo público, 
tipico de la relaciOn laboral. 

existen diversos tipos de ellos, que pueden ser definitivos. 
para ocupar una base. a tiempo fijo, cuando se trata de suplir lice.!J. 
cias por ejemplo, o por obra dctenninada, en cuyo caso puede ser cons_i 
derado a lista de raya. 

El documento en mención debe contener algunos requisitos; 
desde luego el nanbre y los generales del particular dcsignadoo la es 
pecificaciOn del trabajo que debe realizarse y el lugar para ello, P.!! 
dicndo cstablocersc que dcbcrh laborar en el lugar que se requiera, pg_ 

ro dentro de la rcpü.blica; si se trat:t de uno definitivo o transitorio 
JX>r cu..~1 causa; las jornadas de trab.o.•jo, es decir si debe latx:>rarla 
seguida o interrumpida, diurna, nocturna o mLxta; la pcrccpciOn econQ. 

mica y las prestaciones derivadas del propio nanbramicnto. 

De lo anterior, se desprende la existencia de la relación ·l.!! 
boral burocr~tica y de los sujetos que intervienen en la misma. siendo 
el trabajador y el Estado patrón, pues se dn el caso de que el Estado 
Mexicano es patrOn cuando utiliza o emplea el servicio de operarios 
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en actividades diversas para la administracíOn pUblica. distinguiendo 
las partes en la relación laboral en cemento, es importante ahondar en 
sus caractcristicas. 

Asi, tenemos que el proemio del Apartado "B" del Articulo 
123 de nuestra Carta Magna determina expresamente que ese marco jurld.i 
co es aplicable a los trabajadores al servic~o de los Poderes de la 
Unión y del Gobierno del Distrito Federal. 

Tambien a nivel constitucional, pero dentro del marco de los 
articules 115 fracción VIII y 116 fracciOn V, se regulan las relaci.Q. 
nes de los trabajadores al servicio de los Gobiernos Municipales y E,!!. 
tatales, respectivamente, los cuales se rcgirl.m por leyes que expidan 
las legislaturas lc::cales con base en los beneficios mlnirnos establec_i 
dos en el precepto invocado, y por tratarse de un servicio pÓblico d,g, 
bemos entender que el punto de ref"erenci.a es el Apartado ••s", cosa que 
no es precisadn con claridad. 

Entre los grupos de trabajadores excluidos del referido apa..!:. 
tado esthn los trabajadores de confianza; los que prestan servicios ~ 
di.ante contrato civil; los que esthn sujetos al pago de honorari.os; 
los mianbros del EjCrcito y Annada Nacional, excepción hecha del persQ_ 
nal civil de la SEDENA y Secretarla de Mnrina; el personal militarí.zQ. 
do o que se militarice legalmente, los miembros de los cuerpos de se~ 
ridad pUblica; el personal del servicio exterior mexicano; y el pers.Q_ 
nal de vigilancia de los establecimientos penitenciarios, carceles o -
galeras. 

De la clasificación anterior determLnamos quiénes son los 
trabajadores al servicio del Estado, pero trataremos de conceptualizar 
el tCrmino, a traves de la d~trina y la ley regl~nt.ari.a. 

"lDs Trabajadores al Servicio del Estado son las personas f!. 
sicas que prestan sus servicios en la rcalizaciOn de la función pUblJ:. 
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ca, de manera personal, bajo la subordinaciOn del titular de una depen 

dencia o de su representante y en virtud de ncmbramiento expedido por 
la autoridad canpetente.... (11) 

Los antecedentes nacionales de las relaciones entre el Esti!, 
do y sus servidores los encontramos en la época colonial, en las Leyes 
de las Indias; con disposiciones relativas a la funciOn pÜblica, la 
cual se entendiO durante el tiempo en que tuvieron aplicación las ref~ 
ridas Leyes a falta de otra legislación, pues se tenia un sometimiento 
de los indlgenas y privilegios para estos servidores, pues muchos eran 
criollos o españoles con ncmbramiento desde España. 

En la ConstituciOn de 1917 las relaciones de los burbcratas 
no fueron reguladas por el constituyente.. Posteriormente las presiones 
se volvieron muy fuertes orillando al Presidente Adolfo LÓpez Matcos a 
presentar al congreso un proyecto de adiciones a la Constituci~n, para 
elevar a ese rango las relaciones laborales de aquellos al servicio 
del Estado; dicho proyecto distinguia la naturaleza del trabajo en gg, 
neral y el burocr~tico. 

Una vez asentado el apartado "B" del articulo 123 Const.!, 
tucional, expidiO la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado el 28 de dici~nbre de 1963. En la misma se determina que 
.. Trabajador es toda persona que preste un trabajo fisico, intelectual 
o de ambos gCneros, en virtud de ncmbramiento expedido o por figurar 
en las listas de raya de los trabajadores temporales.,. (12) 

Y en sus numerales 4, 5 y 6 distingue entre dos tipos de 
trabajadores, los de base y los de confia.n.za.. Analizaremos las citndas 

Cll) INSTI'IUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS. Op. Cit. Pag. 336. 
(12) Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Op. Cit. 

Plig. Zi. 
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disposiciones que señalan la división entre estos. 

El precepto 5º menciona los puestos que deben ser consider-ª. 
dos de confianza y las caracteristicas que los mismos deben de llenar. 
En primer lugar, los cargos de que se trata deben requerir ncmbramie!J.. 
to autorizado por el Presidente de la RepUblica. Té.l!Tlbi~n ser.:hi de con 
fianza los cargos que impliquen funciones de dirección, es decir~ qu~ 
tienen representatividad que implica ¡xxler de desiciOn. Esto es lógico 
ya que quien tema resoluciones que pueden afectar a la buena marcha de 
la administración pÜblica deben de ser personas de confianza del tiq¿ 
lar que los designa. 

Asimismo los operarios que integran la planta de la Pres.! 
dencia de la Rcpüblica indudablemente scr~n de confianza. 

Los que desempeñen actividades de inspección, vigilancia y 

fiscalización. a nivel de jefatura y subjefatura tambien tienen esa 
misma categoría. En el caso se estb en presencia de una actividad que 
por su propia naturaleza requiere de la confianza del titular, ya que 
se trata de quien esta pendiente del debido cumplimiento de las ge.§. 
tienes encanendadas a los servidores públicos. 

Quienes manejan fondos y valores, teniendo la facultad de d~ 
tenninar la fonna de aplicaciOn o el destino de aquellos, tambien 
son considerados de confianza. Igualmente se encuentran citados en el 
precepto quienes ejerzan actos de auditoria. El enunciado de que 
trata estñ redactado en tal fonna que quedan incluidos todos los que 
presten servicios en estas areas; la Unica explicaciOn podria encog 
trarse la posible filtraciOn de datos a traves de personal de aP.Q. 
yo que no fuera de confianza. 

Independientemente de la enumeraciOn por funciones, tambien 
señalan una larga lista de puestos. DespuCs de estos grandes listados, 
sigue el numeral 6º que, en formn concreta dice que serán trabajadores 
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de base por exclusiOn 1os no incluidos en el articulo precedente. ~ 
ñalando enseguida la inamovilidad de los puestos, requiri~ndose pre.2_ 
tar servicios por rnAs de seis meses sin tener nota desfavorable en su 

expediente. 

Ahora pasaremos al estudio del segundo sujeto de la relaciOn 
del trabajo burocr~tico: el E°stado, sef\.'.:l.lando antecedentes y caractg_ 

risticas principales. 

La palabra Estado proviene etirnolOgicamente del latín status 
el concepto y lo que significa han dado origen a las más importantes 
cuestiones debatidas en la filisofia polltica. 

Muchas son las disciplinas que se ocupan del Estado, algunas 
lo consideran una ccnunidad politica desarrollada, consecuencia nat:!! 
ral de la evoluciOn huma.nao otras cano la estructura del pod12r polit!.. 
co de un ccmunidad; otras lo ven cano el cuadro gcogrhfico don 

de se escenifican las aspiraciones nacionales. Unas veces se le identJ:. 
fica con la sociedad. esto es, cano la totalidad de un fenCmcno social 
otras se le contrapone a sociedad. Un.ns veces se le iguala a naciOn, 
otras a poder. 

No obst.c-:inte lo anterior, los aspectos juridicos son partic.!:!_ 
lannent:e relevantes en una descripción de E5'ado, el cual constituye 
un conjunto de funciones jurldicas cuya ccmprcnsiún es necesaria para 
entender el canportmniento de la cCXTUnidad polltica; crea derechos. 
aplica una constitución; contrata, representa a sus nacion<:lles, tiene 
jurisdicción, ejecuta sanciones; en suma es sujeto de derechos y obl.!. 
gacioncs. 

En nuestra Constitución nació el Estado Moderno cano un ente 
polltico-social, en cuya do~tica politica quedó absorvido el de C.§!. 

rhcter liberal burguCs de derecho, reconociendo al mi&TOO los derechos 
del hcmbre, base y objeto de las instituciones sociales; en tanto que 



20 

el segundo mencionado proclam6 los derechos de los campesinos y de los 
trabajadores frente a la tierra y capital. frente a los explotadores 
o los propietarios, de donde emanan relaciones entre los hcmbres y 

las cosas, bienes o patrimonio cuyo destino ser~ entregar estos a aqu~ 
!los. para transfonnar la relación juridica en relación autenticamcn 
te social. De aqui resulta que la Constitución es i.nstrurrento jurld.i 
co para socializar la tierra y los bienes de la producción. 

Históricamente se encuentra el origen del Estado Moderno 
la desccmposición social, cconbnica, religiosa y pol!tica de la Edad 
Media; entonces nace la burguesia y con ella los canerciantes y los 
banqueros, el csplritu de la riqueza, en una palabra los explotadores. 
Aquel rcmpió con el pasado y creó un nuevo mundo de explotaciOn del 
hanbre por el hombre, que hastn hoy subsiste en el regimen cnpitalista 
al cual está inserto nuestro pa!s, no obstante su 0concm!a mixta. 

La primera manifestaciOn del Estado t-1oderno fue el absol!:!. 
tismo de los reyes, dandole al hombre de negocios la justificaciOn 
teológica de la mentalidad del lucro. A raiz de aquel siguió el El! 
tado liberal conservando los principios en las libertades del hqn 
bre, en los nuevos derechos politicos y ecorK:micos, derecho a la v.!, 
da, a la libertad y a la propiedad, que el pensamiento bur~s rcc.Q 
giO para hacer respetar la similar del hombre. Asi se explica la supe.!:_ 
vivencia de la burgucsia en el primero referido de derecho· y ¡:x:>r con 
siguiente en el Estado politico de nuestras Constituciones de 1824 
a 1917, pero con abierta pugna con el Estado Social creado en la ConJ! 
titución vigente que incluye los derechos del proletariado para cqn 
batir a la burguesia y consiguientemente al Estado Politico. 

1-'J. Ley de Leyes mexicana de 1917 fue la primera en el m.mdo 
que consignO derechos sociales, agrarios y de trabajo, propiciando la 
transf onnación estructural progresista del Estado Moderno al encanen 
darle funciones sociales independi~ntemente de sus caracteristicas ~ 
blicas, tales atribuciones similares de los pcderes püblicos se consig 
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nan expresamente en la Carta F\mdamental. 

Se puede decir que surgió dentro del Estado palitico uno nug 

vo de derecho social, proveniente de la DeclaraciOn de Derechos Soc4!, 
les y nonnas que estructuraron los poderes de igual naturaleza en el 
articulo 123 con funciones legislativas, administrativas y jurisdicciQ 
nales. cuando intervienen en la cuestibn social o en las relaciones en 
tre los factores de la producción, capital y trabajo, con atribuciones 
especificas de carllcter social exclusivamente. 

El concepto de Estado es bastante controvertido, sin emba_!: 
go es posible hacer una caracterizaciOn y proporcionar una breve de_!! 
cripciOn de sus caracteristicas juridicas fund.:imentales. Básicamente 
se le concibe cano 1.ll'lB corporaciOn, como una persona jurldica, la cual 

es territorial, esto es, actüa y se mnnifiesta en un espacio, una 
detenninadn circunscripción territorial. 

Otra de sus caractcrlsticas, igualmente esencial es que a~ 
t:üa, se conduce, de fonna autóncm..'l e independiente. Esta Último dato 

se describe cerno poder originario, autoridad soberana o, simplemente -
como la soberanla. En base a los puntos anteriores encontramos que J~ 
llinek define al Estado como "corporación territorial dotada de un PQ 

der de mando originario,.. (13) 

El Estado es generalmente entendido cerno una relacihn en la 

que alguien mnnda y otros obedecen. 1....9.s relaciones de dcminio o de PQ 

der no son si.no la posibilidad de imponer la voluntad de uno sobre el 
ccmportamicnto de otros. 

Forzar a otros a portarse de conformidad 
uno equivale a tener poder sobre ellos. Es fácil 

cepto de dcminio implica el concepto de autoridad 

con la voluntad de 

entender que el con 
y de supraordir@. 

(fj) INSTI'IUIU DE INVESTIGACIONES JURIDICAS. Op. Cit. Pág. 1322. 
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ciOn o estratificaciOn. Todos los mandatos incluyendo las disposici.Q. 
nes y las reglas jurldicas, se dice, proceden de superiores y se dir.!. 

gen y obligan a inferiores. El termino superior en este contexto sign.!, 

fica poder jurídico, toda vez que no se puede olvidar el hecho de que 

la significaciOn de un mandato es aceptado cano una norm.'3. valida. 

Al considerar los problemas persistentes del Estado, observ.!!. 
mes que &stos implican creaciOn, derogaciOn, ejecución y legitima.cihn 
de nonnas sociales de cierto tipo; esto es, de nonnas jur!dicas. Lo an 
terior constituye evidencia suficiente que muestra que el estado desde 
este punto de vista, no es sino un complejo de actos jurldicos atribu!. 
dos a la ccuunidad estatal, que poseen el monopolio del uso de la fue..!: 

Ahora bien si el Estado, desde este punto de vista no es 

sino un sistcm::J. juridico especifico, el problema de cáno aparece, de 

cémo funciona, de cbno cambia. acarrea el problema de determinar cCmo 
es que las normas y entidades jurídicas que lo constituyen funcionan, 
son creadas y pueden ser modificadas. 

Si quithramos los elementos normativos del conglanerado que 
constituye la esencia de una can..midad politica lo único que tendrÍQ 

rnos es un agregado de individuos, dcminio, legitimidad, autoridad, C.,!!. 

to s6lo es posible si entendemos el car&cter normativo que supone el 
Estado. 

Son las nonnas jurldicas las que convierten el ccmport:amie!! 
to de los miembros de la canunidad en un problema de razón práctica, 

en un conjunto de criterios que señalan qué hacer. ~stablecidos par 
ciertas instancias que no son otros sino los Órganos del Estado, den 

tro de los cuales, tendrhn que aparecer los que actücn cano represen 

tantes de la relación laboral burocrhtica, y al efecto el articulo 2° 

de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, dcterm.i 

na qui&n representar~ al Estado en la relación de trabajo. 



4. CONFLICI'OS DE TRABAJO. De manera clhsica los econcmistas 
distinguen tres agentes de la producciOn, la tierrn, el trabajo y el 
capital. Estos factores producen conflictos en las actividades indul!. 
triales, pero principalmente los elementos dinhmicos, capital y trab.f! 
jo; el primero, por su afltn exagerado de obtener mayores utilidades en 
detrimento del trabajo, y ~ste, por defenderse contra la explotaciOn 
que implica la producciOn capitalista. 

Entre el capital y el trabajo se han presentado diferencias 
en las que cada una de las partes defiende y reclama lo que considera 
su derecho; los trabajadores el producto de su trabajo y los patrones 
la pluvalia y su renta para acrecentar sus bienes. 

Dentro del articulo 123 Constitucional se fcmcnta la lucha 
de cl~ses, enfrentando a los sindicatos de trabajadores frente a las 
agrupaciones patronales, no sOlo para el mejoramiento econ&nico de los 
primeros sino para su reivindicaciOn. La lucha de clases es evidente, 
en las relaciones de producciOn econbnica; sin embargo, existen otras 
de carhcter laboral en las que no aparece claramente el conflicto el!!_ 
sista, en virtud de que en ellas no se produce riqueza sino simplemen 
te servicios, como su prcstaciOn de carhcter profesional, de los trabQ_ 
jadores dornl!sticos, en las relaciones en las Universidades AutOnc::mas y 

del Estado, t.,:1Jnbi~n se da el fenbneno cconbnico-social anteriormente -
aludido. 

En el proceso de formacibn del articulo referido antes, 
advierte que no sOlo se crearon derechos para los trabajadores en rel~ 
ciOn con el trabajo de car~cter econbnico sino t:mnbien en lo que re!:. 
pecta al que no produce riqueza, en el cual se espucificaron entre 
otros a los empleados ccrnerciales, dcmCsticos y artesanales. 

En los conflictos de trabajo que han surgido entre el Est:!!, 
do y sus servidores, tambi&n se manifiesta la lucho. de clases, sin 



24 

ser el Estado una empresa de carActer econl:irnico sino simplemente P.Q 
trOn frente a sus empleados. 

La lucha de clases aUn no se supera, sino por el contrario 
en todo memento estA presente, sOlo que se hace mls patente cuando la 
balanza se inclina haci..a olgunó de los extremos. El carActer encontr!!_ 

do de los intereses de trabajadores y patrones mantiene encendida la 
flama secular de aquella; en consecuencia, los conflictos laborales e.!!_ 
tA.n vigentes y continüan siendo mültiples. Hay que considerar también 
que el desarrollo de la ciencia y de la técnica va generhndolos en un 
cUmulo que antes no se presentaban. 

Las controversias del trabajo burocrhti.co, asimismo cent.!, 
nuan dhndose en el knbito de las relaciones de trabajo del Estado y 

sus servidores, ¡>3ra su adecuada ccmprensiOn es necesario adentrarse 
al estudio de los conflictos de trabajo en general. asl ccmo sus con 
ceptualiz.aciones. 

Los problemas entre los trabajadores y patrones son cxprg 
siOn de pugnas, dificultades, choques, litigios, diferencias, nec,g_ 
sidades que se relacionan con el trabajo, y cuando aquellos no PllEt 
den avenirse, entonces se requiere de la intervenciOn de un tercero 
que se encargue de solucionar esos conflictos, lllnnense árbitros o tr!.. 
bunales. 

El maestro Jos~ Dlivalos nos señala que "la palabra conflicto 
tiene el significado de pretensiOn resistida. Los conflictos laborales 
son las controversias que se suscitan en el marco del derecho del tri! 
bajo y van desde la inconfonni.dad nacida por la falta de una pcquena 
porci.c!>n salarial, hasta la huelga" .. (14) 

(14) DAVALOS, Jos~. Conflictos de trabajo .. Excelsior .. Diario. 29 de jg 
nio de 1993. P~g. 5-A. 
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Desde nuestro particular punto de vist.-~. la anterior defin,i. 
ciOn, nos parece muy ambigUa, en principio al marcer como conflicto 1-ª. 
toral toda controversia que se presente dentro del marco del derecho 
del trabajo, no indicando lo que recae dentro de este marco, o acaso 
los problemas suscitados dentro de una laguna legal estarán desproteg!_ 
dos; posteriormente en su definici6n pretende ejemplificar y limita.!:_ 
los con la huelga. 

Mientras que los conflictos de trabajo han sido definidos de 
diversas maneras, tanto por tratadistas extranjeros como por nacioni!,_ 

les, entre las definiciones mo\s importantes encontramos a Ernesto Kr.Q. 
toschin, quien lo define asi "por conflicto de trabajo en sentido am. 
plio, se entienden las controversias de cualquier clase que nacen de 
una rclaci6n de derecho laboral, o sea que esta relaciOn se haya cst.f! 
blecido entre un empleador y un trabajador individual (contrato indiv_!:. 
dual de trabajo) o entre grupos de trabajadores y patrones (convensiOn 
colectiva de trabajo); pero tambi&n cuando la relaciOn pertinente al 
derecho laboral existe entre un empleador o un trabajador y el Es~ 
do". Cl5) 

L-'l conceptual izaciÓn m._"lrcada arriba, nos parece mucho más e!l 
tera, desde el memento que abarca a todas las partes de la relación de 
trabajo. 

Eugenio P~rez Botija, indica ºcon el nombre de conflictos l.f!. 
borales se alude a las fricciones que pueden producirse en las relaci.Q. 
nes de trabajo. Desde un paro en masa que pone en peligro la vida de 
la carunidad. hasta la mis leve controversia sobre si cierta empresa 
ha impuesto o no una sanción injusta a uno de sus empleados". (16) 

(15) KROIOSCHIN, Ernesto. Instituciones del Derecho del Trabaio. Temo 
II, 1960. Phg. 35. 

(16) PEREZ BCYrIJA, Eugenio. Op. Cit. Pág. 256. 
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Notamos en la pasada dcfinicil:in una tendencia similar a la 
de Jos& DA.vales, inclinandose ]X>r la concretizaciOn a base de ejemplos 
de situaciones frecuentes. 

En tanto Mario de la Cueva señala "los conflictos de trabajo 
son las diferencias que se suscitan entre trabajadores y patronos, sg 
lamente entre aquCllos o Unicamente entre ~stos, en ocasión o con mot.i 
vo de la fonnacibn, modificacibn o cumplimiento de las relaciones i.nd.i 
viduales o colectivas de trabajo". Cl 7) 

En el mismo orden de ideas encontramos que el Diccionario Jg 
ridico Mexicano expresa "En sentido lato son conflictos de trabajo, 
las controversias que puedan presentarse en las relaciones laborales. 
En sentido estricto, son las diferencias que pueden suscitarse entre 
trabajadores y patrones, sólo entre aquCllos o s~lo entre ¿stos, ccmo 
consecuencia o con motivo del nacimiento, modificacibn o cumplimiento 
de las relaciones individuales o colectivas de trabajo". (18) 

Es evidente la similitud de las dos definiciones anteriores, 
suponemos que ambas pertenecen a la misma corriente, por lo que aslmi.§. 
mo poseen las mismas virtudes y defectos. 

La. tenninologla del articulo 123 de la Consti.tuciOn supone 

el contenido de los conflictos, cano controversias, choques, estab1.f!. 
ciendo cano sinl>nimos los v~ablos de conflictos o deferencias, que he 
cen defectuosa cualquier dcfiniciOn que tana uno cano esencia del otro 
En efecto la fraccibn XX del apartado "A91 del articulo 123, indica que 
"Las diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo ••• " 

En base a las anteriores consideraciones, podemos determinar 

(17) DE LJ\ CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Octava Edición. 
Porrúa, Mexico, 1964 .. P1Íg. 728. 

(18) INsnnrro DE INVESTIGACIONES JURIDICAS. Op. Cít. Pp. 619 y 620. 
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que se trata de conflictos entre trabajadores y patrones. o sOlo entre 
Aquellos, en relaciOn con la lucha de clases, cuestiones legales, labf?. 
rales o econbnicas, que requieren intervencibn de un tercero o de la 

autoridad canpetente para dirimirlo, todo lo cual proviene del regimen 
de explotaciOn capitalista. 

Los conflictos de trabajo se manifiestan a traves del procg_ 
social del trabajo, confonne a la tenninalogla m..'1s moderna: del dcrg, 

cho procesal soc:i.al, pues en el rrulticitado articulo 123 de la Carta 
Magna se emplea el concepto de conflicto cano sinOni.mo de litigio o 
juicio, y en su expresiOn m.&s genuina se identifica como el proceso S.Q. 

cial del trabajo, en el campo de la producciOn econbnica, en la pre_:! 
taciOn de cualquier servicio y en las relaciones burocrhticas. 

En cuanto a la clasificaciOn general de los conflictos de 
trabajo, podernos detepninar que existen en razón de los sujetos, en r.Q_ 
zón de su naturaleza, de acuerdo al tipo de interes afectado. En razón 
de los sujetos pueden ser entre trabajadores y patrones, conflictos de 
trabajo RUscitados con motivo del contrato o rclaciOn de trabajo o h~ 
ches lntimamcnte relacionados con ellos. 

Tambi~n pueden ser entre trabajadores, que son conflictos dg_ 
rivados del contrato o relaciOn de trabajo o de hechos estrechamente 
concatenados con ellos, el conflicto es entre patrones nonnalmcnte es 
por diferencias originadas del contrato de traba.jo. 

Por su naturaleza, los conflictos laborales se clasifican en 
juridicos y econánicos. Son conflictos juridicos los que surgen por la 
aplicacibn o interpretación de las normas de trabajo, legales o con 
tractuales. Este tipo de conflictos pueden revestir naturaleza i.ndiv.1, 
dual o colectiva. Son conflictos econc!:.nicos los que se refieren al e,!!. 
tablecimiento o modificacibn de las condiciones de trabajo, o bien a 
la suspensiOn o tenninación de las relaciones colectivas de trabajo, 
el mbs claro ejemplo es la demanda de revisión del contrato colectivo 
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de trabajo. 

De acuerdo al tipo de interes afectado, 1os conflictos de 
trabajo pueden ser individuales o colectivos. Los primeros afectan el 
interCs perticular de uno o varios trabajado~es, cano podrla ser la 
controversia por la reducciOn de salario de uno o varios de ellos. 
Los segundos lesionan el interés gremial de los obreros. Clasificación 
que no corresponde al nümero de contendientes; obedece sobre todo al 
carbcter de la relaciOn individual o colectiva que lesione. 

Como los tres tipos de conflictos corresponden a criterios 
de clasificaciOn distintos. pueden ccmbinarsc entre si, catalogltndose 
en cinco grupos, entre trabajadores y patrones individuales jurldicos 
entre trabajadores y patrones colectivos jurldicos, entre trabajadores 
y patrones colectivos econbnicos, entre trabajadores individuales y cg 
lectivos. y entre patrones individuales y colectivos. 

Un tipo de conflictos muy particular es el que se presenta en 
tre el Estado y sus servidores. Tanando en cuenta que el Esta.do Mode.!:_ 
no se desdobla en dos entes, el pri.mcro cano un Estado politice orge_ 
nizado jurldicamente con las garantias individuales y los JXX!eres ~ 
blicos, legislativo, ejecutivo y judicial; constituyCndose el Estado 
Federal por estos, y por los Estados miembros que adoptan la misma fo,E_ 
ma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo cano d.i 
visión territorial y de su organización polltica y achninistrativa del 
Municipio libre. 

El segundo ente, cano lll1 Estado de derecho social, que e~ 
prende las garantlas sociales y su jurisdicción espc-cial, que integra 
uno de los capitulas de la consti.tuci.Ón social, pE?ro subordinado a los 
poderes püblicos. 

El Estado dcmocrñtico-capitalista simboliza a la clase cxpl.Q. 



29 

tadora, por lo que es admisible la existencia del Estado p3tr0n, cuya 
alma es esencialmente burguesa y en sus relaciones sociales con sus 
servidores o trabajadores se originan conflictos laborales que deben 
ser dirimidos por jurisdiccibn especial del trabajo. La otra cara del 
Estado y derecho social, mediatizada por la fuerza del poder pÜblico. 

De manera generica, la cvoluciOn de los conflictos de trab-ª 
jo puede encontrar soluciOn a través de la voluntad de los sujetos Í!!! 
plicados, por los l:iu.enos oficios de un tercero ajeno a la controversia 
o por la decisibn de la autoridad jurisdiccional. 

Es slntcma incquivoco de madurez y de capacidad para cene.!_ 
liar, cuando los propios sujetos en conflicto consiguen resolver sus 
diferencias directamente. En ocasiones es poco viable que las partes 
lleguen a un arreglo, pero tam~o se quieren ir al extremo de la vin 
jurisdiccional, en estos casos puede acudirse a un tercero que act'U:!! 
ria en calidad de conciliador, mediador o árbitro. 

La resoluciOn jurisdiccional de los conflictos laborales C.§. 

tA cnccmendada por el articulo 123 de la ConstituciOn, a las Juntas de 
ConciliaciOn y Arbitraje, apartado .,A" fracciOn XX, y al Tribunal fcd~ 
ral de ConciliaciOn y Arbitraje en la fracción XIII del apartado "B". 

En cuanto a los conflictos de trabajo burocratico la fra.s_ 
cihn XI del apartado .. B" del articulo 123 Constitucional, establece jg 
risdicciones especiales de carhcter social con objeto de resolver las 
controversias entre el Estado y sus servidores; una para las difere!l 
cías o conflictos entre los poderes legislativo y ejecutivo y sus tr~ 
bajadores, y otra para las diferencias o conflictos entre el poder jg 
dicial de la Federación y sus servidores. 

Asi cono los obreros, jornaleros, empleados, d~sticos, ª.!:. 
tesanos y en general todo aquel que presta un servicio a otro tiene su 
jurisdicción especial laboral a cargo de las Juntas de Conciliación y 
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Arbitraje, 1os trabajadores al se-rvicio del Estado tienen tambi&n su 
jurisdicci.On especial a cargo del Tribunal Federal de Conci.li.acibn Y 
Arbitraje y del Pleno de la Supremo. Corte de Justicia de la Naci.On, sg_ 
gó.n se trate del Poder al que si.rvan. Las normas de procedimientos a 

traves de las cuales se ejercen las dos jurisdicciones y los actos pr.Q 

cesales son los mismos. 

Los Tribunales Burocrbticos. el Tribunal Federal de Conci.li.Q. 

ci.On y Arbitraje y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ejercen 
funciones administrativas cuando se trata de los registros de los SÍ!! 
dicatos, y cuando se trata de registro de condi.ciones de trabajo. 

Por lo que se refiere a la cancelaci.On del registro de los 
sindicatos, cuando hay controversia, no es acto achnini.strativo si.noma 
teria de un juicio contencioso que se resuelve en ejercicio de la fun 
cibn jurisdiccional. 

En la jurisdiccibn laboral burocrhtica se dirimen los con. 
flictos entre el Estado y sus servidores. los cuales se originan 
por las diferencias que surgen con motivo de la relaciOn jurldica de 
trabajo existente entre los Poderes pUblicos, Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. y sus trabajadores• o por hechos lnti.Jnamente relacionados 
con ellas y pueden ser de cuatro clases: 

1) Individuales. entre los titulares de una depc!'ndencia y 

sus trabajadores; 
I1) Colectivos. entre el Estado y las organizaciones de tr!!_ 

bajadores a su servicio; 
I1I) Sindicales. entre los trabajadores y sus organizaciones: 
IV) 1nters-tndicales, entre dos o mh.s sindicatos de trabajadQ. 

res al servicio del Estado. 

De los dos primeros tipos de conflictos podemos indicar que 
son producidos con motivo de la rclacibn laboral establecida entre los 
titulares de las dependencias o instituciones y trabajadores de base a 
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su servicio. 

vacados, 
gencias 

En cuanto a los sindicales e intersindicales estos son pr.Q 
asimismo Por la relación jurídica, pero donde existen dive_!'.. 

con relaciOn a los derechos escalofonarios o preferentes o de 
car~cter profesional entre los miembros de un sindicato, o entre dos 
o ~s estructuras sindicales. 

Cualesquiera de los conflictos antes señalados entre los 
trabajadores y los Poderes de la Unión, se tramitan con sujeción 
las mismas nonna.s de procedimiento consignadas en la ley reglamentaria 
del apartado "B" del 123 Constitucional. 
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5. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO BUROCRATICO. Podriamos enten 
der al derecho procesal caocJ el conjunto de las nonnas jur!dicas que 
se ocupe1.n del procedimiento, acciones, excepciones y defensas en los 
casos de oposiciOn de intereses ante las autoridades jurisdiccionales. 

Un prOC"eso es una secuencia de determinados actos que estltn 
encaminados a lograr la sentencia, es decir, a que el juzgador emita 
un juicio sobre las diferencias entre las partes litigantes. La secue.n 
cia del proceso esth definida por el derecho procesal. Es apeglmdose a 
las nonnas y preceptos de esta ciencia jurídica cano se puede dar se~ 
ridad y estabilidad al proceso. 

Desde el inicio de la existencia del hcmbre su vida en scx:dg, 

dad necesariamente esta sujeta al derecho, todas y cada una de las 
nonnas que penniten la convivencia de personas con diversos intereses; 
pero en muchas ocasiones estos intereses son encontrados, y es neces_!! 

rio que las partes en conflicto ocurran ante la autoridad envestida de 

facultad de resolver la cuestión, diciendo a quien corresponde rcalmen 
te la razón. 

1-3. reglamentaciOn del prcx::eso es, la que norm:i las acciones 
de quienes ocurren demandando la justicia, las excepciones y defensas 
de los demandados, establece cuales prob.o~nzas deben aportarse para el!_ 
clarecer los hechos origen del conflicto y en muchos casos llegar a tQ 
rifar o indicar las penas, multas o indemnizaciones que alguna de las 
partes, la demandante o la dcm:mdada, debe pagar a la otra; a indicar 
que actos debe llevar a cabo y cUc1lcs dejar de ejecutar. 

El derecho referido es ITl.ly reciente, por lo que el del tr!!_ 
bajO lo es m&s a.ón. Incluso se puede decir que se encuentra en fo-rtn!!. 
ciOn. En efecto, el derecho sustantivo del trabajo aparece en la pr.,i 
mera dCcada de nuestro siglo, y su rama ccrnplcnx:.>ntari.a, el derecho -
procesal del trabajo cuenta aün con menos antig1'edad; incluso no es 
sino hasta la d&cada de los treintas cuando se comienza la i.rnpartici.On 
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de la c~tedra en la Escuela de Jurisprudencia. 

Para Miguel Cant6n Moller "el Derecho Procesal del Trabajo 
algo mh.s que el conjunto de normas que al respecto hay en la ley; 

es también un conjunto de doctrinas que detienen las acciones que se 
pueden ejercitar; es tambi~n el conjunto de teorlas que sobre la ac~ 
ci6n de los tribunales de trabajo existen y es por Último, tambiCn 
la i.ntcrpretaci6n juridica de las normas, aún sin su aplicaciOn, por 
parte de los estudiosos del derecho en su parte propiamente proce 
sal". (19) 

Pero a nuestro juicio el derecho procesal del trabajo es el 
conjunto de nonnas jurldicas que se ocupan de los procedimientos de 
los conflictos de trabajo, sanctidos a tribunales laborales. 

Debe entenderse principalmente que el objeto del derecho 
la necesidad social de regular los conflictos de intereses entre los 
particulares. solucionhndolos en forma. pacifica y justa. As! pues la 
principal finalidad del derecho procesal se encuentra en la necesidad 
de Rplicar y realizar la ley sustantiva sujetando su actividad a no.E 
mas cC111.mes parn la impartici¿n de justicia. 

El principal objetivo del derecho procesal del trabajo es ttB 
cho m&s importante aún, pues se trata de solucionar conflictos de intg 
res mAs que particulares, de clases sociales; de estratos que por raz2 
nes de carhcter cconbnico se encuentran transitoriamente encontrados, 
opuestos; puede ser que una rcsoluci¿n en estos casos afecte el intg 
res particular de uno o varios individuos, que sin UTibnrgo, sea ¡x'!rfc.s. 
tamente justa, pues regulariza problemas de interes ccmunitario. Es dg 
cir, se trata de un derecho eminentemente de clases cuando se habla de 
derecho laboral y por consiguiente de derecho procesal de la ma.tcria. 

(19) C\NTON MJLLER, Miguel. Derecho del Trnba.lo Buroc:rhtico. Segund, 
Edici¿n. Pac, MCxico, 1985. Phg. 218. 
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En el Derecho Procesal del Trabajo burocrAtico, las dispos_i 
cienes generales son semejantes a las laborales, pues son supletorias 
por mandato del articulo 11 de la Ley rederal de los Trabajadores al 
Se-rvicio del estado. Sin embargo, enuncia el principio de irrenunci.!!, 

bilidad de derechos sustanciales y procesales consagrados en las ~ 
yes en favor de los empleados póblicos. 

F\.mdamentalmente, 
cial la aplicaciOn de los 

en el proceso burocrAtico es norma esen 
principios de justicia social, asl cano la 

prevalencia de interpretación lllc\s favorable al trabajador en caso de 
dudas. shlo destaca la prohibiciOn de cobrar cuotas y de recusar a los 
miembros del tribunal; pero tanto en este proceso cerno en el pr.Q. 

píamente del trabajo, se regula un r~gimen de responsabilidades y 

sanciones que son indispensables para una buena administarci.On de ju.=! 
ticia. 

Las diferencias o conflictos entre el Estado y sus servidg 
res por disposici.On expresa de la Ley de la Materia. tienen el carh.f:,_ 
ter de jurldicos • ¡x>r lo que el proceso. a su vez. sólo. puede tener c2 
mo objetivo una rclaciOn laboral jurldi.ca sujeta expresamente a normas 
del procedimiento de la reglamcntaciOn del apartado .. B .. del articulo -
123 Constit:uci.onal o de sus disposiciones supletorias. 

No hay, pues. conflictos de carlicter econ&ni.co,- cano ocurre 
entre los factores de la produccibn. entre el Estado y sus servidores, 
por tanto que en estos no est:h. en juego el fenancno de la producci6n, 
sino simples relaciones de carhcter jurldico donde puedQn originarse 
violaciones a la Ley por parte de los trabajadores o de los titulares 
de las dependencias gubernamentales. cono sujetos de derecho en las rg 
laciones laborales burocr&ticas. 

El proceso lalx>ral respectivo va encaminado a obtener la S.!! 
tisfacciOn del derecho en un laudo con efecto de cosa juzgada. sobre -
la base de la verdad sabida y buena fe guardada, pero la relaciOn es 
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eminentemente jurldica. en la inteligencia de que los derechos de los 

trabajadores son sociales y del Estado patrimoniales. 

As! encontrarnos en el Diccionario Juridico Mexicano la def_!. 
ni.cil>n de Derecho Procesal Burocrl!tico en donde indica "es el que está 
destinado a la solución de los conflictos planteados entre los emple-ª. 
dos y funcionarios pÜblicos y las entidades gubernamentales, tanto cen 

tralizadas cano desentrali..zadas en las cuales prestan sus serv..!. 
cios". (20) 

Nosotros lo defini.m::>s cano el conjunto de normas jurídicas -
encaminadas a regular el proceso para buscar la soluci6n de controve.1:_ 

sias planteadas entre los empleados pÜblicos y el Estado en su cará.s. 
ter de patr6n. 

Aunque hemos notado la similitud entre el proceso burocrát..!. 

coy el derecho procesal laboral en general, existen variantes en el 
procedimiento que se sigue para buscar la soluci6n del conflicto; en 
tre las principales se encuentran los tr&nites de los similares cole.s_ 
ti vos y sindicales. 

Dentro de este tema. seria importante señalar ciertos term.! 
nos que van dirigidos a solucionarlos y al acatamiento de la resoly 
ci6n emitida por el hrbitro. en este caso el Tribunal Federal de Conc.! 
liaci6n y Arbitraje. entre los mlts importantes encontr.nmos los term.! 
nos Laudo. Ejecuci6n de Laudo y Medios o Medidas de Apremio. 

Laudo, lo podemos definir cano una sentencia arbitral. No se 
trata de una reccmendaci6n sino una resoluci6n, un fallo. El laudo 

(20) INSTI'l1.JTO DP. INVESI'.IGACIONP.S JURIDICAS. Op. Cit. Pag. 1036. 
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siempre es emitido par un tercero, ya sea individuo o grupo colegiado. 
y tratandose del Derecho Burocr&tico, ser& el Tribunal referido en el 
~rrafo anterior. 

Ejecucil>n de L.a.udos, una definición canpleta es la que encon 
tramos en el Diccionario Juridico Mexicano, el cual nos indica "Es re!!_ 
lizar o llevar a la prActica un fallo o decisiOn en materia de Derecho 
del Trabajo. Hecer efectivo el contenido de una nonna individual ordg 
nada por una. sentencia o ºlaudo" laboral. Son actos encaminados a l.Q 

grar el cunpli.miento de resoluciones dictadas por las Juntas de Conc,i 
liacilm y Arbitraje, mediante las cuales se pone fin a un conflicto ... 
(21) 

Solamente, consideramos se podria agregar, '' ••• Juntas de Con 
ciliación y Arbitraje y el Tribunal federal de Conciliación y Arbítr!!_ 
je, mediante ....... 

Medios o Medidas de Apremio, podríamos indicar que son los 
instrunentos jurídicos a trav¿s de los cuales la ~utoridad canpet:ente 
puede hacer cumplir sus resoluciones. 

(21) Ibidem. Pltg. 1229. 



ANTECEDENI'ES HIS'IORICOS DE U. JUSTICIA LAf!ORAL BUROCRATICA 
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A. Declaración de Derechos Sociales de 1917. 
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Arbitraje. 
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B. Juntas Arbitrales y el Tribunal de Arbitraje. 
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C A P I T U L O II 

ANI'ECEDENIBS HISTORICOS DE LA JUSTICIA LABORAL BUROCRATICA 

La justicia la'tx>ral burocrAtica se ha ido desarrollando le!!. 
tamente .. De hecho, los trabajadores al servicio del Estado no fueron 
incluidos en el texto original del articulo 123 constitucional; 42 
cluso llegb a existir confusiOn en cuanto a si los trabajadores pÜbl.!. 
cos se encontraban protegidos por el texto de la Carta Magna de 1917, 
por lo cual cxistia un gran vacio en cuanto a la resoluci6n de los con 

fli.ctos que se suscitaban entre el burócrata y el Estado. 

l. ANI'ECEDENTES PRECONSTITUCIONA!..ES DEI.. DERECHO LABORAL 
BURCCRATICO. En M~xico, los antecedentes de la historia lalx>ral in.!. 
cían aproximad.:nnente en el año 1906 con el Manifiesto del Partido L.!. 
beral de Ricardo Flores MagOn donde se dan las bases para el establ_g_ 
cimiento del derecho del trabajo con conceptos cerno la mayorla de tr!! 
bajadores mexicanos en las empresas nacionales, igualdad de salarios 
para nacionales y extranjeros. prohibiciOn del trabp.jo para menores 
de 14 años, jornada mhxima de ocho horas, pago de salario en efectivo, 
pago semanal del salario, salarios mlnimos, prohibicibn de descuentos 
y multas a los trabajadores, la prohibicibn de las tiendas de raya, 
habitacibn para los trabajadores. 

M8s adelante las huelgas de Cananea y Ria Blanco y no o.!. 
videmos los años de 1912 a 1916 con la Casa del Obrero t-h.mdial que 

denotaba el inicio a un cambio social con incursión de los trabajad.Q. 
res expresando sus necesidades, dando como resultado un beneficio en 
la Oeclaracibn de Derechos Sociales de 1917, la que "cscl dotada de 
una fuerza expansiva poderosa y bella. lo pri.mc!'ro, porque en ella C.§. 

ta encerrado el torrente de la revolucibn, y lo segundo, porque esth 
al servicio de la justicia para todos aquellos que viven enajenados 
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en un trabajo para otro". (21) 

A) Declaraci&n de Derechos Sociales de 1917. Anterior al 
ano de 1917 solo se encontraba como ~ica base de los derechos de los 
trabajadores los sen.alados en materia civil, estos indicados de mang 
ra equivocada, pues recordemos que el car~cter social de la materia 
laboral, es el otorgar proteccibn al subordinado, al d&bil, que no se 
encuentra en el mismo nivel que la otra parte de la relación existen 
te. 

El Derecho Soci.al naciO cano un derecho creador, lleno de 

nuevos ideales y reformador de valores ya olvidados " ••• expresando una 
nueva justicia ya alejada de las simples relaciones de los hanbres y 
convirti&ndose en la manifestación de las necesidades y anhelos del 
hanbre que entrega su energia al trabajo". C22) 

La 

sociales fue, 

cendencia que 

incorporación al texto constitucional 
sinduda • la aportacibn mlis original 

realiz6 la Asamblea Constituyente de 

de los derechos 
y de mayor tr.:l.§. 

Queretaro. Con 
ello. la revolución mexicana replante6 en la teoria constitucional la 
doctrina de los derechos del haTibre y af inno una nueva tesis sobre 
los fines del Estado. Los articules 27 y 123 significaron una rrueva 
era del constitucionalismo cerno i.nstrt..irrento protector de la libertad y 

de la dignidad de la persona cano ser humano. 

Los Estados liberales regidos por las Constituciones del 
siglo pasado, entendieron que con garantizar la libertad y la d~ 
cracia politica no bastaba, para resolver los problemas de la real.i 
dad social que se presentaba. que se traducia en una desigualdad eC.Q. 

nOnica. escenificada por los poseedores de los medios de producción 

C21) DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. Plig. XIX. 
(22) Ibidem. Phg. 45. 
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que solo tenlan cano patrimonio 
impedla que todos los sujetos 

tiva de un desenvolvimiento progresivo. 

su fuerza de trabajo. Esa 

visualizaran una perspeg 

Al abandonar el general Huerta el poder. se dio opoI 
tunidad a tropas constitucionalistas a luchar por derechos laborales. 
El 8 de agosto se dictO en Agu.._,scalientes la reducción tanto de la jo,!: 
nada de trabajo semanal como la prohibicibn a la reduccibn del salario 
para esos dias ya en Tabasco se reducia a ocho las horas de trabajo; -
en Jalisco y Veracruz se llevo a cabo por Manuel M. Di€guez la exped.!_ 
ciOn de un decreto sobre la jornada de trabajo, descanso semanal y V-ª. 

caciones; el 7 de octubre, Manuel Aguirrc Berlanga publico el decreto 
que podemos considerar cerno una primera Ley del trabajo de 1915 en don 

de se contemplb entre otros: jornada de trabajo de nueve horas, proh..!. 
biciOn del trabajo a menores de nueve aiios. protecciOn al salario y se 
crearon las Juntas de ConciliaciOn y Arbitraje; El cuatro de octubre -
de 1914 se impuso el descanso SCITk."lflal en Veracruz y e1 primero de ese 
mismo mes se expidió la Ley del Trabajo del Estado, con jornada de nue 

ve horas. descanso semanal, salario minirno. (23) 

En 1915, en el Estado de Yucathn se propuso refonnar el º.!: 
den social del estado, expidiCndose para ello" ••• las leyes que se 
conocen con el ncmbre de las cinco hennanas -agraria, de hacienda, 
del catastro, del libre rrunicipio y del trabajo- un intento de sind..!. 
cali...zaciOn de la vida". (24) 

Esta Ley del Trabajo declaró algunos puntos principales 
que mhs tarde intcgrarian el articulo 123 de la Constit:uciOn cano el 
satisfacer los derechos de una clase social, el obtener los bencf..!. 

(23) Constitución Politica de los estados Unidos Mexicanos. Cementada 
INSTITlJIO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS. UNAM, México, 1985. 

(24) DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. Phg. 47. 
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cios mlnimos de que deben disfrutar los trabajadores, y reglamentando 
a la vez instituciones colectivas e individuales, jornada mlucima. del!. 
canso semanal sin olvidar las norrn.a.s sobre higiene y seguridad y el 
trabajo de las nujeres y los menorese 

Ya anteriormente Carranza, cerno jefe revolucionario, se dg, 
dicb a disolver ideas militares heredadas del porfiriato y se propuso 
consolidar un gobierno fuerte en base a transformaciones sociales y 

econlmi.cas con un similar enérgico y practicando la aplicación de 
principios no generales, si.no de la '"habilidad para resolver, aunque 

fuera a corto plazo, los problanas sociales mli.s agudos con la activi:, 
dad del Estado, abandonando el papel de mero vigilante del proceso S.Q. 

cial, convirti&ndose en el pranotor fundamental de su nejoramiento "E. 

diante la adiciOO de nuevos derechos sociales a los derechos indivJ:. 
duales ya indiscutiblesº. (25) 

Carranza en 1916 convoc6 al pueblo para que eligiera repr~ 
sentantes a una Asamblea Constituyente que dctenninara el contenido 
futuro de la Constitución, pero el resultado no fue del todo bcnef.i. 
cioso, ya que el proyecto presentado. decepcion6 a la asamblea. ya que 
ninguna de las reformas sociales quedó asegurada en lo que respecta a 
la ma.teria laboral que tenia su regula.ciOn en el precepto quinto de la 
Constitución de 1857. 

El debate que se produjó alrededor del articulo quinto del 
proyecto carrancista fue, sin duda, el m!is importante de la convc!!, 
ciOn de Quer~taro, ya que de Ct, consideramos. emanaron los textos 
que han dado a la ConstituciOn Mexicana sus caracteristicas mas or.1. 
ginales, y en el cual adcrnfls se manifestaron dos grandes tendencias en 
cuanto a la incursión de preceptos pol~ticos-sociales en el texto 

(25) Bl.ANQUET, Eduardo. Historia Mlnima de Ml-xico. El Colegio de Mex.!, 
co, M&xico, 1996. P?ig. 144. 
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constitucional; la primera, guihndose por la t~cnica constitucional; 
juzgaba desaconsejable la inclusión en la Carta Magna de materias que 
habit::un-1.mente se regulaban en la legislacibn ordinaria, ya que pens.!!. 
ba que la materia constitucional estaba circunscrita a la organización 
politica del Estado y a la garantla de los derechos individuales. 

La intervensiOn de los diputados H~ctor Victoria., Froyl&n 

Manjarrez y Alfonso Cravioto plantearon, en definitiva, el nacimiento 
·del constitucionalismo social. El primero citado, uno de los pocos d.i_ 

putadas obreros que asistieron al Congreso de Quer~taro, lamentó la 
oposición de un sector de la asmblea a la i.ntegrac~n de los derechos 
obreros en la constitución "... Es verdaderamente sensible que el 

traerse a di.scusi.On un proyecto de reformas que se dice revolucionario 
deje pasar por a1to las libertades pÜblicas, cerno han pasado hasta ah.Q. 
ra 1as estrellas sobre las cabezas de los proletarios; ••• los trabaj!! 
dores estamos enteramente cansados de la labor '{'.>brf ida que en detri.merr 
to de las libertades póblicas han llevado a cabo los acadl>micos, los 
ilustres, 1os sabios., en una palabra los jurisconsultos". (26) 

Manjarrez fue el que diO la pauta para que se dedicara todo 
un titulo constitucional al problema del trabajo, objetivo que juzgO 
indispensable para servir los ideales revolucionarios, aunque fuera 
necesario ranper con los moldes del constitucionalismo " ••• creo que 
debe ser mbs explicita nuestra Carta Magna sobre este punto, y precl 
samentc porque debe serlo, debemos dedicarle toda atención, y si quig_ 
re, no un articulo, no una adición., sino todo un capitulo, todo un t_l 
tulo de la Carta Magna ••• a mi no me importa nada de eso., a mi lo que 
me importa es que se den las gnrantias suficientes n los trabajadores, 
a mi lo que me importa es que atendamos debidamente el clamor de esos 
hombres que se levantaron en la lucha armada y que son los que mhs ~ 

(26) Di.a.ria de los Debates del congreso Constituyente 1916-1917, ~xi 
SQ.• Ediciones de la Ccmisibn Nacional para la celebración del se§_ 
qui.centenario de la Proclamación de la Independencia Nacional y 
de la Revolucibn Mexicana, 1960, T. I, Pp. 978 y 980. 
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recen que nosotros busquemos su bienestar y no nos espantemos de que 
debido a errores de fonna; no nos asustemos de esas trivialidades, V-ª. 
mas al fondo de la cuestión; introduzcamos todas las reformas que sean 
necesarias al trabajo ••• ". (27) 

Alíonso Cravioto remacharía brillltntemente las proposiciQ 
nes de los radicales. Para et, el articulo quinto presentado por la 
ccmisión era t:lmido y lo que se necesitaba, de plano, era un articulo 
constitucional especial dedicado a la protección de los derechos obre 
ros. Recordaba que la Revoluci6n Mexicana habla pugnado no sOlo por 
una transformación politica del pais, sino por una serie de reformas 

sociales, Cravioto expusO ". • • Esas refonnas sociales pueden canden. 

sarse asi: lucha contra el pe:onismo, o sea la redención de los trab-ª. 

jadores de los campos; lucha contra el obrerismo, o sea la reivindic.§!. 
ción legit!ma de los obreros, asi de los talleres cano de las fábr..!, 
cas y de las minas; lucha contra el hacendismo, o sea la creaciOn, de 
sarrollo y Ol.lltiplicaciOn de la pequef'ia propiedad; lucha contra el C.2_ 

pitalismo monopolizador y contra el capitalismo absorvente y privilg 
giado; lucha contra el clericalismo con todos los religiosos; luchg 
ttx:Js contra el militarismo, pero sin confundir el militarismo con nuel! 
tro ej~rcito ••• n. (28) 

L!J asamblea, habiendo logrado un consenso un.anime, aprobO 
suspender la discusión del articulo quinto para que se presentara 
su consideraciOn un proyecto de bases constitucionales en materia de 
trabajo. La asamblea, no senaló la integración de canisiOn alguna P-ª. 
ra tal efecto. Sin embargo, esta fue integrada JX)r el ingeniero Pal! 
ter Rouai.x, diputado poblano y Secretario de Fcmento 1 y el licenciado 
Josl! Natividad Mac:l.as. los cuales junto con el grupo que forma.ron rg 

(27) Ibidan. PAg. 986. 
(28) Ibidan. PAg. 1025. 
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cibieron varias sugerencias de diversos diputados que se incorporaron 
al proyecto final. Este fue presentado al congreso el di.a 13 de enero 
de 1917. explic~do la naturaleza de las reformas propuestas con una 
idea b&sica. el incuestionable derecho del Estado de intervenir cano 
fuerza reguladora en el funcionamiento del trabiijo del hanbre. 

As! el d!a 23 de enero de 1917 se puso a discuci~n el dict~ 
men correspondiente. destacAndose en el debate el derecho de huelga. 

- Finalmente 163 diputados constituyentes aprobaron por unanimidad los 

textos del articulo quinto y del que pasaría a ser el articulo 123 
dentro del titulo constitucional denani.nado " DEL TRABAJO Y LA PREV..!. 

SION SOCIAL". (29) 

Con esta declaraciOn de derechos sociales contenida en el 
articulo 123. implico que ~st:os ya no fuesen una abst:enciOn del poder 
pÜblico cerno las garant!as individuales. sino un contenido positivo. 
una obligaciOn de acruar para el Estado con el objeto de vigilar la 
libert:ad y la equidad en las relaciones laborales. y de fungir cano 
Arbitro entre las fuerzas de la producción, con el objeto t:ambién de 
asegurar un equitativo equilibrio. 

En el originario articulo 123, se considera que se consignO 
la primera declaración de derechos sociales de los empleados ~blicos 
pues quedaron canprendidos dentro de la enunciación de sujetos del d~ 
recho del trabajo bajo la dencmi..nación ge~rica de empleados. La declQ 
ración constitucional expresa " El Congreso de la UniOn y las Legisli!, 
turas de los Estados deber~n expedir leyes sobre el trabajo fundadas 
en las necesidades de cada 
guientes, las cuales regirán 

región, sin contravenir a las bases s_!, 
el trabajo de los obreros, jornaleros, 

empleados d~sticos y artesanos, y de una manera general todo contr~ 

(29) DE I.A MADRID HURTAIXJ, Miguel. Estudios de Derecho Constitucional. 
Edición Especial. C.E.N. del P.R.I., México, 1981. Pltg. 112. 
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to de trabajo ••• ''. (30) 

No obstante la amplitud del articulo 123 de la Constituci6~ 
de 1917, dando lugar a una expansividad al derecho del trabajo, lo 
cierto es que la Ley Federal del Trabajo de 1931 cerrb cualquier pos.!_ 
ble debate respecto a si se taneron en cuenta a los servidores pó.bl.!. 
ces, estableciendo en su articulo segundo .. las relaciones entre el E§. 
tado y sus servidores se regirhn por las leyes del servicio civil que 
se expidan"; aunque los empleados del poder pÜblico pcnnanecieron al 
margen de toda protecciOn constitucional. 

Fue hasta el Estatuto jurldico de 1938, en que se reglamentO 
por primera vez la declaracibn social del articulo 123 en cuanto a la 
buroc:"racia. 

8) Estatutos de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 
de la Unión de 1938 y 1941. Los burbcratas fueron excluidos del texto 
constitucional del articulo 123. aunque en el prelanbulo se dieron fa 
culcades a las Legislaturas de los Estados para expedir leyes del tr-ª. 
bajo. algunas de esas leyes se ocuparon de las relaciones de los trQ_ 
bajadores al servicio de las Entidades Federativas. otras. las mlts. 
no. 

La Ley del Trabajo en Veracniz en 1918, no incluyó a los 
trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, tampoco lo hicieron 
el COdigo del Trabajo del Estado de YucatAn, del mismo año, na la Ley 
de Tabasco de 1926, por citar algunas. En otros Estados si se reglQ. 
mentaron las relaciones de los trabajadores con las Entidades; cano la 
Ley de Chitru.alu.Ja de 1922, la de Chiapas de 1927 y la de Aguascalientes 
de 1928. (31) 

(30) TRUEBA URSINA, Alberto. Nuevo Derecho Procesal del trabajo. P.Q 
rrüa, M<',xico, 1980. PAg. 583. 

<Jl> ~Y~: ~~~':°~~;i~~iyg9r_ ~5~~ ~~echo del Trabaio. Segunda 
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Ley Federal del Trabajo de 1931 no con. 
vez que los considero objeto de una ley 

donde se cmpezb a relacionar el servicio 

Incluso la referida ley de 1931., insistiO en el misrro con 
cepto del servicio civil y soslayando las disposiciones respectivas 
del articulo 123 constitucional, en su segundo articulo señala " Las 

relaciones entre el Estado y sus servidores regirhn por las leyes 
del Servicio Civil que se expidan". 

El debate de que si el artlculo 123 de la Carta Magna con 
templaba a los burbcratas, lo resolviO la Suprema Corte de Justicia 
en el sentido de que " los trabajadores al servicio del estado no gg 
zan de las prerrogativas que para los trabajadores consignO el articg 
lo 123 de la ConstituciOn ya que ~ste tendib a buscar un equilibrio en 
tre el capital y el trabajo corro factores de la producciOn, circunstag 
cias que no ocurren en las relaciones que median entre el poder pübl.!, 
co y los empleados que de ~l dependen". (32) 

Durante este periodo, y al no expedirse las leyes del serv.!_ 
cio civil, los trabajadores al servicio del Estado, se encontraron en 
lllla inseguridad juridica laboral canplet.:i, sujetos a los continuos cam 
bios pollticos, puesto que con la renovaciOn de funcionarios, hasta 
los plazas mAs modestas eran removidos o cesados por el nuevo titular 
de la dependencia. 

Siendo Presidente Constitucional sustituto el Genera1 Al::>g, 
lardo L. Rodriguez, quien siempre mani.fest6 interl!s por la si.t:uaci6n 
de los empleados pUblicos entre otros acuerdos dictO uno de gran impo.!:_ 

{32) SERRA ROJAS, Andres. Op. Cit. PAg. 380. 
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tancia. el Acuerdo sobre la OrganizaciOn y f\..mcionamiento del Servicio 

Civil. que se póblico en el Diario Oficial del 12 de abril de 1934. 
Ya con anterioridad, casi al temar posesic!>n en 1932. habla dictado un 

acuerdo en el sentido de que los empleados del Poder Ejecutivo no fu..st 
ran removidos de su cargo sino par justa ca.usa. (33) 

Documento que indicaba la forma de su aplicaciOn y se impon 

drla todas las personas que desempef'iaban cargos, empleos o can.i 

sienes del Poder Ejecutivo de la UniOn. que no tuvieran carhcter m.,i 
litar, y excluia a los altos funcionarios y los de confianza. Cons_i 
deramos que este acuerdo parecía establecer privilegios a los Emple-ª., 
dos del Poder Ejecutivo, más que reconocer los derechos del servicio 
püblico, y señalaba Ünicament:e la creaciOn de canisiones del servJ:. 
cio civil en las Secretarias, Departamentos de Estado y deni.!Js depen 
dencias que tendri.an funciones muy importantes referidas principalme!! 
te a la selecci6n de personal y algunos efectos cscalofonarios. Pod,g_ 

mos considerar que el general Abelardo L. Rodríguez mostr6 gran si!!! 
patla pcr los trabajadores y con espiritó revolucionario trat6 de cqu_! 

parar los derechos de los servidores pi3;blicos a los de los t:rabajad.Q 
res. 

Tan.ando cerno antecedente principal un proyecto de Ley del 
Servicio Civil, fon11Ulado por el Partido Nacional Revolucionario en 
1935, y con el apayo de gran núnero de servidores pÚblicos, fue prg 
sentado en el Senado de la Repüblica, cano cimara de origen. el 27 
de novienbre de 1937, el proyecto de Estatuto Jurldico de los TrabajQ 
dores al Servicio del Poder Ejecutivo Federal. (34) 

Las ccmisiones del Senado consideraron" .... que el empleado 
público. cano asalar:Lado. constituye un factor de riqueza social de 

(33) CANlUN l'K>LLER, Miguel. Op. Ci.t. P!ig. 77. 
(34) DAVAI.DS, Jos~. Const:itucil>n y Nuevo Derecho del trabajo. Op. Cit .. 

Pag. 68. 
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que sólo tienen cano patrim::>nio su capacidad de trabajo ••• e1 trabaj~ 
dor aludido, a pesar de la caracterlstica, ha carecido de la pr.Q. 
tección del Estado y de la ley del trabajo y no ha gozado nunca de los 
derechos y prerrogativas que la revolución ha conquistado para los d_g, 
mAs trabajadores". (35) 

Los legisladores acogieron con gran entusiasmo el proyecto 

de Ley con ciertas reservas por el hecho de que favoreciera exclusiv-ª 
mente a los trabajadores del Poder Ejecutivo; de ah! que se pronunc~ 

ran a favor de que esa reglamentación de derechos se hiciera extens,b 
va a todos los laboriosos al servicio de los Poderes de la Unión, 
ya que debla reconocer los derechos de los operarios por igual, y 

no otorgar beneficios exclusivos para algunos. 

Se elaboró un dictamen por parte de las canisiones unidas 

primera y segunda de trabajo y segunda de Gobernaci6n de la CBma.ra de 
Senadores. Durante el debate el senador Gonzalo Bautista apoyo el di.s, 
tamen al señalar "que tan trabajador era el empleado ¡Xiblico cano el 
de cualquier empresa particular y debla gozar de igual derecho y de 
las mismas garantlas que le otorgaba el precepto constitucional, ya 
que ~stas son de car~cter universal. La Constituci6n de la re~blica 
no establece diferencia entre los hombres que trabajan; basta que un 
hombre aporte su esfuerzo para la creaci6n o para la conservaci6n de 
la riqueza, para que se le considere colocado dentro de .las prerroS!! 
tivas que conquistaron los hombres de la rcvoluci6n en los campos de 
batallas y que se inscribieron en el articulo 123". (36) 

Asi despu~s de la amplia discusi6n de que fue objeto el prQ. 
yecto de 1a Ley, el mes de noviembre de 1938 se aprobó por el legisl!!,. 
tivo federal; y fue publicado en el Diario oficial del 5 de diciembre 
de 1938, el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de 
la Uni6n. 

(35) Diario de los Debates de la climara de Senadores. Sesi6n celebrada 
el 21 de diciembre de 1937. Pág. 30. 

(36) Ibidern. Plig. 46. 
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Es importante manifestar que en el Estatuto aparece 1a exi,!! 
tencia de los tribunales canpetentes para conocer de los conflictos de 
trabajo entre los bur6cratas y el Estado. y establece un procedimiento 

por el cóal se d! seguridad jurldica a los servidores pÜblicos. Aunque 
de manera breve. signific6 un gran avance en la justicia laboral buLQ. 

crAtica. 

Posteriormente, se espidi6 otro similar en 1941, que refonnO 
el anterior en lo que se refiere a puestos de confianza, aunentando su 
lista; pero siguiendo los lineamientos revolucionarios del primero, sy 
prirniendo las Juntas Arbitrales y conservando el Tribunal de Arbitraje 

con jurisdicci6n mAs definida y precisa para conocer de los diversos -
conflictos entre el Estado y sus servidores, se consolida el derecho 
de asociaciOn profesional y de huelga, con la misma amplitud consagr!!_ 
da en el Estatuto de 1938. 
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2. INTRODUCCION DEL APARTAOO "B" EN EL ARTICUW 123 C0NS'I1 

'lt.JCIONAL. Posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de los Tr.!!_ 
bajadores al Servicio de los poderes de la Unión en 1941, en el año 
de 1947 el Poder Legislativo aprobó un proyecto que proponla refo~ 

mas al Estatuto y tanto este cano las reformas fueron constantemente -
tachadas de inconstitucionales. 

AÓO as!. los bur6Cratas consideraban que pese a la acelerada 
evolución legislativa el dccumento aludido que los regia no era suf.!. 
ciente garantia y que sblo elevando sus relaciones lalX>rales a rango 
constit:ucional piodian estar seguros de que los derechos que hablan al. 

canzado les serian respetados en todo manento. Cabria mencionar que a 
pesar de la regulación a medias que les of recia el Estatuto los trab!!_ 
jadores del estado reconocían la necesidad de buscar mc\s logros que 
permitierD.n tener la convicción plena de que la justicía laboral los 
llegara a cubrir cano a los trabajadores ccnunes. 

HistOricamente la protección de los bur6cratas por parte 
del articulol23. se di6 en un mnrco totalmente distinto al que se 
present6 en la g~nesis de este precepto; en ese entonces el titular 
del Ejecutivo Federal fu& Adolfo t.l.ipez Mateas quien un gobierno ant~ 
rior se habla descmpenado cano Secretario del Trabajo y Previsión SQ. 
cial. por tanto co~!a perfectamente las dan.andas de la clase obrera. 

El Sindicato Ferrocarrilero desde afies anteriores present,!! 
ba fuertes pugnas entre diversos grupos. par un lado los encabezados 
por lideres propicios a los intereses gubernamentales y por otro se 
encontraban los llamados independientes. cuyo dirigente era Demetrio 
Vallejo. con miras a la obtenci6n del control de la poderosa organi.z.!! 
ción sindical. Se pretendla a toda costa que el sindicato quedara en 
manos de gente que viera por los intereses gubernamentales y no de los 
trabajadores. 
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En 1958 en el mes de agosto, Vallejo logra un aplastante 

triunfo en las elecciones internas; quien desde un principio y ccmo 
primeros actos al frente del organismo, pidiO mejoras para sus agrg 
miados a trav~s de un emplazamiento a huelga. El hecho de que las ¡:>§_ 

ticiones las fornulara un sindicato independiente, condujo a las aut.Q 
ridades a declarar inexistente la huelga y a que no prosperaran los 
amparos que pranc>vieron. (37) 

Trantando de presionar los trabajadores si.ndicalizados in.!. 
ciaron una serie de huelgas de hecho que, por coincidir con un pcri.Q 
do vacacional de la poblaciOn, desquiciaron el transporte. Con esto 
se desatO la represiOn y fueron detenidos algunos dirigentes sindicQ 
les¡ policía y ej~rcito ocuparon los locales del sindicato y detuvi_g_ 
ron a cientos de sindicalistas. Creemos que estos hechos marcaron un 
n.mbo par el desarrollo de la bÜsqueda en la igualdad de derechos 
trav&s del reconocimiento de organismos independientes confonnados 
por operarios bur6cratas;: y marcaron los pasos a seguir dentro de 
la aplícaciOn de la justicía laboral similar. 

Las presiones ejercidas, aunadas a la necesidad de aclarar 
y robustecer la imagen presidencial, l'T1.1Y deteriorada por los actos r,g, 
presivos, propicio que el Presidente de la RepÜblica presentara al P.Q. 
der Legislativo una iniciativa de adiciones al articulo 123 constit:.!! 
cional; sef'\alaba que .. con la preocupaci6n de mantener y consolidar 
los ideales revolucionarios, cuyo legado hemos recibido con plena con 
ciencia y responsabilidad por todo lo que representa para el progreso 
de ~xico dentro de la justicia social, en el info~ que rendi ante 
el Honorable Congreso de la UniOn el dla primero de septiembre Ültimo 
me permiti arn..mciar que oportunamente propondria a su elevada cons.!, 
deraciOn, el proyecto de refonnas de la ConstituciOn general de la Rg 

(37) DA.VALDS, Jos&. Constitucihn y Nuevo Derecho del Trabajo. Op. Cit. 
Phg. 70. 
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p&blica tendiente a incorporar en ella los principios de protecci6n 
para el trabajo de los servidores del Estado. Los Trabajadores al Se.!:, 

vicio del Estado por diversas y conocidas circunstancias, no hablan 
disfrutado de todas las garantias sociales que el articulo 123 de la 
Constitucibn General de la Repóblica consigna para los dem!s trabaJ!!_ 
dores". C38) 

Lo anterior marco el principio de un r€gimen especial de 

excepcibn, la regulacibn jurldica constitucional de las 
borales que se dan entre los Poderes de la Unibn y sus 
empleados. 

relaciones !ª
trabajadores o 

El siete de septiembre de 1959 el Senado de la Re¡mblica r~ 
cibiO una iniciativa del Presidente, en la que haciendo especial se~ 
lélmiento·de que se pretende mantener y consolidar los ideales revol,!! 
cionarios en lo referido a la justicia social, se pretendla incorpQ_ 
rar a la Constituci6n los principios de protecci6n para el trabajo 
de los servidores del Estado. (39) 

En el apartado de los considerandos de dicha iniciativa. se 
remare~ que los trabajadores al servicio del Estado presentan cond.!, 
ciones distintas a los que prestan servicio en la iniciativa privada 9 

ya que estos buscan obtener tm lucro. mientras aquellos trabajan para 
instituciones que buscan el interes general y son colaboradores de la 
funcilm pUblica; pero a pesar de ello tambi&n se debe regular su s.!, 
tuaci6n lalx>ral. Este razonamiento fue el que llev6 a que los der,g 
ches de los burbcratas fueran regulados dentro de la Ley Suprema.. la 
Carta t-tagna. 

(38) 

(39) 
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En el proyecto de ley. en realidad se consideraron las pr.Q. 
tecciones establecidas en el Estatuto de 1941, reconoci~ndose la nec,g, 
sidad del funci.onamiento del Tribunal de Arbitraje .. 

En la sesihn de debate de la Cbmara, el senador Abelardo de 
la Torre Crajales, analizó la situación de los servidores públicos 
hist6ricamente hasta 1938, y se sena.lo que no obstante los ataques y 

criticas adversas que recibiO la prorrulgación del Estatuto, sirvió ~ 
ra dEmOstrar que rnmca se alteró la paz, que no se estorbO al funci.Q. 

namiento del Estado, y que el reconocimiento de los derechos y los dg 
beres de los servidores pUblicos sirvió para el progreso y se conclg 
y~- que entre mejores prestaciones y beneficios tuvieran los bur&:r!!_ 

tas mejor seria su rendimiento; tenninó pidiendo la aprobación de sus 
cc:mpaneros para la iniciativa. Mientras tanto el senador Juan Manuel 
Ter&l Mata dij6 que los trabajadores del Estado, requerian una pr.Q. 
tecci6n, no solo legal sino, a nivel constitucional, que los pondria 
al nivel de los demli.s trabajadores mexicanos. Rodolfo Brena Torres s~ 
na.10 notorias diferencias entre los obreros y los servidores pÜblicos 
de donde se derivan diferentes condiciones de trabajo y derechos tarn. 
bi~ diferentes aW1CJUe no rrenores. Al tcnni.nar estas intervenciones 
se turno la iniciativa a las ccmisiones tmidas Primera de Puntos Con,!! 
tit:ucionales y Primera de Trabajo, las que emitieron su dictamen el 
dia diez de dicianbre de 1959: posterionnente pas6 a la c:.-funara de Dip.!:!, 
tados. (40) 

Una vez en la cmr.ara de Diputados la iniciativa sufrió una 
modificaci6n en la Fracci6n IX del que seria el apartado "B .. , en don 
de se manifest6 que el trabajador podia optar Por la posibilidad de 
ser reinstalado o el pago de la indemnización que estableciera la pr.Q. 
pía Constituci6n. 

(40) Ibidem. Pág. 83. 
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Esta refonna ha tenido un gr~ peso, ya que el trabajador 

tiene la garantía de poder elegir y no verse precisado bien a quedar 
se en un ambiente hostil en su centro de trabajo. 

Una vez que el dictamen fue aprobado volviO a la canara de 
Senadores para la discuciOn de las refomlas propuestas, mismas que 
aceptaron por considerarlas procedentes, el cual fue aprobado con dil!_ 

pensa de tr.&nites y por unanimidad, y la iniciativa pasO a las Legisl-ª. 
turas de los Estados para actuar cano Constituyente permanente. 

El ocho de sept:ienbre de 1960 la c&nara de Senadores, cano 
Cluna.ra de origen hizo el cbnputo de los resultados de las Legislaturas 

locales y declarO que la refonna constitucional estaba aprobada, 
turnando el caso a la de Diputados, que cano cámara revisora, en su s~ 

si6n del 27 de septiembre de 1960 declarb refonnado el articulo 123 
Constitucional, con la adiciOn del apartado "B" ya mencionado y se Pi! 
sO al Ejecutivo para la prcnulgaciOn, relizandose esta en el Diario 

Oficial de la FederaciOn el dia 5 de dicianbre de 1960. (41) 

El Constituyente permanente decidiO distinguir las relaciQ 

nes obrero-patronales de las del Estado con sus servidores, en virtud 

de responder a una concepciOn distinta tambi&n, toda vez que la rel!!, 

ciOn jurldica que une a los operarios en general con sus respect.!. 
vos patrones, es de naturaleza distinta de la que liga a los servidQ 

res p&blicos con el Estado, toda vez que los primeros laboran para em. 
presas que persiguen la obte~iOn de un lucro o satisfacci&n personal 

aunque, el trabajo no hay que verlo cano objeto de comercio, sino a.!. 
go inherente a la naturaleza hunana, a la dignidad del hanbre, pcr lo 

que debe ser regulado en todas sus fonnas. 

(41) lbidem. Plig. 84. 
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Es importante sena.lar que la tendencia de la epcx::a marcO 
una base sufici~ntemente fuerte para el desarrollo de los ideales prg 
tectores y tutelares del trabajo, podemos considerar que se encentro 
en el memento histbrico adecuado para la expansi.On del derecho del 
trabajo. 

Creeros que con la evolucibn histOrica no ha madurado a la 
par el derecho laboral b..J.rocrAtico, sino por el contrario es una de 
las ramas que se ha ido quedando estancada, y es poco estudiada por d.Q. 
centes y estudiosos del derecho; requiere indudablemente de un minuci.Q. 

so estudio, encaminado a buscar la proteccilm del bur6crata ante el E§. 

tado y su enopne: poder administrativo, sobre todo en el aspecto proc,g, 
sal en donde no existe una instancia estatal capaz de saneter al pr.Q. 
pio Estado, ya que, su poder es total en el Ambito laboral. 
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3. I.A LEY REGU\MENTARIA DEL APARTADO "B" DEL ARTICULO 123 

CONSTI'IUCIONAL DE 1963. El el texto del apartado "B" aprobado en 1960 
se estab1eci0, dentro de los articules transitorios la obli.gacibn de 
expedir una ley reglamentaria, en tanto el Estatuto de los Trabajadg, 
res al Servicio de los poderes de la Unibn de 1941, seguirla vigente, 
nos pennitimos transcribir el articulo segundo transitorio "Entret:af!. 

to se expide la respectiva ley reglamentaria continuarA en vigor el 
Eatatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la UniOn, 
en cuanto no se oponga a la presente". 

Tal cano estaba ordenado,. elaborO la Ley Federal de los 

Trabajacxlres al Servicio del Estado, que ful? publicada en el Di.ario 

Oficial de la Federaci.On correspondiente al dia 28 de diciembre de 
1963, reafirmando los principios de los Estatutos que le precedieron 
respecto a la relaciOn jurldica del trabajo entre el estado y sus seI._ 
vidores, cano derecho social, estableciendo y consignnndo las garan 
tias sociales mini.mas en favor de los burbcratas consignadas en el a~. 
tlculo 123 Constitucional. 

Si bien en esta ley se superaba en algo la parte tecnica de 
su redacciOn, la verdad es que fue mlnima la diferencia con el doc:une.n 
to que le precedib, y que habla estado vigente, en lo relativo a pr.Q. 
tecciones y prestaciones para los servidores p~blicos. 

Es claro que con lo anterior, la nueva ley no logrb la eVQ. 
luciOn deseada, volviendosc a caneter errores de antaño, quedando v.!_ 
cios y lagunas, asl CaTK> algunas injusticias, que a la fecha cont.i 
nuan sin subsarmrse, a continun.ciOn canentrunos algunas de estas i.mpr~ 
siciones. 

En forma nuy clara se elimina de la relaciOn laboral a los 
trabajadores de confianza, ya que el articulo segundo señala que es 
ünicamente con los de base que se entiende establecida la relaciOn de 
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trabajo. AdaMs provoc6 confusi6n en el mismo, ya que al indicar" .... 
se entiende establecida entre los titulares de las dependencias 
instituciones citadas y los trabajadores de-base ••• ", si se considera 
una interpretaci6n literal del precepto, se entenderla que la rel!!. 
ci6n es con el titular de la dependencia, lo que es absurdo; toda vez 
que los titulares que extienden los ncmbramientos, los firman o aut.Q. 
rizan, sólo estan actuando cano representantes rlel Estado, con quien 
estA establecida la relación, cano institución no cerno persona fisica 
que es lo que precisamente dA la estabilidad en el empleo a todos los 
trabajadores dde base. 

Uno de los vicios rnAs notorios recae cuando no define al em. 
pleado de confianza, toda vez que en su articulo quinto detalla pue!!_ 
to par puesto cultles son de confianza, y despu~s de la larga lista, 
por excepci6n se deducen los de base; serla preferible, conceptual.!. 
sar los rnisnns o incluso señalarlos a partir de su nivel presupue.§_ 
tal. 

Otro grave error en que cae la nueva ley. es el titulo oc~ 
vo de medios de apremio y ejecuci6n de laudos, toda vez que lT1.lestra 
el temor que desde entonces exhiben los Legisladores cuando se trata 
de consignar medidas en contra del Estado, y lo que hablan ganado los 
bur6cratas dentro de este rubro en el estatuto de 1941, se perdió. P!!, 
ra mejor canprensi6n de lo anterionnente expuesto, nos permitimos rg 
montarnos a lo establecido en el articulo 113 del Estatuto de los Tr-ª.. 

bajadores de los Poderes de la UniOn de 1941, " L.as resoluciones di~ 
tadas por el Tribunal de Arbitraje serlm inapelables y serlm cunplJ:. 
das desde luego por las autoridades correspondientes.. La Secretaria 
de Hacienda y Cródito ~blico se atendr~ a ellas para ordenar el pago 
de sueldos, indermiizaciones y dE.'ITllts que se deriven de las mismas res.Q_ 
luciones. 

Para los efectos de este articulo, el Tribunal de Arbitraje 
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una vez prornmciado el laudo. lo pondr3 en conocimiento de todas las 
personas y autoridades interesadas''. 

Tambien marcaba la obligaciOn de que las autoridades civ.!. 
les y militares prestaran auxilio al Tribunal para hacer respetar sus 
resoluciones. 

Aunque en este capitulo no se pret0nde entrar al escudio 1~ 
gal del texto de la ley reglamentaria, se indican ciertos puntos para 
denotar que histbricamentc, en el rubro de ejecucibn de laudos y ~ 

dios de apremio, se rctrocedi6 de manera significativa, aunque nuy 
bien maquillada, ya que al establecer otras medidas, que en principio 
pareclan ventajosas para el trabajador, y con el paso del tiempo han 
resultado contrarias. 

Los ejemplos anteriores son clara rruestra de que el Nuevo 
Derecho del Trabajo Burocratico, si bien es cierto, tuvo avances im. 
portantes., t:.ambi€n lo es. que tl..lvo retrocesos. estancamientos. y SQ. 

bre todo falta de claridad para su intcrpretacibn. quedando. aunque 

con ciertos beneficios• aUn el trabajador a merced del Poder del Est:§t 

do. 
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4. ANI'ECEDENTES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARB.!_ 

TRAJE. Para la solución de los conflictos entre el Estado y quienes 
le prestan servicio, se estimO conveniente 
dad especializada, y asi se creb el Tribunal 

la crcaci6n de una nutor,!. 
Federal de Concili.acibn 

y Arbitraje, quien es el Organo encargado de dirimir los conflictos 
entre el Estado y sus servidores, los cuales se originan por las dif~ 

rencias que surgen dentro de la relaci6n laboral existente entre los 
Poderes PÜ.blicos, Legislativo y Ejecutivo y sus trabajadores. Es de 
importancia que acotenos que el encargado de dirimir los conflictos 
del Poder Judicial con sus empleados es el Pleno de la Suprcm.a Corte 
de Justicia de la Nacibn, y que sol6 mencionamos por no ser materia de 
este trabajo. 

Todos los conflictos con roc>tivo de la relaciOn jurldica de 
trabajo establecida entre los titulares de las dependencias e i.nstit!!, 
ciones y los trabajadores de base a su servicio, se tramitan con sujg_ 
ci6n a las nonnas de procedimiento consignadas en la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado. 

En un principio los conflictos entre los empleados gubcrnQ. 
mentales y el Estado Federal, Estados miembros y Municipios, conforme 
a la Oeclaraci6n de Derechos Scciales consignados en el articulo 123 
de la Constitución de 1917, quedaron sanetidos a la jurisdicción de 
las Juntas Centrales de ConciliaciOn y Arbitraje. 

A partir de ese mcxnento las leyes locales del trabajo fu~ 
ron las encarg.:idas de reglamentar las mencionadas relaciones labor.€!, 
les, siendo ~ste el motivo principal por el cual los conflictos fug_ 
ron dirimidos en las Juntas de referencia. 

En la refonna constitucional de 1929 quedó facultado el Con. 
greso de la Uni6n para expedir las leyes reglamentari.as del articulo 
123 y consigui~ntemente por disposiciOn de la Ley Reglamentaria de e.§._ 
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te precepto, o sea la Federal del Trabajo de 19~1. inconstitucional 
por lo que respecta al articulo segundo, las relaciones de la burQ. 
cracia y del Estado, quedaron excluidas de la legislacibn laboral P!!. 
ra ser regidas por las leyes del servicio civil, que nunca se exp!. 
dieron. (42) 

parada 
Durante los 

prli.cticamente, 
años de 1931 a 1938, la burcx:"racia quedó desam 

aunque el articulo 123 le reconociO derechos, 
no existia i.nstitucibn alguna que se encargara de dirimir sus confli.s. 
tos laborales .. 

Al emitirse por el General I.Azaro Chrdenas del Rio el Estat!:!, 
to de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión en 1938, 
se incluyó un capitulo relativo a la solución de los conflictos, crean 
dose un Tribunal de Arbitraje y Juntas de Arbitraje, existiendo una de 
estas Juntas en cada Unidad Burocrñtica, y los gastos originados por 
el funcionamiento del Tribunal y las Juntas deberla ser pagado por 
partes iguales por el Estado y las organizaciones de trabajadores; 
con lo que se aseguraba daba a los funcionarios de esas Juntas y TrJ:. 
bunal una total independencia para actuar. En fecha posterior con el 
nuevo Estatuto de 1941 desaparecen las Juntas y se establece un Tri'b!! 
nal un.ice. C43) 

Interesante es indicar que el actual Tribunal Federal de 
Conciliacibn y Arbitraje, sus gastos originados por funcionamiento, 
son cubiertos por el Estado, por lo que indirectamente, el personal 
que lo integra podría ser parcial. 

Ahora nos adentraremos al estudio de los Organos anteriores 
al Tribunal, su organizaciOn y canpetcncia y/o LcgislaciOn que diO orJ:. 
gen a los miSIJXJs. 

(42) TRUEBA URBINA, Alberto. Op. Cit. Phg. 301. 
(43) CANTON rnLL.ER, Miguel. Op. Cit. Pp. 207 y 208. 
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A) ·Cano se dijo anteriormente el primer antecedente del Tr.i 
bunal Federal de Conciliación y Arbitraje lo constituyeron las Juntas 
Centrales de Conciliación y Arbitraje. y la creación de estas, a su 
vez lo encontramos en el debate del Congreso constituyente en los años 
de 1916 y 1917. 

En la fraccil>n XX del proyecto de bases sobre legislación 

de trabajo se establecía " I....a.s diferencias o conflictos entre el cap.!. 

tal y el trabajo se sujetar<hl a la decisión de un Consejo de Concilif!. 
ción y Arbitraje, fonnado por igual núnero de representantes de los 
obreros y de los patronos y uno del gobierno". 

En su oportunidad, y sin mlls discusiones puesto que ya se 
habla hablado en el Congreso de las ~stituciones de Conciliación y 

Arbitraje, fue aprobada dicha fracción del articulo 123 de la Const.i 
tuciOn, y ünicamcntc se cambió el término ••eonsejo" por el de "Jun. 
ta.••. 

C<Jbe hacer menci6n que las relaciones burocr&ticas al no 
encontrarse reguladas. y hasta la aparici6n del .apartado "B" en el aJ: 
ticulo 123 constitucional, se entendieron incluidas en el apartado 
"A". 

La Canisi6n dictaminadora habla de Tribunales de Arbitraje, 
lo mismo que los constituyentes que participaron en el debate, coinc..!. 
diendo todos en que no deben ser tribunales jurisdiccionales. Luego 
el Constituyente cre6 las Juntas de Concilíaci6n y Arbitraje cano tr.!. 
b.males de trabajo, independientes ccmpletamcnte del Poder Jud..!,.
cial. (44) 

Los c&:Jigos locales. confonne al prelanbulo del articulo 123 

(44) TRUEBA URSINA, Alberto. Tratado Te6rico Prlictico de Derecho Pro 
cesal del Trabajo. Porrüa:, México, 1965. Pág. 67. 
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de la Constituci&n, en sus disposiciones procesales reglamentaron la 
organ:lzaciOn y atribuciones de las Juntas Municipales de ConciliaciOn 
y Centrales de ConciliaciOn y Arbitraje, cano tribunales de trabajo, 
asi cano los procedimientos para la tramitaciOn y resoluciOn de los 
conflictos laborales y las medidas para la ejecución de laudos. Aun 
que el sistema procesal se inspirO en el prc..icedimiento ccmún, se pr_!S 
sentaron modalidades propias de la nueva disciplina; se introdujo la 
oralidad mediante la celebración de audiencias pUblicas, y se reduj_g 
ron los términos para tramitar rapidament~ los conflictos. 

En las capitales de las entidades federativas, Distrito Fg_ 
deral y los entonces territorios federales, funcionaron Juntas Centra 
les de ConciliaciOn y Arbitraje para conocer y resolver los confli~ 

tos contenciosos del trabajo, de confonnidad con lo prevenido en las 
leyes reglamentarias. 

Hasta el año de 1927 sólo existieron en los Estados Unidos 
Mexicanos Juntas Locales, Municipales y Centrales de Conciliación y 
Arbitraje; pero a partir de ese año conjuntamente con éstas empezaron 
a funcionar las Juntas Regionales de Conciliación y la Federal de Co!!, 

cili.ación y Arbitraje. Finalmente desde 1931, se establecen en la Ley 
Federal del Trabajo, señalando que las Juntas Centrales de Concili!;! 
ción y Arbitraje, eran los tribunales locales del trabajo que eje.E 
clan la jurisdicción laboral en los Estados miembros. 

Estas ~!timas ncmbradas se integraron por un representante 
del Gobernador del Estado, o territorio, o Jefe del Oepartnmconto del 
Distrito Federal, que fungi.a cano Presidente de la Junta, con un r,,g, 
presentante de los trabajadores y otro de los patrones. Se ins!:!!. 
laron y funcionaron pennancntementc en las capitales de los Estados, 
en la del Distrito Federal y en la de los Territorios Federales, y 

se podian constituir tantas cuantas fueran necesarias en los E.§. 
tados, fijAndole a cada una de ellas la jurisdicción que le corre§_ 
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pond!a. (45) 

La designación de los representantes de los trabajadores y 
patrones eran elegidos democr~ticarnente par las propias clases a que 
pertenecían a trav&s de convenciones o colegios electorales. 

En 1944 estableció que los representantes del capital y 

el del trabajo de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal. no podian ser reelectos en ningun caso. asi cano 
los representantes auxiliares del Gobierno no podian durar en su ca.!:_ 
go mAs de dos años; luego en 1945 se prohibi6 los representa!! 
tes electos con anterioridad al primero de diciembre de 1942 el rcelg 
girse. finalmente Por virtud del decreto de 1945, se levantó la re§_ 
tricción y quedo firme lo establecido con anterioridad. (46) 

8) I..;is Juntas Arbitrales y el Tribunal de Arbitraje npar~ 

cen CCl'TIO primer Órgano encargado. ya expresC'.IIDCnte, de dirimir los 
conflictos de los burócratas y ademas regulado su funcionamiento 
los Estatutos de los Trabajadores de los Poderes de la Unión de 
1938 y 1941. 

En el primer rloctllTICnto citado de 1938, se estableció la intg, 
graciOn del Tribunal y Juntas de Arbitraje, expresaba que debi.an ser 
colegiados, y se integrarian par un representante del Gobierno Federal 
designado de común acuerdo par los tres Poderes de la Unión; un repr~ 

sentante de los trabajadores designado por la FedcraciOn de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del estado, y un tercer árbitro que era 
nanbrado por los dos anteriores, adC!n"JAs en cad~ unidad gubernamental 
existía urui Junta Arbitral, integrada par un representante del jefe de 
la unidad, otro del sindicato respectivo y el tercero elegido par il!!! 
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bos. Las Juntas podian ser permanentes o accidentales segÜn la frecuen 
cia de sus labores. 

En cuanto a la canpetencia las Juntas de Arbitraje con.Q. 
clan de los conflictos individuales que se suscitab.:in entre funcions. 
ríos de una unidad burocrática y sus trabajadores, y los conflictos 
intersindicales de la propia unidad. 

Mientras el Tribunal de Arbitraje lo era para conocer y 

resolver de los conflictos individuales que se suscitaban entre el 
Estado y sus reprcs•.entantes, y sus trabajadores; así cano los colect.i. 
vos que se presentaban entre las organizaciones al servicio del estado 
y ~ste rnisrro; asi cerno los intcrsindicales que se suscitaban entre las 
organizaciones al servicio del Estado, y para llevar a calx> el rcgi.§. 
ero de sindicatos de trabajadores al servicio del Estado y la cancel-ª. 
ciOn del mismo registro. 

Aqui encontramos que el documento o.ludido generalizaba en el 
concepto de trabajadores al servicio del Estado, caso contrario en la 
actual Ley Federal Burocrhtica vigente que es descriptiva y limitativa 
al enumerar en una larga lista a los trabajadores de confianza. 

El procedimiento ante arnb._1s instancias se reducl.a a la prg_ 
scntación de la dcm::mdn respectiva, que debla hacerse por escrito o 
verbalmente por medio de ccmparecencia, n la respuesta que se daba en 
fonna similar, y a una sola audiencia en la que se presentaban pru~ 

bas y alegatos de las partes y se pronunciaba un..'l resolución salvo 
cuando a juicio del propio Tribunal o Junta se rcqueria de la prhct.i 
ca de diligencias posteriores, en cuyo caso se ordenaba se llevarán a 
cabo, y, una vez efectuadas, se dictaba la resolución correspondicn 
te. 

Asimismo para las resoluciones determinaba que el Trib:!:!, 

nal y las Juntas apreciaran a conciencia las pruebas que les prcsent!! 
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ren, sin sujetarse a reglas fijas para su estirnaciOn, resolviendo los 

asuntos a verdad sabida y buena fe guardada. 

Las resoluciones eran i.napc:."?lables y debia.n ser cumplidas 

por las autoridades correspondientes, adem.:is la Secretarla de Hacien 
da y Crúdito PUblico se atendria a ella para ordenar los pagos de 
sueldos, indemnizaciones y demlis rcmuneraci.ones econCmicas que se e!:_ 
tablecian las resoluciones dictadas .. 

En cuanto al Estatuto de los Trabajadores al Servicio de 
los Poderes de la Unibn de 1941, aqui desaparecen las Juntas de Arb.!. 
traje y subsiste unicmncnte el Tribunal de Arbitraje, que de igual nlQ_ 

se encontraba integrado por tres miembros designados a semejanza 
como lo establecla el Estatuto de 1938 .. 

Su ccmpetencla consistia en conocer de los conflictos i.nd.i 
viduales que se suscitaban entre funcionar~os de una unidad burocrht_i 
ca y sus trabajadores, los intersindicales de cualquier unidad; asi 
como de los 
vicio del 
dos entre 

colectivos presenta.dos entre las organizaciones al se.!: 
Estado y este mismo; de los conflictos intersindicnles dQ 
organizaciones al servicio de la entidad; y llevar a cabo 

los registros de sindicatos de operarios al servicio del Estado y 

cancelaciOn. 

Relativo nl procedimiento, se efectuaba de la misma m.ancra 
que el establecido en el Estatuto preccsor. Las resoluciones y medios 
para ejecutar los laudos eran idCnticos a los, ya anteriormente, rg 
gulados. 

Denotamos que de fondo no existieron grandes cambios entre 
uno y otro Estatuto, sobresaliendo principalmente la supresión de las 
Juntas de Arbitraje, absorvicndo sus funciones el Tribunal de Arb.,i 
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traje. que adquiriO mayor fuerza, siendo un magnifico antecedente P.!!. 
ra lo que actualmente es el Tribunal Federal de Conciliaci.On y Arb.! 
traje. 



MARCO JURIDICO DE lDS CONFLICTOS DEL TRABAJO BUROCRATI= 

l .. Naturaleza Jurldica del Servicio Burocr11ti.co .. 
2. Apartado "B" del Articulo 123 Constitucional .. 
3 .. Ley Federal de los Trabajadores nl Servicio 

del Estado. 
4. Leyes Supletorias. 
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C A P I T U L O III 

MARCO JURIOICO DE ws CONFLicroS DEL TRABAJO RUROCRATICO 

t..a relaciOn burocr8tica desde sus inicios ha sido objeto de 
ri-Oltiplcs controversias. incluso para determinar la naruralez.:J. jurid.!, 

ca de la relaciOn de los trabajadores con el E~tado, si bien es cierto 
que actualmente lo cnnarc;unos dentro del Derecho del Trabajo, tambien 
es cierto, que se necesito de incontables debates para determinarlo; 
asimismo fue objeto de conflicto la constitucionalidad de la relaciOn, 
as! ccmo el detenni.nar si los burOcracas eran protegidos por el origi 
nario articulo 123 y su respectiva Ley Reglamentaria; en fi.n, a cont.i 
nuacic'>n nos adentramos al estudio de las princí.pnlcs norroas juridicas 

que regulan los conflictos del trabajo burocrhtico. 

1. LA NATURALEZA JURIDICA DEL SERVICIO RUROCRATICO. La Oil"1! 

raleza juridica de las relaciones entre el Estado y sus servidores ha 
sido objeto de opiniones encontradas, entre estas pc:x:Jemos encontrar d.!. 
versidad de opiniones civilistas y administrativas. 

El Dc-recho Adninistrativo actual se fundamenta en la tcorla 
legal de la conpetencia de los funcionarios pUbl :Leos. "!-'.l. just:ificE_ 
ciOn de toda actuación del poder público es la ley, que es la creadora 
de toda la estructura administrativa y fija los caracteres y limites 
de todos los Organos públicos. Todo Organo depende directamente de los 
términos de la ley que lo ha creado. Cualquier contravenciOn a este 
principio nos interna en la teor:L:i de los funcionarios de hecho". (47) 

La. diversidad de reg:lmcnes con que cuenta el desempeño de la 
funciOn pública, as! cerno el debate d~t:rinD.rio acerca de la rama del 
sistema jur!dico moderno a la cual pertenece el llamado derecho bur_Q 
crAt:ico, no pennitcn que se esclarezca la naturaleza jurídica del acto 

(47) SERRA ROJAS, Andr~s. Op. Cit. Plig. 379. 
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que establece la relaciOn. laboral o no. entre el Estado y sus servid.Q. 

res püblicos. 

Con anterioridad hanos señalado, que la cvoluciOn del Dg_ 

recho Laboral, ccmenzado con la revoluciOn industrial, ha sido sumc"lmC!l 
te lento en el caso de la funciOn püblica, atendiendo a que no era con 
siderado un trabajo propiamente dicho. En nuestro pais incluso, no es 
sino hasta el afio de 1960 en que se eleva a rango constitucional cano 
garant!a social, el derecho de los burócratas, a travús del apartado 
"B" del articulo 123. 

El acto JX>r el que se da inicio a la relaciOn laboral entre 
el Estado y sus servidores, es el ncmbrarniento, y aqui precisamente es 
en donde surgen diversidad de tcorlas respecto a la naturaleza jurldi 
ca de este acto. 

Lo anterior no ha impedido la proliferaci6n de intcnninables 
cadenas burocraticas, consecuentemente, la existencia de mayor nánero 
de empleados públicos, o burl>cratas, demostrando con esto, el atraso 
legislativo en que se encuentra la cicnci..:t juridica que regula estas 

relaciones laborales. Cons~dcramos que el retraso evolutivo del Dcrg, 
cho Laboral Burocrático se debe, principalmente, al temor de los lcgi.§. 
!adores de regular leyes que, en cierta manera, al reivindicar los d,g 
rechos de los activos, irltn en contravención de los intereses del 
Estado. 

Lo arriba expresado se clcnot:a claramente al ccmp.nrar las dos 
legislaciones laborales federales, asi, mientras la Ley Federal del 
Trabajo es proteccionista de la clase trabajadora y trata de buscar la 
igualdad entre los sujetos de la relación laboral, la Ley Federal del 
Tralm.jo Burocr~tico es restrictiva y limitativa, lo priniero al separar 
a un gran nUmcro de trabajadores burocrhticos de su tutela, empleados 
de confianza. principalmente, y lo segundo al reconocerle al trabajador 
~blico un menor nánero de garantias que las brindadas al trabajador 
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en general. 

Existen dos grupos de teorias que intentan definir la natur!!_ 
leza jurldica de la funcibn pública. La primera se subdivide a su vez 
en los de derecho privado y público; la segunda en cinco que son: la 
unilateral, la civilista o contractual, la mixta o del acto unión, del 
contrato achnintrativo, del derecho vigente, y aquella que la asimila 
al Derecho del Trabajo. 

A continu.-1ciÓn, retcm...'llllOs un poco tnas a fondo cada una de 
allas, para argumentar sobre ese particular lo siguiente: 

Teoria de derecho privado. Principalmente se equipara a la 
civilista y/o contractualista, al pretender que la relación jurldica 
se da entre dos personas, actuando el Estado en calidad de persona ~ 
ral privada, que se separa de su jerarquia para fonrular un simple COQ 

trato. MB.s adelante hablaremos a fondo de esta teoria, sef'ialando sus 
argunentos y contradicciones. 

Creemos importante indicar que se puede considerar que la 
teoria que asimila al Derecho del Trabajo la flUlCi~n pública, es SU§. 

ceptible de ser considerada dentro del derecho privado, o del pó.blico 
pues no olvidanos que hay quienes consideran que el Derecho L.:iboral rg_ 
gula relaciones entre particulares, por lo que pertenece a la rama del 
Derecho Privado; asimismo al ser tutelar de la clase trabajadora hace 
que algunos lo incluyan dentro del Derecho PÜbl~co aunque, en lo part!_ 
cular sanos de la creencia de que pertenece a una nueva r.ama de la 
Ciencia Juridica, la del Derecho Social, ya que busca regular y equip~ 
rar las desigualdades entre la clase obrera y la patronal. Esto es un 
claro ejemplo de la variedad de criterios en que se puede ennarcar a -
nuestra disciplina, y por lo tanto la diversidad de opiniones sobre la 
naturaleza juridica del servicio burocrhtico. 

Entre las teorias de derecho pÜblico, encontramos las de ~ 
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recho Administrativo y las del acto uniOn. Las similares de derecho ~ 
blico teman los elementos generales de derecho y pretenden aplicarlo a 
las relaciones entre el Estado y las personas que le prestan sus servJ:. 

cías. 

Recordemos que "el progreso del derecho achninistrativo en su 
plena liberaciOn del derecho privado. y la elaboraciOn de sus propias 
teorias, opiniones, tesis, principios y consecuencias achninistrativas 
siempre en relaci6n con un orden jurldico que apoye, no en el i.ntg_ 

res privado, sino en los ineludibles mandatos de orden pÜblico, util.!, 
dad püblica o interes general". (48) 

La teoria del acto unilateral del Estado sostiene que, la r~ 
1aci6n del servicio que regula de manera unica por la entidad estatal 
y que no requiere del consentimiento del agente püblico, porque se 
trata de una obligación impuesta por el orden pÜblico, a traves del 
ncmbramiento .. 

El nanbramicnto destinado a designar a un individuo cano se.!: 
vidor público. no implica la obligatoriedad por parte del rnisrro indiv.!, 
duo de descmpef\arse cerno tal y scmeterse al rógimcn jurldico correspon 
diente .. 

Para que esto suceda, debe contarse con la libre aceptación 
por p.q.rte de ln persona designada, la que una vez manifestada surtirá 
los efectos que marca la ley, no antes, respecto de las facultades que 
le son conferidas para el cumplimiento de su cargo, asl cano en lo que 
se refiere a los derechos y obligaciones que asume frente al Estado .. 

Dentro de nuestro rCgimen jurldico se desecha esta teorla, 
ya que dentro del marco constitucional del articulo quinto es contr~ 
dictoria a dicho precepto, que nos indica "en cuanto a los servicios 

(48) Ibidcm. Pbg. 380. 
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püblicos, sólo podrhn ser obligatorios, en los términos que establezca 
las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, asl como el dg_ 
sempcño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o 
indirecta. Las funciones electorales y censales tendrchi carActer obl.!. 
gatorio y gratuito, pero serlm retribuidas aquéllas que se realicen 
profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes C.Q. 

rrespondicntes. t.Ds servicios profesionales de indole social ser~n 

obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las exe.E, 
· cienes que ésta sena.le. 

Del mencionado articulo se desprende que si consideréll'l'IOs ta· 

teoria del acto unilateral del Estado, seria tanto cerno aceptar la 41 
constitucionalidad de la obligatoriedad y la violación a la garantia 
de la libertad de trabajo. 

En cuanto a la teoria civilista y/o contractual. podemos~ 

nifestar que provienen de un rruy antiguo concepto, consistente en que 
la prestaciOn de un trabajo asalariado tiene su origen en la libre ~ 
nifestaci6n de voluntad por parte del trabajador y del patr6n, los que 
en igualdad de circunstancias convienen las condiciones bajo las que 
serA desempeñado el servicio; esta teor:l.a afirma que a partir de un a~ 
to de naturaleza contractual, el Estado obtiene la fuerza de trabajo 
necesaria para cumplir con las atribuciones que posee. (49) 

Tambibn se considera que ambas voluntades se subordinan al 
orden juridico pa.ra definir su propia sit:uaci6n, e incluso se recurre 
a otra figura legal, como son los contratos de adhesiOn, en los que 
una de las partes fija de ante.mano las condiciones a la que la otra se 
adhiere. 

Gabino Fraga nos dice que "las arguncntaciones para sostener 
la tesis contractual no son aceptables. Ademc\s de que en ello se infli:, 
gen serios quebrantos a la nociOn cl~sica del contrato, no puede sost~ 

(49) MARTINEZ OORALES, Rafael I. Derecho Administrativo .. Segundo Curso 
Harla, Mexico, 1991. Pp. 335 y 336. 
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nerse su punto de vista porque, a pesar de que no hay texto legal eli 

preso que determine que clase de situaciones juridicas debe producir 
el contrato, si hay los que dan carActer y dencminación diversa del 
contrato a otros actos fonna;dos por el concurso de varias voluntades, 
tales cano la Ley o cano la sentencia que dicta un Tribunal Colegiado. 

Ademlts, la necesidad de que se genere una situaciOn juridica indiv_i 
dual derivada de la función y carc'!cter del cont~ato". (50) 

Creem:::>s que la idea del contrato en que se fundamenta esta 
teoria, dista nucho de la concepción tradicional del contrato, no aju.§_ 
tandose a este tipo de relaciones. En la dada entre el Estado y sus 
empleados püblicos no deben intervenir consideraciones de derecho -
privado de ninguna especie, ya que, los puestos pUblicos fueron y son 
creados respondiendo a un interes pÜblico, para setisfaccr necesidades 
de los gobernados, y en general para realizar los fines del Estado, 
asignados a cada una de las dependencias. Lo cual no obsta para que 

ciertas instituciones oficiales s~ rijan par lo dispuesto por la Ley 
Federal del Trabajo. 

Continuando con la tcoria mixta o del acto uniOn, debemos 1!! 
dicar que tambiún es conocido cano acto condición, esta deriva de la 
voluntad del Estado y del particular ncmbrado y del efecto jurldico 
que origina, o sea condicionar la aplicaci6n a ese caso particular de 
las disposiciones legales preexistentes, que regulan la relaci6n est!!, 
blecida. 

Con lo anterior se determina que deben existir algunos factQ. 
res a cunplirse dentro del acto, estos determinaran la teoria, aunque 
resulten endebles esos razonamientos; a continuación los mencionamos: 

a) En primer lugar la existencia de normas jurldicas previQ_ 
mente establecidas para regular la funciOn pública. 

C50) FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. Trigesi.mo segunda Edición .. 
Porrüa, Mexico, 1993. Pp. 132 y 133. 
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b) Seguidamente la desiciOn libre del Estado y del individuo 
para iniciar una relaciOn de trabajo, confonne a las normas referidas. 

e) La aplicaciOn de dicho orden juridico a un determinado C!! 
so concreto. (51) 

CreerrK>s que sin lugar a dudas no ~xiste mayor variaciOn en 
tre el acto uniOn y cualquier convenio; pero, los consideramos mejor 
fundamentados que las teorlas pasadas. 

Por su puesto que se requiere de un acuerdo de voluntades, 
elemento fundamental de la existencia de la funciOn püblica y que i.ndg 
pendi&ntemente de la concept:uali..zaciOn que se le de viene a constituir 
un convenio o contrato, pero no de naturaleza civil. 

La. teorla del contrato administrativo establece que la fun 

ciOn pUblica :implica un contrato de naturaleza administrativa celebr!!, 
do con el particular que decide desempeñarse cano servidor pÜblico. 

Los contratos administrativos atienden a un interés püblico 
y est:lln sujetos a un r€gi.men público; en t:n.nto que los de derecho pr_!. 
vado el Estado concurre a contratar cano particular, es decir, dcspr.Q. 
visto de su car~ctcr soberano y sc::rnetido a las normas de derecho cc:nün. 

Cabria recordar que en el pa!s el t€rmino intcr~s público es 
sumamente amb:igllo, dando lugar la denaninnciOn a cualquier actividad 
estatal¡ y adem!s, atendiendo al. hecho de que las contrataciones de 
servicios, de obras pUblicas, de adquisiciones y de enajenaciones se 
encuentran reglamentadas por nonnas de derecho póblico. Entonces no se 
podr!a en ningun caso determinar que contratos celebrados por el Esta 
do est:lm sujetos a derecho ccuün, aclarando que los bienes cstatale~ 
son imprescriptibles e inembargables. 

(51) MARI'INEZ MORALES, Rafael I. Op. Cit. PAg. 338. 
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Obvi.anw;!nte el ncmbramiento, de considerarlo dentro de la te,Q, 

ria del acto ackninistrativo, no puede ser analizado atendiendo a otra 

f:lgura administrativa, CQJK) es el inter~s p~blico. 

Si, bien, no podemos negar ~ue el servicio burocrAtico con 
tiene aspectos netamente administrativos, tampoco podemos dejar de con 
siderar, que tambi~n tiene en su contenido partes que regulan el trabl! 
jo entre el Estado y sus servidores. 

Una opini6n acertada, en ciertos puntos, es la que brinda el 
profesor Alfredo shnchez Alvarado, cuando afi.rma que "el derecho del 
trabajo adquiere autoncmla y sustantividad propia y no por ello se ha 
desligado del derecho achninistrativo, ¡x>r el contrario, en el devenir 

hirt6rico nos enseña que existe una relaci6n fTl..lY intima entre nuestra 
disciplina y el derecho administrativo y a medida que transcurre el 
tiempo esta vinculación es mlts estrecha, debiendo llegar un din en que 
las relaciones laborales se rijan por el derecho administrativo". (52) 

La critica que hacernos a la opinión arriba indicada es 
cuanto a la ~poca, ya que no consideró en ningun memento el desarrollo 
del derecho lalx:>ral burocr!ttico, aunque es justificable, por el tiempo 
en que emite sus consideraciones el autor en cita, ya que 
centraba nuy fresca la entrada en vigor de la Ley Federal 
en 1963. 

aün se eg 
Burocrl:ttica 

La teoria del derecho vigente es la mlls sencilla, y los que 
se oponen a esta, son pr!tcticamente los estudiosos y doctrinarios del 
derecho actninistrativo. 

Para esta teori.a, la naturaleza. jurídica del acto que da or.! 
gen al servicio burocrll.tico, la detennin.a la ley misma al regularlo. 

(52) SANCHEZ ALVARAOO, Alfredo. Instituciones de Derecho Mexicano del 
Traba lo. Oficina de Asesores del Trabajo, Mexico, 1967 .. P.3g .. 39. 
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Rafael I. Martinez Morales manifiesta: "criterio que, a fuerza de ser 
simplista, es anticientifico en virtud de que no todo lo plasmado en 

un texto legal es cecnicamente correcto, por una parte, y, por la otra 
porque es una posicihn fonnalista, la cual no puede ser considerada 
cano punto de partida para elaborar un concepto general aplicable a 
las realidades que pretende explicar"'. (53) 

Es claro que las relaciones entre el Estado y sus trabajadQ 
res deben ser sustentadas en un estatuto, reglamento o ley. Derechos y 
obligaciones de los burOcratas son fijados en un acto unilateral del 
Estado que fija las condiciones que juzga necesarias para el servicio, 
sin que intervenga en algUn memento la voluntad del servidor o emplcQ 

do pUblico. 

Por Ültimo analizaranos la teoria que asimila el servicio by 

rocrhtico a la rama. del derecho del trabajo. Incluso existen autores 
que en primera instancia asignaban esas relaciones al derecho admi.ni.§. 
trativo. pero. con la evolución del derecho laboral rectificaron esta 
postura; ejemplo de lo anterior es lo que señalaba Alberto Trueba Urb.!, 
na, "la doctrina y las legislaciones extranjeras estlin acordes en que 
las relaciones entre el Estado y sus empleados o funcionarios son de 
derecho pUblico y por lo mismo no esthn en el hrnbito del derecho del -
trabajo. sino del derecho administrativo". (54) 

Los tratadistas nacionales en derecho achninistrativo siguen 
erronearnente esta tendencia• sin considerar que las relaciones entre 
el Estado y sus servidores. en nuestro pals, dejaron de ser administr.f!_ 
tivas a partir del año de 1917. en que entra en vigor nuestra Constitu 
ciOn. haciendo la primera declaraciOn de derechos sociales de los tr~ 
bajadores en general y específicamente de los empleados pUblicos y pr_i 
vados. 
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Esta teoria se basa en dos razones flllldamentalme:nte; la pr.,.!. 
mera por que se consigna formalmente en el apartado "B" del articulo 
123 Constitucional y su Ley reglamentaria, y la segunda porque regula 
un aspecto de trabajo. 

No obstante el poco desarrollo y evoluci~n tenido por el d~ 
recho laboral burocrhtico, se ha vigorizado el derecho de los trabaj~ 
dores al servicio del Estado. El conjunto de todos los derechos de el! 
tos, aunque limitados, constituye el punto medular de esta teorla, por 
lo que consideramos actual y legalmente inobjetable esta tesis que 
afinna que la naturaleza jur!dica del servicio burocrhtico es absolut!!. 
mente laboral en nuestro pais. 

Las relaciones entre el Estado Federal, los Estados miembros 
y los Municipios con sus servidores, son de carhcter soci.al y por con 
siguiente &stos son objeto de protección y reivindicación en el artic1!, 
lo 123, apartado "B" de la Carta Magna, y sus leyes reglamentarias; 
por lo que no debemos confundir la naturaleza social de esta relación 
con la funcibn püblica que realíza el Estado y sus servidores frente a 
los partículares. 
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2. APARTADO "B" DEL ARTICULO 123 CONSTI'IUCIONAL. El marco lg, 

gal supremo en donde se re&'t..llan las relaciones de trabajo, asi como el 
Organo encargado de dirimir estos, no puede ser otro que la Constit!! 

ciOn Mexicana, a trav~s del articulo 123; y las del trabajo burocrAt.!_ 
co en el apartado ••s" del mismo. Ademhs establece las condiciones 1'1lin.!, 
mas que un empleado pÜblico puede tener en el desempeño del servicio; 
los principales conflictos burocrAticos, se dan precisamente por la 
violaciOn a esas normas constitucionales. 

El proemio del apartado "B" del articulo 123 Constitucional 

establece ''Entre los Poderes de la UniOn, el Gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores", realmente nos remite a la ley reglamen~ 

ria, en donde se determina que dependencias abarcan los Poderes de la 
UniOn, cuestibn que dejaremos para su analisis en el siguiente tema. 

Las primeras ocho fracciones de1 apartado "B" nos dan una 
serie de garantias mlnirnas con que debe contar el trabajo al servicio 
del estado. 

En ln fraccibn I establece la duracibn de la jornada diaria 
de trabajo, asi cano la regulacibn de la jornada extraordinaria. 

En la fracci~n II indica el derecho del burbcrata a gQ. 

zar de un dia de descanso por cada seis de trabajo, con g0Ce de sal!!, 
río integro. En la actualidad esta prestacibn no genera rruchos confli.s,. 
tos, pues en la pr~ctica se han establecido dos dlas de descanso por 
cinco de trabajo en la ma.yoria de las oficinas pÜblicas, por lo que al 
superarse esta prestaci~n el Estado evita cualquier conflicto en rcl,!! 
cibn al rubro. 

L<l fraccibn III señala el periodo vacacional del que disf11! 
taran los empleados püblicos. De igual manera que la fraccibn anterior 

pero con la diferencia de manifestarlo eK{lresamentc, la prestaciOn es 
superior a la de los trabajadores en general, por lo que no hay contr.Q 
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versias en ese sentido; aunque exce¡x::iOn clara es el reclamo del pago 
de este beneficio en caso de cese. 

Se marca, que el salario no podrh ser inferior al mlnimo de 
acuerdo con la Entidad Federativa de que se trata, en la fracciOn IV, 
ademA.s de la prohibiciOn de su reducciOn durante la vigencia de los 
presupuestos que lo autoricen. 

La fracciOn V establece la igualdad del salario para trabajo 
igual, sin tanar en cuenta el sexo. Consideramos que lo establecido en 
este apartado es una garantla de igualdad jurldica, apegb.ndose al pr2 
pio criterio constitucional de igualdad sin importar distinción de SQ 

xo o raza. 

Nos habla la fracción VI de que unicamentc se podrhn hacer 
retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los C'ª-. 
sos previstos en la ley. Es importante indicar que a pesar de esta re!!, 
tricciOn, es caTÚn que se presente el fenémcno de la retcnciOn de sal-ª. 
ríos cuando se quiere presionar al trabajador a presentar su renuncia, 
orillando al mismc>, por la necesidad, a separarse ºvoluntariamente" de 
su puesto; esto se presenta ¡x:>r diversas situaciones, que van desde la 
perdida de confianza del activo, hasta por la senci1la razbn de que 
el titular requiere de esa plaza para familiares o amistades. 

A pesar de que las fracciones VII y VIII establecen l.!. 
neamicntos para la designación de personal, asi ccmo los derechos de 
escalafon, a trav~s de sistcma.s que pennitan apreciar los conocimie!!. 
tos, aptitudes y antigUedad de los trabajadores, asi cano de los asp.!, 
rantes; en la prhctica es de todos sabido que el ingreso al servicio, 
as!. cano los ascensos se dan en base a recanendaciones, y no prccisQ. 
mente al personal con mayores aptitudes y merecimientos. Ya comcntli.bQ. 
mos en el pltrrafo anterior alguno de los mCtodos que cx:upan ciertos 
mandos superiores para la recuperaciOn de plazas, sin la necesidad de 

ltSf! 
c.i;:: lA 

mi m:M 
fí\BlHHECA 
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que a 1a persona que van a designar para el puesto ccmpita por é1. I,!l 
cluso rruchos de los "recomendados" carecen de la preparaciOn suficien 
te para el adecuado desempeño de la funciOn pública. 

La fracciO IX del apartc'l.do "B" del articulo 123 Constitucig 

nal establece "los trabajadores sblo podrán szr suspendidos o cesados 
pc;r causa justificada, en los tCnninos que fije la ley" y "en los C,!! 

sos de supresibn de plazas, los trabajadores afectados tendrlm derecho 
a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemni..z-ª. 
ciOn de ley". 

Aqui nos marca la estabilidad en el empleo para los burÓCr.!!_ 

tas, con la cxcepciOn de que exista un motivo establecido la ley 
por el cual sean separados de su actividad laboral. 

Adem3s, se crean en favor de los laboriosos al servicio del 
Estado las acciones laborales de reinstalación en su trabajo o de in 
demni.zación en caso de separación injustificada. 

El derecho de estab1eccr sindicatos, asociarse y a la coal..!.. 
ción, para la defensa de los derechos com..mes, se indican en favor de 
los operarios en la fracción X. Tmnbihn se consagra el derecho la 
huelga, cuando exista una viclación sistcmbtica a los derechos de los 
trabajadores, cumpliendo previamente los requisitos de Ley. 

En la fracción Xi se fonrul.n.n una serie de bases para la ºE 
ganizaciOn de la seguridad social. 

En el inciso a) de dicha fracción, nos dice los rubros en 
que se ha de observar la seguridad social. Aqul existe una diferencia 

con lo establecido en el apartacio "A" del mismo articulo 123 de la Ca.,!'._ 
ta Magna, es el derecho a la jubilación. En tanto en el inciso b), o.!:!_ 
serva una disposición en favor de la estabilidad en el empleo y de la 
seguridad social, en caso de accidente o enfermedad del trabajador. 
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Dentro del inciso e), se encuentran los derechos de segur.!, 
dad social durante y despues del embarazo para las rrujeres; indica 
que en el periodo de gestación no deberán realizar trabajos que sign.i 
fiquen un esfuerzo considerable y que conlleven un riesgo en la salud. 
Les otorga un periodo de tres meses de descanso, dividido en uno antes 
y dos después del parto. 

Asimismo en el periodo de lactancia disfrutar&n de dos de..2. 

cansos extraordinarios de media hora cada uno, para alimentar a sus h.! 
jos, y obviamente dentro de la seguridad social se encuentra la asi~ 
tencia rnl-dica y obstétrica, de medicamentos, ayudas para lactancia y 
el servicio de guarderias para sus hijos. 

En favor de los familiares de los trabajadores, se cncue.!1 

tran contemplada, dentro del inciso d), la seguridad social unicamc"nte 
en cuanro a medicamentos y asistencia mE-dica. 

El inciso e), dice "se est:ablccer.&n centros para vacaciones 
y para recuperación, asi cano tiendas econbnicas para ~neficio de los 
t:rabajadores y sus farniliares". En la acru.alidad si bien es cierro que 
existen estos establecimientos, también es que los precios no son lo 
cconO-Oicos que los enjundiosos quisieran, incluso muchas veces resu.l 
t:an más caros que los establecimientos ccmunes. 

Sobre el fondo de vivienda nos habla el inciso f), el mismo 
se constituirJ a travCs de ap:Jrtaciones hechas por parte del Estado y 

los trabajadores; con él se darhn créditos a los operarios con el 
fln de que adquieran en propiedad viviendas dignas, pero ~'llllbién lo PQ. 

drc\n destinar a construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos 
adquiridos por estos conceptos. 

En la actualidad el FOVISSSTE es el órgano encargado de este 
progr.:tma; el sistema de fonanci.arniento no ha sido manejado con clar_! 
dad desde su creación, lo anterior dado que la mayori.a de los cr«klitos 
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son entregados a las organizaciones sindicales, que brindan estos a 
trav~s de metodos corruptos, no beneficiando a los trabajadores que 

tienen un mejor derecho de alcanzarlos. 

Se ha pretendido regular el otorgamiento de cr~ditos a t:r-ª. 
v&s de un sistema. de puntuación, pero continll.an siendo los sindicatos 
los que se encargan de la adjudicaciOn a los trabajadores, siendo los 
que cuenten con cierta cantidad o con mejores relaciones en la organ.!, 
zaciOn los que absorben casi todos los financiamientos habitacionales. 

La fracción XII creó al Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje para resolver los conflictos individuales, colectivos o in 
tersindicales, que con motivo de las relaciones l~borales entre los P.Q 
deres Ejecutivo y Legislativo Federales con sus trabajadores se prese!l 
ten. Tambien estableció, a manera de tribunal social del trabajo, para 
solucionar los similares que se presenten con el Poder Judicial de la 
Federación y sus servidores, al Consejo de la Judicatura Federal; y 

los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

sus empleados serhn resueltos por esta Última. 

As!, los tribunales burocrhticos al incluirse de unn manera 
expresa en la Constitución. pasan a formar parte, junto con las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje, de la justicia del trabajo jurisdicci_Q 
nalmente hablando, lo cual significa que son los ónices qUe tienen a 
su cargo la tramitación y desición de los conflictos laborales entre -
el capital y el trabajo y entre el Estado y sus servidores. 

Las fracciones IX y XII señalan acciones y jurisdicciOn -
laboral burocrht:ica, y al no detenninar sobre medidas de apremio PQ 
ra la ejecuciOn de laudos, lo deja todo a la ley de la materia en 
torno a la regulación, siendo esto par dcsnlts lógico, ya que seria imPQ 
síble que la Carta Magna rigiera todo el proceso laboral, par lo que 
dentro del tema de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, ahondaremos más sobre el asunto, mientras tanto continuaremos 
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con el anAlisis de las últimas tres fracciones del apartado "B" del ªI 
tlculo 123 constitucional. 

A manera de excepciOn la fracción XIII alude a que trabajad.Q. 
res son excluidos de la regulaciOn del apartado "B", estos son los 

miembros de los cuerpos de seguridad püblica, militares y marinos, as! 
cerno el personal del servicio exterior, quienes se regirlm por sus pr.Q 
pías leyes, pero el Estado también sera encargado de proporcionarles 
los servicios de seguridad scxial a través de un organismo ccmpetente 
para ello. 

La fracciOn XIII bis reLiere que los laboriosos al servicio 
del banco Central, y las entidades póblicas Federales que fonnen parte 
del sistema bancario, regirán por el mismo apartado. 

Lo anterior es asl porque anterionnente, cuando la banca en 
totalidad era manejada pcr el Gobierno, se estc'l.blecla una regul.Q. 

ci6n especial para los anp1eados bancarios. 

La Ultima fracción confiere a la ley dctenninar los cargos -
que ser.ffii considerados de confianza, otorgando a las personas que los 
desempeñen las medidas de protecci6n al salario y gozar~n de los ben~ 

ficios de la seguridad social, aunque no asl el derecho a la estabill:. 
dad en el empleo. 
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3. LEY FEDERAL DE LOS TRABAJAOORES AL SERVICIO DEL ESTAOO. 

Según puntualiza la fracciOn XII del apartado "B" del articulo 123 de 
la constitución, los conflictos laborales entre el Estado y sus serv.!_ 
dores, ser&l sanetidos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 
Las facultades, obligaciones y ccmpetencia ante el mismo, est:an regl,!! 
mentadas par el titulo septimo de la ley Bur-:x=rAtica; asimismo en el 
articulo octavo regula lo correspondiente a los medios de apremio y de 
la ejecuciOn de laudos. 

Nos remitirenos a los titulas antes mencionados para extraer 
las disposiciones fundamentales y conocer la situación legal de los 
conflictos buroc:rhticos y haremos un anhlisís detallado de los prece.E, 
tos que canprenden los aspectos aludidos al final del p&rrafo anterior. 

El capitulo I del titulo septiloc> de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado establece la forma en que se intg 
grarA el Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. asi cerno las fi! 
cultades y obligaciones del mismo. 

Asi tenemos que el numeral 118 señala que funcionará en Pl~ 
no y Salas, y se integrara cuando menos en tres Salas o cada sala se 
fonna Por tres Magistrados, tmo designado por el Gobierno Federal, 
otro por la Fcderaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado, y el tercero ncmbrado par los dos anteriores y es quien fung! 

rA CCl"JX) Presidente de la Sala. 

Adanlts. podrltn existir Salas Auxiliares y serAn las que el 
Pleno del Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje considere nec_g 
sarias, integrada de igual forma que las otras similares. 

El Pleno del Tribunal se conforrnarA con la totalidad de los 
Magistrados de las Salas y uno adicional designado par el Presidente -
de la RepÜblica, quien fungirá cano Presidente del Propio Tribunal. 
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Cabe cementar que si bien es cierto que el Tribunal Federal 

de Conciliaci~ y Arbitraje es un tipico caracteristico social del tr-ª. 
bajo, lo es tambi~n que sigue bajo· la tutela del Estado, ya que la f-ª. 
cultad de que el Presidente del Pleno sea designado por el Presidente 
de la Repó.blica, y un Magistrado de cada Sala por el Gobierno Federal, 

significa una tendencia gt.ibernamental, que impide la resoluciOn de los 
asuntos con totalidad imparcialidad. 

Dentro del precepto 120 A encontramos las facultades y obl.!. 
gaciones del Presidente del Tribunal Federal de ConciliaciOn y Arbitr.s. 
je, a partir de la fracciOn V encontramos diversas obligaciones que 
tienen que ver con la resolucibn de los conflictos laborales. 

Asi, la fracciOn V le confiere la responsalidad de asignar 
los expedientes a cada una de las Salas, aqul podemos decir que no 
existe gran problema, pues ateniendose a diversos criterios, cano los 
territoriales los asigna. 

La fracci6n VI del mencionado numeral 120 A de la Ley refer!. 
da obliga al Presidente del Tribunal a vigilar el cunplimicnto de los 
laudos dictados por el Pleno; es importante sci"lalar que este enunciado 
va ligado di.rectamente con el Capitulo II del Titulo Octavo, toda vez 
que es imprescindible que el Tribunal a travCs de su Presidente se cqn, 
praneta n observar el debido cumplimiento de un laudo. 

En lo personal nos parece contradictorio que la persona d,g, 
signada por el Ejecutivo para dirigir el Tribunal, sea la encargada de 
vigilar el debido cumplimiento de un laudo, ya lo comentamos anterio.!:, 
mente que, sin dudar de la honestidad de su titular, es 16gico consid~ 
rar la parcialidad con que se dictarA una medida para lograr el cumpl!. 
miento de una resoluci6n dictada en favor del trabajador. 

Continuando con la fracci6n VII del numeral indicado, dete.!:_ 
mina la responsabilidad de vigilar el debido funcionamiento de las SQ 
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las y de las au..~iliares. Mientras que la octava fracción asienta la 
obligación de rendir los informes relativos a los juicios de garan 
tlas que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dicti! 
das en el Pleno. 

El numeral 120 B es similar. pero en cuanto a los presiden 
tes de las Salas y sus facultades y obligaciones. señalando en las 
fracciones II y III lo relativo a vigilar el cumplimiento de los lag 
dos dictados en la Sala; y rendir los informes en los amparos. cuando 
las Salas tengan el carácter de autoridad respcnsable. respectivamente. 

Se podria hacer el mismo ccmentario que el articulo anterior 
debido a la similitud de ambos, unicamente con .la difcrenciaciOn entre 
Pleno y Sala, teniendo esta Ultima facultades más reducidas. 

El precepto 120 C inserta sobre los ?residentes de las Salas 
Auxiliares, aqui si existe una gran diferencia, ya que estos no vig! 
larhn el cumplimiento de los laudos, toda vez que ellas no los dictan 
sino que remiten el expediente, una vez concluido el procedimiento, 
al Presidente del Tribunal para que este lo transfiera a la Sala que 
serA la encargada de dictar el laudo respectivo. 

Consideramos de suma importancia el señalar la existencia de 
la Procuraduria de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Est.Q. 
do, cano parte modular en la tramitaciOn de los conflictos laborales, 
toda vez que es la encargada de asesorar y representar a los b..irOcr.!!_ 
tas deseosos de intentar o reclamar alguna acciOn en contra de las d,g_ 
pendencias gubernar?X?ntales. 

Ahora bien, la referida procuradurla depende directamente 
del propio Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que a su vez 
esta inserto presupuestalmente en la Secretaria de GobernaciOn. Esto 
provoca ciertas susceptibilidades por parte de los emple.;:idos públícos 
que, aUn sin dudar de la rectitud de los Procuradores Auxiliares, t,g_ 
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men que en detenninado memento estos Ültimos reciban presiones para no 

realizar su trabajo adecuAda:mente. 

Incluso sus ncmbramientos los realiza el Magistrado Pres.!. 
dente del Tribunal con la arruencia del Pleno. Creemos que la elecciOn 
de estos debiera darse a trav~s de un sistema en el cual los propios 
trabajadores ~bli.cos eligieran a quienes, en Caso de conflicto, 
les brindaran la asistencia legal; lo anterior evitarla malos entend.!. 
dos y propicia.ria el crecimiento de la confianza de los que a ellos rg 
curren, y en consecuencia el incre.mQnto de la seguridad en que rcalmcn 
te se pr~ura t.ma justicia ccxnplet:.amente imparcial. 

En cuanto a la FederaciOn de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado, y en general, las organizaciones de las dependen 

cias gubernarncntales prActicamente no se cuenta con ellos en lo que se 
refiere a la defensa de los intereses de los trabajadores. en virtud 
de que a estas fechas son considerados cerno sindicatos ,.charros,., o mg 

jor dicho sindicatos que al parecer se encuentran al servicio de las 
unidades gubernamentales; por lo que estos deben seguir manteniéndose 
al margen de la resoluci6n de los conflictos suscitados entre el EstQ 
do y sus empleados p&blicos. 

En el Capitulo II del Titulo Séptimo de la ley encontrarnos 
la ccmpetencia del Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje dentro 
del precepto 124 en las fracciones I, II y Iv. 

La. fracci6n I expone que deberb .. conocer de los conflictos 
individuales que se susciten entre los titulares de una dependencia o 
entidad y sus trabajadores"; este precepto por dem3s resulta claro al 
determinar que los conflictos individuales de trabajadores serAn ccmpg 
tencia del Tribunal. independiéntanente de la divisiOn que ~ste real!. 
ce a su interior. 
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Las otras dos fracciones mencionadas aluden a los con 
flictos colectivos generados entre el Estado y las organizaciones de 
trabajadores a su servicio; y de los conflictos sindicales e intersi!l 

dicales. 

Tanto la fracciOn III ccmo la V del referido precepto se r~ 

fieren a las situaciones de registro y cancelacibn del mismo, la pr.!. 
ra se relaciona con los sindicatos y la segunda con el de las condiciQ. 
nes generales de trabajo, reglan~ntos de escalafOn, cano de las can.1, 
sienes mixtas de seguridad e higiene y de los estatutos de los sind.!. 
catos. 

Este dispositivo nos viene a dar la regulacibn de la fra~ 

ci6n XII del apartado "B" del articulo 123 de la Carta Magna, pues d~ 

fine en fonna especifica los tipos de conflictos que ha de resolver el 
Tribunal Burocrbtico de manera gcnerica, ya que ~s adelante hace la 
divisi6n de los conflictos que deben conocer el Pleno, las Salas y las 
Salas Auxiliares. 

Se marcan en el numeral 124 A de la Ley Federal Burocr.9.tica 
las funciones de las que se encargara el Pleno del Tribunal Federal, 
dentro de las cuales una de las ITk~S irn(X>rtantes es la de unificar cr_i, 
terios de carhcter procesal de las diversas Salas, esto con el fin de 
evitar se sustenten tesis contradictorias en la rcsolucibn de los con 
flictos, pretendiendo que el proceso sea igual en una Sala o en otra. 

Mientras que en la fracci6n tII señala que ser.9. el Pleno el 
encargado de tramitar y resolver los asuntos a que se refiere el ind.!, 

cativo aludido, a exccpciOn del que se refiere a la fracción I. Esos 
asuntos son los considerados colectivos, tanto los conflictos cocno el 
registro y cancelación de sindicatos, asi cocno el acto similar de r,!S_ 
glamentos y estatutos similares. 

Es lbgico deducir porqu~ los asuntos colectivos son del COOQ. 
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cimiento del Pleno del Tribunal Federal de ConciliaciOn y Arbitraje, 

al enfrentar problemas que pueden generar el agrupamiento de masas de 
trabajadores, es más conveniente dar a este tipo de problemas mayor i.m 
portancia Para su tramitaciOn, as! cerno para su resoluciOn. El manejo 
politice que en ocasiones se ha dado a este tipo de conflictos ha ev.i 
tado de alguna manera que se empiece a dar auge a desórdenes de tipo 
social en el pals; recordemos los recientes reclamos magisteriales por 
ejemplo. 

Lo arriba expresado no pretende significar en ningün manento 
que los conflictos individuales carezcan de importancia, por el contrg 
ria, son de suno interes, al ser mayor su nUmcro que se dan con ese C!!. 

rlicter. 

Precisamente relacionado con los problemas de esa :l.ndole, se 
encuentra el articulo 124 B en su primera fracciOn que nos dice "A 
cada una de las Salas corresponde: I. Conocer, tramit.:.~r y resolver -
los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de 
las dependencias o entidades y sus trabajadores, y, que le sean 

asignadas, de conformidad con lo establecido en el reglrunento interior 
de ••• " 

Aqui es en donde se encuentra desprotegido el trabajador ª!1 
te el poder estatal, al contrario de los conflictos colectivos, en que 
el Estado tiene que ser muy cuidadoso para no desanbocar una alter-ª. 
ci6n social. Con los conflictos individuales no existe un real apoyo 

para el operario que, a pesar de recurrir al Tribunal busca de una 
justicia, no encuentra una reglamentación procesal que lo proteja del 
6rgano gubernamental. 

En tanto el articulo 124 C expone la ccmpetencia de las S-ª.. 
las Auxiliares, que son las encargadas de conocer los conflictos ind.! 
viduales que se suscitan entre los Poderes de la Unibn, el Gobierno 
del Distrito Federal, y en general a las dependencias a que se refiere 
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el numeral primero de la ley reglamentaria del apartado "B" del art.!. 

culo 123 Constitucional, y sus trabajadores. 

Las Salas Auxiliares funcionan y se establecen de acuerdo a 
la carga de trabajo que tengan las Salas del Tril:JUnal Federal y que el 
Pleno considere necesarias, para la adecuada irnparticiún de justicia 
laboral burocrática. 

La principal diferencia que podemos indicar presentan las s-ª 
las con las Salas Auxiliares, es que estas Ültirnas conocen y deben tr-ª 
mitar todos los conflictos arriba señalados, hasta agotar el proc:::ed_i 
miento, sin anitir laudo; lo anterior confonne a lo plasmado en la 
fracción Il del articulo 124 C de la ley de la materia, que ademlis 
obliga a la Auxiliar a turnar el expediente al Presidente del Tr.!. 
bunal Federal de ConciliaciOn y Arbitraje, dentro de los diez dias s.!, 
guientes a aquCl en que se declare cerrada la instrucciOn, para que é.!:, 
te a su vez lo turne a la Sala que dictarh el laudo. 

Al conocer el marco legal de la canpetcncia en los conflis_ 
tos de derecho burocr~tico, asi cerno de las principales causas que gg_ 

neran estos, p::x:iriamios enerar al estudio de las dispasiciones que re&!:!, 
lan el procedimiento; sin anbargo, dejarem:Js el estudio de estas para 
el capitulo siguiente. 

Por lo que a continuaciOn ha.remos el anhlisis de las disP.Q. 
siciones relativas a los n;edios de apremio y de la ejecuciOn de laudos 
de tma manera sanera. 

El Titulo Oc'tavo del Capitulo I de la Ley Federal BurocrAt.!. 
ca sef'iala los medios, o mejor dicho el medio de apremio que establece 
en favor del Tribunal, para hacer cunplir sus detenni.naciones. 

Estos medios de apremio van encaminados a aplicarlos a las 
dependencias gubernamentales más que a los trabajadores, toda vez que 
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los procedimientos se encargan de dar seguridad en los conflictos a 
los bur6cratas y unicamente se establece un procedimiento en favor del 
órgano de gobierno; el procedimiento mencionado es el relativo para r_§, 
solver las controversias sobre terminaciOn de los efectos del ncmbr.Q. 
miento. 

Asi, el dispositivo 148 nos indica "El tribunal para hacer -
cunplir sus detenni.naciones, podrli imponer multas hasta de mil pesos", 

esta sanciOn nos parece insuficiente; odertlhs es limitativa, desprend.! 
do lo anterior de la palabra hasta, lo que nos parece contradictorio 
con lo establecido en el articulo 150 de la propia ley. 

Para el cunplimiento de las rrultas referidas, según lo di§.. 
puesto en el nuneral 149, se girarh oficio a la Tesorería General de 
la Federación, que a su vez esta obligada a informar al Tribunal de h...::!. 
ber hecho efectiva l.a multa, indicando los datos neceserios que acred..!, 
ten su cobro .. 

Ahora bien debemos razonar que efectos tienen estas multas, 
en primer t&nnino, aquella es impuesta por el Tribunal que depende a_Q. 
ministrativamente de la Secretaria de Gobernación; quien se encarga de 
recaudar y hacerla efectiva es la Tesoreria General de la Federación 
dependiente de la Secretaria de Hacienda; y quien la ha de cubrir -
es otra entidad gubernamental. Desde el punto de vista práctico en 
tendanos que el Estado impone, recauda y paga una misma ITT.Jlta, enton 
ces no es ccmprensible la imposición de este tipo de sanciones en base 
a este criterio. 

Tiene repercusiones consideramos desde el punto de vista prg 
supuesta! de las entidades gubernamentales, ya que ningÜn alto funci.Q. 
nario est:li. confonre en que la dependencia, de la que es titular, tenga 
un menor presupuesto, y mucho menos si este se reduce por el pago de 
una nulta .. Pero incluso, tal vez en el siguiente periodo similar rcfg 
rido se le asigne un monto mayor, con lo que la nulta sólo cacria en 
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un circulo gubernamental. 

Otra consecuencia podria ser que si a una dependencia se le 
aplica una aulta es por responsabilidad de un funcionario o servidor 
püblico, la misma Ley de Responsabilidades nos marca las obligaciones 
de aquellos, y dentro de estas se encuentran las dispuestas en el art.! 
culo 47 "todo servidor pÜblico tcmdrA las siguientes obligaciones, sa.!. 

vaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deben ser observadas en el desempef"lo de su empleo ••• ", por desgr,!! 
cía la legalidnd a que se refiere el precepto anterior no es entendida 
as! cuando el funcionario no respeta una determinación laboral, y tam. 
poco es sancionado con severidad cuando se aplica una infracción a la 
dependencia a la que presta sus servicios. 

No existe una ley adecuada que obligc a un funcionario a ac'ª
tar sín miramientos las resoluciones anitidas por el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje, ya que cerno lo comentamos en el plirrafo 
anterior, la disposición es ambigua, y si de hecho es dificil aplica]:: 
las, siendo as! es doblemente dificil. 

Volviendo a los medios o medidas de apranio las consideramos 
insuficientes y motivan ITT...lY poco a acatar una detenninación del Trih!! 
nal, independi~ntcmente del m:::mto de la multa, que serh. objeto en el 
próximo capitulo de un ccmentario mucho m!is amplio, se beden buscar a..!. 
gün tipo de medidas que verdaderamente impacten a la dependencia y fun 
cionario correspondiente, incluso que beneficie al trabajador, pues es 
finalmente este Ültirno quien sufre las consecuencias de la desobedic.n 
cia del ente gubernarnental. Aunque claro si es dificil hacer cumplir 
una determinación, lo serla ml.ts el hacer cunplir una nulta en favor de 
un trabajador. 



93 

4. LEYES SUPLE'IURIAS. La Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado fue creada de manera genCrica 1 por lo mismo se ten 
drA que apoyar constantemente de diversas leyes y cbdigos para suplir 
esas carencias. 

Asi encontramos que el nuneral 11 de la LcyBurocr~tica e~ 

tablece "En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se 
aplicara supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabnjo, 
el CÓdigo Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden ccmUn 
la costumbre, el uso, los principios gcneraleD de derecho y la equ.!, 
dad". 

Debem::ls entender por derecho o legislación supletoria aqug 

llas disposiciones jurídicas que se aplican a falta de nonnas expresas 
contenidas en el Cbdigo o ley principal de una rama de derecho. 

La supletoriedad se aplica cuando no existe una norma exprg 
sa y la voluntad de las partes no se ha manifestado: pero estas pueden 
derogarla cuando convienen algo distinto, siempre y CUc-"lrldo no vaya en 
contra de los principios generales de derecho. 

Alberto Trucha Urbina y Jorge Trueba Barrera opinan " I..:ts 
fuentes de derecho burocrBtico son las que se consignan por su orden, 
en este articulo. Debe presente que la nueva Ley Federal del Trabajo, 
fuente supletoria del derecho burocrhtico, dispone categoricmnente que 
en la interprctaci6n de las nonnas laborales se debe perseguir la re!! 
lizaci6n de la justicia social y en su caso de duda aplicarse la no.!: 
ma mAs favorable al trabajador". (55) 

A manera de aclaraci6n diremos que el precepto a que se rg 
fieren los autores, es el articulo 11, ya transcrito antericmente. 

(55) ~~.FZ!!~ral de los Trabajadores al Servicio del Estdo. OP. Cit. 
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Dentro de las leyes del orden cc:niin a que se refiere el,mu.1. 
ticitado articulo encontrarros las Leyes de Bienes Nacionales. Organica 
de la Administarción PÚblica Federal y la de Entidades Paraestatales 
asi cano el cbdigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fedg 

ral principalmente. y en general todos aquellos que sirvan para su 
plir la carencia de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. 

En cuanto a la costunbre, el uso, los principios generales 
de derecho y la equidad, podemos canentar que raramente en la prftct.1. 

ca se aplica la costumbre y el uso supletori.amente, por establecerse 
en M&xico un derecho predcminAntemente escrito. 

Por lo que respecta a los principios generales de derecho, 
estos se aplican, principalmente en relación a los que se refieren a 
la protección de la clase trabajadora, toda vez que los anpleados P.!d 
blicos al igual que los operarios en general deben gozar de la tutg 
la sustancial y procesal de las norma.s laborales.. Incluso, las normas 
proteccionistas de la clase trabajadora, pueden ir en contra de los 
principios generales de derecho, y como ejemplo ¡xx:lcmos señalar que e.§_ 
tas rcmpcn el principio fundamental de la paridad procesal al suplir 
la deficiencia de la queja .. 

No pretendemos realizar un estudio exhaustivo de todas y C,!! 
da una de las disposiciones supletorias existentes, toda vez que seria 
ocioso e improductivo, consideramos de mayor prudencia generalizar y 

establecer ejemplos claros de cuando se aplica supletori.amente una no.E: 
ma ajena a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
con el fin de aclarar la carencia en la misma. .. 

La Ley Burocrhtica no regula lo relativo a las notificaci.Q 
nes. por lo que supletoriamente nos remitiremos a la Ley Federal del 
Trabajo.. Unicamcnte encontramos que nos habla de notificaciones en el 
articulo 130 cuando establece "L.o. contestaciOn de la demanda se prcsen 
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tarA en un ~rmino que no exceda de cinco dlas • contados a partir del 
siguiente a la fecha de su notificaci6n ••• ", por lo que se aplican sy 

pletoriamente los articules 741, 742 y 744 de la Ley Federal del Tra~ 
jo. 

El precepto 741 nos habla sobre notificaciones personales, 
marcando que estas se harlui en el dcmicilio asentado en autos, hasta 
en tanto no se designe nueva casa o local para ello; y las que se re!!, 

licen en estas condiciones, surtirrui plenamente sus efectos. 

Mientras el siguiente dispositivo señala el tipo de notifiCQ 
cienes que se tendrltn que efectuar personalmente; entre los pri.nciPQ 
les encontramos el emplazamiento a juicio, el auto achnisorio, el auto 
que recaiga al recibir la sentencia de amparo, y el laudo. 

El rn.meral 744 indica el tiempo en que se deben realizar las 

notificaciones, as~ cano el lugar. 

Mencionamos este primer ejemplo pues lo consideramos de suna 
importancia, ya que la notificacibn se encuentra -lntimSlncnte ligada 
con el correr de los diversos termines que establece la ley, la may.Q. 
ria de estos corren a partir del dia siguiente al de la notificaci~n. 

Relacionado con la canpetencia del Tribunal encontramos que 
se aplica supletorimnente el indicativo 703 de la Ley Federal del Trf! 

bajo; sblo se puede pranover por declinatoria, la cual deberh oponerse 
al iniciarse el periodo de demanda y excepciones en la audiencia re§_ 
pectiva, acanpaf"iando los elementos en que se funde, teniendo que resol_ 
verse en el acto. Asimismo los similares 705 y 706 tambien se relaciQ. 
nan con la cuestiOn de incanpetencia Por declinatoria. 

Es cO'l'Ün que el Tribunal federal de Concili.acibn y Arbitraje 
a traves del Pleno o Salas en el auto admisorio invoquen supletoriamc'!n 
te el articulo 738 de la Ley Federal del Trabajo, asi ccmo la fraccib~ 
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II del similar 276 del Cbdigo Federal de Procedimientos Civiles. el 
primero nos indica "transcurridos los tl:!:rminos fijados a las partes, 
se tendrA por perdido su derecho que debieron ejercitar, sin necesidad 
de acusar rebeldla", principalmenºte se invoca este precepto con rel!!, 
ciOn a la contestaciOn de la demanda. 

El segundo nuneral sef'\alado se rcf iere a la presentación de 
las copias de traslado en la demanda, y las consecuencias de no exh,!. 
birlas. 

En cuanto a la personalidad de las partes en el proceso, el 
articulo aplicado supletoriamente es el 692 de la Ley Federal del Tr!!_ 
bajo. Mientras que el 761, 762, 763, 764 y 765 de la misma Ley, nos i!l 
dica la tramitaciOn de los incidentes. 

Asimismo encontrarnos el 724 que marca el archivo de los asun 
tos concluidos, previa certificacibn de la microfilmacibn de los mi§. 
mos o de su conservaciOn a traves de cualquier otro procedimiento t~ 
nico cientifico que pcnnita su consulta; y el 725 acerca del proced.:1, 
miento de reposiciOn de autos. 

Estas Últimas supletoriedades son de suma irnportaneia ya que 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no establece 
el procedimiento que debe seguirse en caso de extravio o desaparicibn 
del expediente o de alguna constancia procesal. 

En cuanto a los medios de apremio para la ejecuciOn de la!:! 
dos, ya vimos en el tema anterior que, el articulo 150 de la Legisl!!. 
ciOn BurocrAtica no es ll'Lly clara y solo indica que el Tribunal die~ 
ra todas las medidas necesarias que a su juicio sean procedentes; en 
tanto la Ley Federal del Trabajo destina todo un Titulo para el proc~ 
dimiento de ejecucibn. 

El porque en este caso no se aplica supletori.arnente la Ley 
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Federal del Trabajo es muy sencillo. simplemente porque habla de ~ 

bargo de bienes, situaci.On que, tratandose de bienes püblicos, no es 
posible debido al carhcter de inembargables que poseen los bienes del 
Estado. 

En este caso se aplican supletoriamente otras leyes cano las 
de: Bienes Nacionales, la orgc\nica de la Admini.starci.bn PÜbli.ca Fg 

deral y el cOdigo de Prcx:edimientos Civiles, el cual nos establece 
en el articulo cuarto '' Las instituciones, servicios y dependencias 

de la Adrninistarcibn PÜblica de la Federaci.On y de las Entidades Fedg_ 
rativas tendrAn, dentro del procedimiento judicial, en cualquier fonna 
que intervengan, la misma situaci.On que otra parte cualquiera; pero 

nunca podre\ dictarse, en su contra, mandamiento de ejccucibn ni prov_i 
denci.a de embargo, y estarhn exentos de prestnr las garant!as que estg 
C6digo exija a las partes". 

Como vemos la Ley Federal del Trabajo es la que se aplica S1!, 

pletoriamente por regla general, pero no siempre; existen otras leyes 
y chdigos que aunados a principios generales de derecho y de derecho 
laboral se pueden aplicar, toda vez que existen diversas carencias en 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Lo anterior no significa que la LegislaciOn Burocrhtica rg 
sulte deficiente, sino por el contrario al igual que todo el derecho 
es perfectible y suceptible a evolucionar de acuerdo a las necesidades 
de la sociedad. 
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CAPITULO IV 

IMPARTICION DE JUSTICIA EN LDS CONFLICTOS DE TRABAJO BUROCRATICO 

La justicia que imparte el Tribunal Federal de Conciliacibn 

y Arbitraje, la Podemos dividir para su estudio en tres etapas. el pr.Q. 
ceso. el laudo y la ejecuci6n de este. En el capitulo anterior anal.!. 
zamos las disposiciones que regulan los conflictos del trabajo bu.roer-ª. 
tico, as! pasaremos al anAlisis especifico de las tres etapas refer.!, 
das para culminar con nuestra propuesta encaminada a la busqueda de 

una justicia social real para el burbcrata de M&xico. 

l. PROCEDIMIEN'IOS DEL TRABAJO BUROCRATICO. En el derecho pr.Q. 

cesal del trabajo burocrhtico, las disposiciones en general son s~ 
jantes a las laborales, pues son supletorias por mandato expreso del 
articulo 11 de la Ley Burocr~tica. Sin embargo, se consagra el princ.!. 
pio de irrenunciabilidad de derechos sustanciales y prcx:csales consi.g 
nados en las leyes en favor de los empleados públicos. 

Asimismo, en el prcx=cso burcx=rh.tico es nonna esencial la 
aplicación de los principios de justicia social, asl cerno la prevalen 
cia de interpretación mh.s favorable al bur6crata en caso de duda, sin 
embargo no se regula un r¿gimen de responsabilidades y sancioneg adg 
cuados, que son indispensables para una. buena achninistarción de just.i 
cía. 

Los conflictos laborales burcx=rh.ti.cos entre el Estado y sus 
servidores se substancian y resuelven conforme a los prcx=edimientos 
que establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Es~ 

do. Estos procedimientos los podemos dividir en ordinarios y especi!! 
les en la huelga. 

Consideramos que la ley que regula dichos procedimientos es 
sumamente pobre, reveladora de falta de ~codo y cknica, pues se lim.!. 
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to a reproducir ligeramente los estatutos que le precedieron. Creemos 
que los legisladores en base a lso estatutos y prActicas del Tribunal 
de Arbitraje, pudieron haber reglamentado en fonna adecuada el proced.!. 
miento burocrAtico y, asi, evitar la supletoricdad de la Ley Federal 
del Trabajo que se requiere constantemente. 

Las normas de procedimientos ordinarios se aplican en los 

conflictos entre el Estado y sus servidores. Encontramos principalmen 
te dos tipos de aquellos; ambos, aunque similares, se desarrollan 
uno en favor del trabajador y otro en favor de las dependencias. A co.n 
tirulaci6n, en forma breve, explicaranos los pasos de cada uno. 

En el precepto 127 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado encontrarnos regulado un proceso que luce muy sene!. 
llo en su tramitacibn, ya que para resolver las controversias sometí 
das ante el Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, se reduce a 
la presentaci6n de la demanda respectiva que debe hacerse por escrito 
o bien verbalmente por medio de canpareccncia, a la contestacibn que 
se harh de igual fonna, y a una sola audiencia en la que se recibirhn 
las pruebas y alegatos de las partes, pronuncih.ndosc la resoluci6n f.1, 

nalrnentc, salvo cuando a juicio del propio Tribunal se requiera la 
prhctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenarb que se lleven 
a ca\:x), y, una vez desahogadas, se dictara laudo. 

Precisamente este procedimiento y el laudo que se dicta en 
el mis:rro, es el que nos interesa analizar en el presente trabajo, por 
lo que solo senalaremos que el otro procedimiento al que nos referirnos 
es el que establece el articulo 127 bis de la ley, relacionado con la 
tenninaciOn de los efectos del nanbramiento de los laboriosos ante 
el Tribunal Federal de Conciliacibn y Arbitraje, y es el unico que se 
establece en favor de las dependencias gubernamentales. 

La demanda es el escrito inicial de cualquier proceso, es el 
que pone a trabajar la maquinaria jurisdiccional, ya que en ella se e§_ 
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tablecen las peticiones que estar&l sujetas a reconocimiento del derg 

cho y ser resueltas favorablemente o por el contrario, al no ser deb.i 
damente probadas, ser negadas en la resolución final, en este caso el 

laudo. 

La simple presentaci6n de la demanda ya obliga al juzgador, 
a pronunciarse sobre su ccmpetencia, si da entrada o no a la demanda .. 

Es importante hacer menciOn que existe una contradicción en 
la ley, ya que a pesar de que el articulo 126 establece que no se r~ 
quiere formalidad o solemnidad especial en la prcmociOn o intervención 
de las partes y el 127 nos indica que la dema.nda puede ser por escrito 
o verbal, 

dcman<la, 
maliciad .. 

el numeral 129 señala los requisitos que debe contener la 
lo que por lógica se entiende que si se requiere cierta fo.,!:, 

El Tribunal Federal de ConciliaciOn y Arbitraje al recibir 
la demanda escrita o verbalmente por ccmparecencia. deberlm dictar un 
acuerdo admitilmdola y ordenando se corra traslado de ella al dcmand.f! 
do para que la conteste dentro del t~nnino de cinco dlas a partir del 
siguiente a la fecha de contestación. 

El contenido de ésta Ültima aludida aün cuando no lo sef'\ala 
la ley, deber& ser similar a la demanda, en el sentido de que debe C0.!1 

tener ciertos requisitos esenciales, cerno el ncmbre y dcmicilio del d.Q 
mandado y en su caso la docunent:ación para acreditar a su representan. 
te. 

Creemos fundamental en el proceso, que se determine con pr~ 
cisión la litis, pues serh en torno a la cual se realicen todas las as_ 

tuaciones, siendo importante asimismo, que el Tríbunal supla la def.!. 
ciencia de la queja en relación a la parte débil. en este caso. el h!!_ 

rhcrata. 
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Una vez establecida la relación procesal por haberse recibJ:. 
do la o las contestaciones, el Tribunal deber! citar a l.ll1a audiencia 
de pruebas y alegatso. Cano puede verse, a diferencia del proceso del 
trabajo contenido en la ley laboral, el Tribunal canpetente no pranig_ 
ve la conciliaci6n entre las partes. 

La audiencia de pruebas en el proceso laboral burocrAtico se 

concreta, a la admisión o rechazo de las pruebas y al desahogo de las 

mismas, siendo primero las del actor y posterionnentc las de la deman 
dada, En esta audiencia, solo se aceptarAn las ofrecidas previamente 
exceptuando los casos que se apeguen al articulo 133 de la ley bur.Q. 
crAtica, en el que se podrhn aceptar, indica, pruebas de· hechos supe.!: 
vinientes, asl cerno las que tengan por objeto probar las tachas en con 
tra de los testigos y la confesional, con el Unico requisito de que se 
ofrezcan antes de cerrarse la audiencia. 

Es importante señalar que, a pesar de parecer un proceso S!;! 

marncnte corto, en realidad.la justicia burocrática es sumamente dilat.!!, 
da, ~n de la condesccndencin. y falta de autoridad del Tribunal frcn 
te a los titulares de las unidades burocráticas. 

Con rclacibn a los medios de prueba que las partes en el pr.Q. 
ceso burocrhtico pueden ofrecer, debunos recurrir a los que indican la 
Ley Federal del Trabajo y el cbdigo de Procedimientos Civ~les. esto a 
falta de alguna disposiciOn expresa en la Ley Federal de los Trabnjad.Q 
res al Servicio del Esatdo. 

Las pruebas que se achnitan deberlm indicarse en el acuerdo 
respectivo. en el cual tambi€n se ordenarA el desahogo de las que C.Q. 
rrespondan en audiencia pÜblica. En el proceso laboral, no obst.o.nte la 
pobreza en las disposiciones respecto a la prueba. pueden existir un 
sinfln de elementos no especificados en las leyes que en un determi...n,!l 
do memento pueden constituir una de ellas. 
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La idea principal de los legisladores al crear la audiencia 
de desahogo de pruebas, fue el que todas se ventilaran en una sola cqrr 
parecencia. pero por diversas causas esto se lleva a cabo en varios a..s, 
tos. as!, la audiencia se concluye cuando se desahoga la Última de las 
ofrecidas por las partes o bien las que para mejor proveer soliciten 
los miembros del Tribunal. 

Recordemos que el ofrecimiento de aquellas es un derecho 
otorgado a las partes para demostrar lo que a su interca convenga. 

Posterior a su desahogo, se presenta la siguiente fase, 
los alegatos. Cano en el proceso del trabajo general, en el bur.Q. 

crAtico las partes tienen derecho a alegar al tenninar el desahogo de 
pruebas. 

Consideramos que los alegatos en realidad se trata de un a..s_ 
to mediante el cual se exponen, en fonna escrita u oral las esti.maciQ. 
nes sobre lo demostrado con las pruebas rendidas e incluso se puede C.Q 

mentar las de la contraria. desestirnhndolas. 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado S.Q. 

lamente refiere que se expresarhn los alegatos al tCnnino de las prug 
ba.s. sin indicar forma especial. pero debemos considerar. por el manen 
to en que se pueden expresarlos, y que serlm orales, ya que no es pes.!_ 
ble llevar previilmCnte preparado un escrito sobre pruebas que aón no 
se desahogan. 

AWl de no estar regulado de form.:i expresa. se puede solic!. 
tar que los alegatos que se expresen en fonna oral se consignen en el 
acta de la audiencia. 

Con ellos. se clausura propiamente el tramite del negocio 
paslmdose a lo que es 
lisis de las pruebas 

verdaderamente el juicio, la valoraciOn y an,! 
para dictar la resolución definitiva, que es 
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el laudo. 

Es importante mencionar las prescripciones que operan dentro 
del proceso. Estas se establecen en el titulo sexto de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dentro de los t~rminos Jl-ª. 

ra que prescriba una acción. existe otra deficiencia, al no encentra.!: 
se regulado aquel relativo a la ejecución del laudo; por virtud de lo 
anterior, supletoriamente debcm:Js aplicar lo dispuesto en la Ley Fedg 
ral del Trabajo, por lo que se establecerla un ténnino de dos anos. 

En cuanto al procedimiento especial de huelga, por no ser ~ 

teria de estudio de la presente investigación solo indicarenos que el!, 

ta regulado en el capitulo IV del Titulo cuarto de la Ley de la Mat~ 

ria. 
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2. LAS RESOWCIONES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y 
ARBI'IRAJE. Es importante que mencionemos que no todas las resoluciones 
del Tribunal son laudos, aunque, sl, todos los laudos serhn resoluci.Q 
nes. Si bien la Ley Federal de los Trabajadores al Scz.vicio del EstQ 
do, no prevé una disposici6n que sei'\ale la diferencia, se debe rec,!! 
rrir a la doctrina y a las leyes supletorias para detenninarlo. 

Recordemos que las resoluciones son las detennínaciones de 
trltmite, incluyendo en estas la decisiOn del fondo del asunto. Existen 
tres tipos de resoluciones, divididas en acuerdos, autos incidentales 
o resoluciones interlcx::utorias, y laudos. 

Asi nos encontramos, dentro de la legislaciOn, con que no t.Q 

das las dctenninaciones son resolviéndose en definitiva, existiendo 
otras, en las cuales la autoridad emite de confonnidad a su parecer a_! 
guna consideración, logrando la continuación del proceso o bien el d~ 
tenimiento manentltnco del mismo o razón de ordenar lo necesario para 
beneficiar el optimo resultado de todo lo actuado y dar una idea de CQ 

mo marcha el estado de la contienda, todo lo anterior a trav~s de la 
emisión de un acuerdo, el cual, cano toda resolución, es un acto unil-ª. 
teral, que ordena, prohibe o acepta algo. La Ley l-3.boral los califica 
como aquellos que se refieren a simples determinaciones de trhmitc o 
cuando deciden cualquier CUcstiÓn dentro del negocio; y siendo mas Cl.Q 
ros, en el proceso. 

Su existencia se basa en la urgencia de agilizar la materia 
laboral; de lo actuado en una audiencia dentro del Tribunal, despu~s 

de lo manifestado par las partes, el ente debe acordar a su crit2 
río lo concerniente a lo solicitado, dando por enteradas a los conc,!! 
rrentes a esa inst:ancia. 

En cuanto a los autos incidentales o resoluciones interloc,!! 
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torias, son otro tipo de resoluciones que existen dentro del hmbito de 
nuestro derecho laboral burocrAtico. 

Pues bien, los uscesos, distintos pero relacionados al con. 
flicto, los cuales se ventilan dentro del mismo expediente, pero que 
de su duración depende la continuación, casi siempre del proceso, rec.!, 
ben el ncxnbre de incidentes, recayendo autos incidentales para su CO!! 

clusión. 

El articulo 837, fracción II de la Ley Federal del Trabajo, 
dice que tc.m.'3.rlm el ncmbre de autos o incidentes aquellos que 
resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente. Realmente lo define 
pero de una manera muy subjetiva. 

Mientras que el similar 141 de la Ley Federal de los TrabQ 
jadores al Servicio del Estado, alude a algunos incidentes, no de una 
manera limitativa, sino mAs bien enunciativa, ya que aquellos que 
se suscitan con motivo de la personalidad de las partes o de sus r.f!. 
presentantes, de la ccmpetencia del Tribunal, del interl!s del tercg_ 
ro, de la nulidad de actuaciones u otros motivos, son resueltos de 
plano. 

Asi es ccmo conclu!mos diciendo que al presentarse un suceso 
relacionado con el asunto principal, debe resolverse para la pronta 
continuación del proceso, a lo cual recaer~ un auto resolviendo el pr.Q. 
blema planteado. 

Finalmente hablaremos de las resoluciones que m!.i.s nos inter.f!. 
san, los laudos. I...a. conclusiOn de cualquier faceta del ser huma.no, S.f!. 
rA la que definirA el hacer o no proceder por parte de los sujetos 
involucrados, en este caso con los que acudieron a la autoridad a fin 
de dirimir la controversia sucede lo mismo, siendo este el objetivo 
principal de la litis, la resolución final a favor de alguno de los 
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que intervienen buscando la justicia lalx>ra1 burocrhtica. 

En el mismo orden de ideas y tanando lo expresado por la Ley 
Federal del Trabajo, concluirnos que el laudo es la resoluciOn que dg 
cide sobre el fondo del asunto, el cual tiene un valor parecido al de 
una sentencia, la misma que de no impugnarse se reviste de peso y obl_i 
ga, al no interponer Juicio de Garantlas en contra a su ejecuciOn, aun 
que en la realidad se tenga la necesidad de solicitar su cumplimiento. 
Mlls esto en ningÚn memento resta fuerza a esa emisiOn, toda vez que se 
trata de una decisión jurisdiccional y es voluntad de las partes el 
continuar con el juzgador al scmcterse a Cstc COl'TXl heterocanponedor en 
b.Jsca de una soluciOn. 

El contenido de un laudo, no se encuentra establecido en la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que dg 
hemos recurrir supletoriamente a la correlativa del Trabajo. Consider1!, 
mos que sus partes principales son las siguientes: 

l. Un extracto de la demanda y de la contestaciOn, r€plica 
y contrarrCplica, y en su caso, de la reconvención y contestación de 
la tTlisma; 

2. El sef'\alamicnto de los hechos controvertidos; 
3. Una relaciOn de las pruebas achnitidas y desahogadas, y 

su apreciaciOn en conciencia, sef'\alando los hechos que deban considg_ 
rarse probados; 

4. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, 
su caso, de lo alegado y probado; y 

5. Los puntos resolutivos. 

Su cstruccura es cano la de toda resoluciOn, los resultandos 
considerandos y resolutivos, el primero es donde se mencionan los ant,g 
cedentes que conllevaron al conocimiento de la autoridad en el confliQ 
to; los segundo~, presenta el actuar de las partes, las pruebas ofrec.!, 
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das, las achnitidas y desahogadas; y, por lo que hace los alegatos 
pueden o no darse por las partes, pero si los hubo deber! hacerse me.!l 

ción de los mismos. Por Ultimo los resolutivos, en los cuales se dirá 
el sentido del laudo, absolviendo o cendcnando a las partes. 

A continuación lo estudiaremos mAs a fondo. 

A. El laudo cano cosa juzgada. Ya ccment:am;Js con anterior.!. 
dad que: n) es equiparable a una sentencia judicial, ya que a pesar de 
que el Tribunal no depende del Poder Judicial, la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, lo inviste de las facultades de 
determinar sobre un conflicto laboral, y su resolución, de no impugna.E. 

se, quedará finnc y se podrh considerar cerno un problema debidamente -
juzgado. 

b) Procederh a dictarse dentro de los quince dlas siguientes 
a que concluya el desahogo de pruebas, aplicando supletori.amente los 
articulas 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. 

Consideramos que si el Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, cunpliera los plazos que señalan las leyes procesales, la 

justicia burocrli.tica seria realmente expedit:a. pero en la prli.ctica OU.!!. 
ca los cumplen. 

e) Debe ser congruente con la demanda y contest:aci6n, sin 
estar sujeto a reglas fijas en cuanto a la estimación de pruebas, 
las cuales se deben apreciar en conciencia, siendo la resolución de 
los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo exprcsa,I. 
se en el propio laudo los puntos en que se func:lamE!nte la desición, 
de confonnidad con lo establecido en el articulo 137 de la ~y Fed.g 
ral de los Trabajadores al Servicio del Estado, siendo muy claro al 
indicar que el Tribunal resolverB los asuntos a verdad sabida y bu_g 
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na fe guardada. debiendo expresar en su laudo las consideraciones en 

que funde su decisihn. 

Apreciar los hechos en conciencia, lo entendemos cano buscar 
lo aut~ntico, los cuales en verdad acaecieron y el obrar basado en 
un principio subjetivo cano es la buena fe, relacionado con la just_i 
cía y la equidad. 

Es ccmUn que exista incongruencia en el laudo; esta se puede 
presentar tanto por la falta de adecuacihn entre lo alegado por las 
partes y lo resuelto por las Juntas, CC{TK) por la discrepancia entre 
los puntos resolutivos y las consideraciones del propio laudo, por lo 
que la congruencia se identifica con validez y certeza resolutoria. 

Nos parece absurdo, 
subjetivas en la actualidad, 

de que sigan existiendo disPosiciones 
el juego de palabras y de conceptos que 

existen en algunos articules, cano el que acabamos de analizar, debi~ 
rlln ser modificados para evitar confusiones; indcpendi~ntcmcnte d~ que 
el derecho del trabajo burocrhtico en general, se ha ido quedando nuy 
rezagado con relaciOn a otras rillllns legales. 

B. lmproc-edcncia de recursos contra el laudo. Todos y cada 
uno de los acuerdos que dicta el Tribunal Federal de Conciliación y AJ: 
bitraje durante la secuela del proc-eso burcx:::r&tico, asi caro la resol.!:! 
ci6n final, el laudo, son inapelables, no admiten n~n recurso y dg 
ben ser puntualmente cunplidos, esto según lo establece la legislación 
ya que en la prhctica las cosas son nuy distintas. 

Segün lo expresado en el nuneral 146 de la Ley referida con 
antelaci6n, las resoluciones dictadas por el Tribunal Federal de Conc.!_ 
liaci&n y Arbitraje serlln inapelables y deberán ser cumplidas, desde 
luego par las autoridades correspcndientes. 
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Es rrilis, el articulo 147 de la misma Ley dispone que las autg, 

ridades civiles y militares est1t.n obligadas a prestar auxilio al Tri~ 
nal Federal de Conciliacibn y Arbitraje para hacer respetar sus sesol!:!, 
cienes, cuando fueran requeridas par~ ello. 

Este precepto es intracendente en la prActica, p:::>rque el 
Tribunal sblo pide apoyo de las autoridades hacendarias para efecto de 
hacer efectivas las mu 1 tas mlnimas que impone. 

Lo que sl es cierto es que la firmeza de sus resoluciones 

pennitc el desarrollo nonnal del proceso sin obstáculos, ni el uso de 
este medio cc:mÜn de dilataciOn por parte de los abogados litigantes. 

Las resoluciones o laudos emitidos por el Pleno de la Supr~ 
ma Corte de Justicia de la Nacibn en el proceso burocrhtico son i.na~ 
lables e inconnovibles, JX'L su alta jerarqula. 

Por lo que se refiere al Tribunal de referencia, sus res2 
luciones y laudos son inapelables, pero impugnables a travCs del 
Juicio Constitucional de Amparo; en cambio, los correlativos del Plg 
no estlm revestidos de una autoridad superior a la del Tribunal, y 

y aün cuando proviene de una misma funcibn jurisdiccional de carh.s, 
ter laboral no son impugnables a traves del referido medio irnpu&n'ª

torio superior, por disposiciOn expresa de ln Ley de Amparo. 

No estamos de acuerdo con la firmeza de una resolucibn, sea 
resuelta ante cualquier autoridad, ya que esto deja en estado de ind~ 
fensi&i a las partes de un proceso en caso de algUn error o, incluso, 
mala fe por parte del juzgador. 

Las resoluciones que se dicten en la jurisdiccibn laboral ~ 
rocr1ltica, en base a lo anterior, no admiten ningÜn recurso, estbn r~ 
vestidas de firrooza; sin embargo, son susceptibles de atacarse, cuando 
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violan garantias individuales a traves del Juicio Constitucional de Am. 
paro. 

l..a.s violaciones procesales. son susceptibles de reclamarse 
tambien por el mismo medio prcxesal y sustantivo aludido antes. 

Los laudos del ·rribunal. respecto a violaciones de proced_i 
miento y de fondo, de igual manera que los de las Juntas de Concili.Q 
ci6n y Arbitraje, pueden impugnarse por medio de un Amparo Directo. P_g 
ro en cuanto a las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Just,! 
cía. son inatacables por todos conceptos, porque el Juicio Constit:g 
cional es improcedente contra actos de la Suprema. Corte de Justicia de 
la Nacibn, cualquiera que sea la jurisdiccibn que ejerza. 

Es lbgico que esta circunstancia dé al laudo una caracterl§. 
tica poco ccrnún, pero aceptable, tonando en cuenta que se trata de una 
rama diferente, con un sentido scx:ial. aderl'llts de tener una funcibn ª.!:. 
bitral~ 
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3. EL PROCEDIMIEN"IU DE E'.JECUCION. Las desiciones judiciales 

serian in~tiles si su cumplimiento quedara a la voluntad de 'aqu&l en 
contra de quien se dicta¡ de ahi que la 1egislaci6n en general prevea 
disposiciones tendientes a ejecutar dichas determinaciones aün con la 
oposici6n de quien ha sufrido la condena. 

Las leyes subjetivas son las encargadas de reb-ular los proc~ 
dimientos de ejccuci6n de las determinaciones judiciales. Ya canent:Q. 

mos en el tema anterior que los laudos se equiparan a las resoluciones 
judiciales. 

Ejecutar un laudo significa hacer efectivo lo decidido, e~ 
plir lo ordenado por la Junta o Tribunal respectivo en su resoluci6n 
final. En este sentido, el cumplimiento puede darse de manera volun~ 

ria o forzosa. 

Los laudos laborales burocr8ticos presentan uno. situaci6n 
unica en su genero. toda vez que por una parte, el sentido social del 
'Derecho del Trabajo los obliga a proteger al trabajador, por otra 
encuentra el dictar dctenninaciones que vayan en contra del Estado, 
significando decretar medidas contra el interés pUblico que representa 
la autoridad gubernamental. 

Caso distinto se presenta en el Derecho La.boral en general, 
cuyos laudos. en caso de beneficiar al trabajador, no afectarlan el Í!! 
terés püblico. sino a otra persona pÜblica o privada. ccmpletamente 
ajena al Estado. 

Procederanos a realizar un anhlisis comparativo entre las 
disposiciones contenidas en las Leyes Federales del Trabajo y la de 
los Trabajadores al Se~icio del Estado. con relacibn al capitulo. de 
la ejecuci6n de laudos. 

Ambas legislaciones establecen mecanismos para la ejec.!:!. 
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ción forzosa de los laudos. cuando no sean cunplidas de manera espont!_ 
nea por la parte que ha recibido la condena.. Cabe hacer mención que 
si bien es cierto, que no señalan a que parte se refieren, es lógico 
determinar que amparan a la parte debil en la relación de trabajo. el 
sentido proteccionista del Derecho Laboral trata de dar al enjundioso 
los medios pertinentes a defender. de igual a igual, sus derechos ante 
el empleador. 

El de ejecuciOn no es. ni debe ser. un procedimiento aut.Q. 
rxmo; si.no la Ultima fase de otros distintos cano: el ordinario. el 
especial de huelga. etc~tera. Es una etapa de ejecución, de carácter 
predani.nlmtemente administrativa y de eventual realización. Se da la 
ejecución cuando se ha cunplido el laudo, y siempre que no haya 
sido impugnado en la via de Amparo o no haya propsperado este medio de 
defensa. 

De hecho podemos decir que, mientras la Ley Federal del Tr..§!. 
bajo regula en todo un titulo los procedimientos de ejecución, la de 

los Trabajadores al Servicio del Estado ni siquiera establece un procg_ 
dimiPnto, simplancnte se limita en dos artlculos, el 150 y 151, a men 
cionar alguna medida para ejecutar los laudos emitidos por el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje. 

El principio de que nadie puede hacerse justicia por su pr.Q. 

pia mano, esth presente incluso en el memento en que lo resuelto se 
cunple o se hace ct.mplir; la ejecución no correspande a los partiCUl..§!. 
res. Corresponde determinar la ejecución a los órganos jurisdicciOl1!!, 
les del trabajo. 

Es conveniente precisar previamente que se entiende por ór~ 
no de ejecución; entendenos que son los funcionarios a quienes la ley 
les otorga, llevar a cabo el aseguramiento prlictico de cualesquiera r~ 
soluciOO. 
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La Ley Federal del Trabajo, en su articulo 940, establece 
que los brganos de ejecuci.On son: 

a) Los Presidentes de las Juntas de Concili.aci.bn permanentes; 

b) Los Presidentes de las Juntas de Conciliaci.On y Arbitr_e. 
je; Y 

e) Los Presidentes de las Juntas Especiales. 

En tanto la BurocrAtica no indica en algÜn articulo especl 
fíco cuales son los Organos de ejecuciOn. Sin embargo los encontr.e. 

mos precisados dentro de los articulas 120 A y 120 6, y estos -
son: 

a) El Presidente del Tribunal Federal de ConciliaciOn y Arb,i. 
traje; y 

b) El Presidente de cada una de las Salas. 

Los mecanismos de ejecucibn de los laudos, son aplicables a 
las resoluciones arbitrales, a las dcterminnciones de los conflictos 
colectivos y a los convenios celebrados por trabajadores y empleadores 
ante la autoridad laboral. 

El principal proposito de los convenios de ejecuciOn es dar 
oportunidad a las partes para evitarse los perjuicioR de ella, o sea 

ponerse de acuerdo para cunplime!ntar el laudo que marco la final~ 

ciOn de la controversia; esto trae corno consecuencia evitar fricciones 
normales que ocasionan la ejecución de cualquier resolución procurando 
la reconciliación de los litigantes cuando menos en la manera de hace!'., 
la menos dura, principalmente cuando se trata de un fallo que condena 
al empleador a la reinstalaciOn de un trabajador. 

Tanto en la Ley Laboral. cano en la del Trabajo Burccrlttico, 
no estli previsto el pago de costas judiciales. Por excepci.On se prevl! 
que los gastos originados por la ejecución de laudos, serAn a cargo de 
la parte que no las acate, est:A dispuesto en el articulo 944 de la Ley 
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Federal del Trabajo. la cual en concordancia. con el espíritu del dg 

recho laboral prevé sanciones en caso de insunisi6n al arbitraje o 
a acatar un laudo pronunciado; asl lo regula. debiendose procg 

der a: 
l. Dar par terminada la relación de trabajo; 

2. Condenar a índemnizar al trabajador con el importe de 

tres meses dde salario; 
3. Pr~eder a fijar la responsabilidad que resulte al patrón 

del conflicto; y 

4. Ada-nlts. condenar al pago de los salarios vencidos desde 
la fecha en que se dejaron de pagarlos hasta que se paguen las indcmn.!, 
zaciones. asi cano el pago de la prima de antiglfcdad. 

Estamos de acuerdo en que de esta manera se protege al o~ 
rario en caso de que el patrón se negara a aceptar la resolución del 
Órgano jurisdiccional laboral. Desgraciadamente en la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado no existe alguna disposición 
similar. 

Consideramos que el Tribunal Federal de ConciliaciOn y Arb_i 
traje, en su carhctcr de brgano ejecutor, debiera aplicar suplctori!! 
mente este articulo; existiendo t:ambibn el riesgo, debido a la tibieza 
con que act:ua el propio Tribunal, de que cano en nuchas ocasiones sucg 
de con los laudos, tampoco se lleve a cabo esta dctcnninaciOn, pero de 
entrada significarla un gran avance para los burbcratas. 

Si nos referimos a que esta disposición protege Ünicame:ntc 
al trabajador, es debido a lo estnhlecido en el articulo 9l~8 de la pr.Q. 
pia LegislaciOn Federal del Trabajo, indicnndonos que si la negativa a 
saneterse al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta 
fuere de los trabajaciores, se darh autanaticamente por tenninada la rg 
lacibn de trabajo. Obviamente esta dispcsiciOn da al patrOn la posib.! 
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lidad de aplicar su Poder coactivo. 

De hecho estas disposiciones, si se aplican en el derecho l'!d, 
rocrhtico tambiCn. Este es un claro ejemplo de la disparidad de fue..!: 
zas que se enfrentan en un proceso laboral. Asi ele existir una 
ciOn contraria al trabajador, simplemente se aplica el poder 

resol!! 

del E'!!! 
pleador, mientras que de ser el caso contrario, se requiere de medidas 
tediosas y canplicadas para llevarlo a efecto. 

Los laudos que contengan créditos laborales en favor de los 
trabajadores, gozan de prefercncin sobre cualquier otro tipo de crCdJ:. 
to, incluso los que disfrutan de garantl.a real, los fiscales y los 

favor de la seguridad social. Recio Postulado de cnrhcter social 
que protege al trabajador en contra de cualquier tipo de insolvencia 
patronal. 

Lnrnentamos que en el derecho burocrático no exista ni siqui~ 
ra jurisprudencia con relaci~n a este asunto, creanos que los crhd..i 
tos lahoralcs deben tener preferencia incluso sobre el intcrl!s pÜblico 
as! de esta manera se evitarL"l que las dcpenrlencias gubernamentales 
alegaran restricciones prcsupucst:ales para evitnr dar cumplimiento a 
un laudo.. Ccmo ejemplo señalarnos lo manifestarlo por el representante 
legal del Instituto Politecnico Nacional, en la rliligcncia rle ejcc.!! 
ciOn de laudo emitido por la Tercera Sala en el expediente NÜncro 
2322/92, relativo a la dcmnnda interpuesta par el C .. Fernando Padrón 
Tapia: ....... Por el momento no es posible cumplí.mentar el laudo refcr.!, 
do, por las clispasiciones contenirlas en el presupuesto de egresos de 
la Fedcraci6n para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y 

cínco ..... , .... La secretarla en el ejercicio del presupuesto, vigilara 
que, en el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cinco no se 
adquieran ccmpranisos, que rebasen el monto del gasto que se halla 
autorizado y no reconocera adeudos ni pagos por cantidades reclamadas 
por erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este a_!: 
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ticulo". (56) 

Los laudos deben cumplirse posteriormente a que surta efe.s_ 
tos la notificaciOn personal de la resolucibn; transcurrido el t~nnino 
de no existir acuerdo previo y estando fijadas cantidades liquidas, 
sea en el laudo o en el incidente de liquidacibn que se abra para ese 
efecto, la autoridad laboral, a peticibn de parte, dictara auto de rg_ 
querimiento de pago, y en el derecho laboral en general también el Cfil. 

bargo. 

F..n la prhctica, se retarda el inicio de las diligencias de 
ejecucibn forzosa, en tanto se verifica si el laudo fue impugnado ~ 
diante el juicio de amparo, para lo cual la parte agraviada cuenta con 
quince dias. 

Otro problema rruy constante que presenta en los laudos 
que condenan a reinstalar al trabajador en puesto de trabajo, es el 
uso de trampas para eludir el cumplimiento de dicha obligaciOn.. Es CQ 

nún volver a despedir al trabajador con cualquier pretexto. transcurr_i 
dos unos dlas de que se llevb a cabo la diligencia de rcinstnlociOn 
del trabajador .. 

Lo ant:erior provoca el aburrimiento por parte del trabajador 
para reiniciar. otro juicio con sus respectivas tardanzas. por lo que 
prefieren perder sus derechos. 

Asi. mientras que en el derecho laboral en general. la ejec!!, 
ciOn forzosa de los laudos ccmprcndc dos etapas. el embargo de bienes 
y el remate de los mismos. en la legislaciOn burocrbtica sblo nos h.f!. 
bla de la imposiciOn de un.-1 nulta. .. 

(S
6

) ~!~~3~~~P~~r~!;i~~~~~B~~~r~~~i!_ªd~a~~~ca~~ 
FUblica y Otros. Diligencia de fecha 28 de Marzo de 1995 .. 
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Es increible la diferencia que existe entre una legislaci6n 
y otra con relaci6n a la ejecuci.bn de laudos. Estamos de acuerdo que 
no es lo mismo regular en contra de un particular, que hacerlo contra 
el Estado, pero trat8ndose de las norma.s protectoras al trabajador, 
debieran ser, si no iguales si, semejantes. 

Otra burla para el burbcrata es 1.rt imposicibn de ITT...lltas que 

hace el Tribunal Federal de Conciliacibn y Arhitraje para hacer e~ 
pli:r sus determi.nc-"lciones, pues consideramos que el pagar un ooso por 
no cunplir un laudo es toda una invitaci.On al incumplimiento, indcpc!l 

di~ntcmcnte de que ya nos referimos nnterionnente al circulo que rea.!. 

mente dan dichas multas. 

Si consideramos el tiempo que dilata volver a solicitar la 
diligencia de ejecucibn, cuando existe la negativa de las dependencias 
a cumplir, nos encontrari:JmOs con la renlizaci.On de s0is a ocho dil.!. 

gencias aproximadamente en un año. lo que representarla que la Entidad 

Gubernamental tranquilarT"IC'nte podrla. alargar la ejecución en Wl. año. C.=! 

perando la clesesperaciOn del trabajador y el consiguiente abandono de 

1a acciOn. y pagar solomente por concepto de diversas rrn.J.ltas la cant.!_ 

dad de seis a ocho pesos anual, canticiad verdaderamente irrisoria. 

Es incongruente, que con la sít:uaciOn cconbnicn por ln que 

atravieza el pals, se sigan manteniendo estas disposicion~s legales, y 

en parti.cular el monto de las nultas, cuando esta rn!is que probado lo 

vanas que son en el intento de apoyar al burbcrata. 

De esta manera valoramos la importancia que tiene el proced.!. 

miento de ejecuciOn C$tablccido por la Ley Federal del Trabajo, y can 

probamos la carencia de regulaci.ones adecuadas en el derecho laboral 

burocrli.tico. 

El porque en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado no regula un procedimiento de embargo, es por la caracteri~ 
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tica especial de los bienes gubernamentales. 

A. La. inembargahilidad de los bienes del Estado. Existe una 
titularidad soberana del Estado sobre sus bienes, dentro de la cual 
puede establecer m::xtalidacles, dispcner de ellos y regularlos confonne 

a mecanismos de derecho que él mismo llegue a crear. 

El patri.mclnio del Estado, considerado en su sentido restri!l 
gido, es decir limitándolo a bienes o cosas con que cuenta para sus CQ. 

metidos, está regulado en los articulas 27, 42, 43, 48 y 132 de la 
Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; a nivel legal 
primordialmente escl regido rx>r la Ley General de Bienes Nacionales, 

principalmente, ademlls de las disposiciones establecidas en las diveJ: 
sas leyes vigentes. 

Ahora bien, consideréJm:ls que existe un derecho de propiedad, 
cuyo titular es el pueblo y que el Estado ünicamente administra el P!.! 
trimonio cc::nñn; de ahl que a través efe proceso alguno no pueda disP.Q. 
nerse de los bienes estatales. 

Señalhbamos que el patrimonio estatal esta regido por diVCJ: 
sas caracteristicas especiales. entre las pri.ncipales encontramos: 

I. Su incorporaciOn, desincorporacibn o cambio de usuario, 
requiere de un procedimiento especial de derecho pUblico. A parte de 
que la ConstituciOn Polltica es la que señala cuhles son los bienes el! 
ta.tales. Los articulas 17 y 37 de la Ley General de Bienes Nacionales, 
estatuyen que este tipo de actos de administraciOn patrimonial habrhn 
de efectuarse mediante un decreto emitido por el Presidente de la RcpQ_ 
blica. adeMs. la propia Ley y otros ordenamientos aplicables contE!!! 
plan detalles del cambio de destino. 

XI. Son imprescriptibles. El Estado j.orn!s perdcrA la pote.§. 
tad sobre los bienes de dcminio pUblico a favor de los particulares, 
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por el transcurso del tiempo. 

III. Son inalienables. El daninio pÜblico estA por esencia, 
fuera del canercio; asi mientras no haya de por medio un acto de des'ª
fectacibn, esas cosas no podrAn vhlidamente enajenarse en beneficio o 
a nanbre de los administrados. 

IV. Son inembargables. En nuestro derecho esta caracterlst.!. 
ca es ccuún a todo el patrimonio estatal. Para forzar al Estado a cum 

plir sus obligaciones, no es dable seguir procedimientos que impliquen 

el embargo de bienes. 

Estas caracteristicas canunes para todo el patrimonio est~ 

tal son motivo primordial por la cual no se puede seguir un proced_i 

miento de ejccucibn, que implique embargo, para hacer valer un laudo 
laboral. Las caracterlsticas mencionadas estan reguladas en la Ley ~ 

neral de Bienes Nacionales, y acerca de la incmbargabilidad incluso en 

el cbdigo Federal de Procedimientos Civiles. 
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4. LA NECESIDAD DE REFORMAR LJ\ LEY FEDERAL DE IDS TRABA.JADQ 

RES AL SERVICIO DEL ESTADO. El anAlisis realizado en el presente trabi!, 
jo. nos da la pauta para considerar finnemente que la ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado es obsoleta con relacibn a los 
medios de apremio necesarios para ejecutar las resoluciones dictadas 
por el Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Cano pudimos ohservar, a <liferencia de la Ley Federal del 
Trabajo, la Legislación Burocrh..tica no establece un procedimiento ele 
ejecucibn. 

Consideramos que la idea original de los leeisladores fue r~ 
lativamente buena, el evitar que la imparticiOn de justicia burocrht_i 
ca se alargarh, mediante un procedimiento, que a pesar de no ser autQ 
nomo, si posterior a la obtención del laudo, tal vez se prctendin neo.!: 
tar el tiempo en que se resolviera un conflicto entre LU1 empleado P9_ 
blico y el Estado. Por diversas circunstancias la celeridad de los pr2 
cesas laborales qued6 a un lado. y esto. aunado al entorpecimiento que 
a proposito realizan los litigantes. hace volver los procedimientos tg 
diosos y canplicados. 

En virtud de lo anterior propondr!.amos. no la crcaci6n de un 
procedimiento de ejecución en la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, sino un sistcrna adecuado que permitiera el cumpl.!. 
miento casi autcm!ttico de un laudo laboral. 

Medios adecuados establecidos en la LcgislaciOn Burocrlttica, 
lograri.an que el trabajador al enfrentar un proceso laboral ante el EJ!. 
tado. tuvierh la facilidad y garantla de que en cuanto culmine el pr2 
cedimiento. podr!a llevar a la realidad lo ordenado en la determin.Q. 
ci6n final. el laudo. 

Existen principalmente dos tipos de laudos condenatorios P.2. 
ra el Estado. el primero el que dctennina el pago de cierta cantidad. 
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esta puede tener origen en diversas causas, salarios caldos,. indemniz-ª 
ciones,. y prestaciones diversas; el segundo,. el que obliga a la rein.!!_ 
talacibn del trabajador, obviamente respetando los diversos niveles 
existentes en la burocracia. 

Actualmente el articulo 148 de la Ley Federal de los trabajl!, 

dores al Servicio del Estado nos hc--ibla del medio de apranio de que di.!!, 

pone para el cumplimiento de sus detenninaciones; nultas hasta de mil 

pesos es lo que indica. 

Debemos tanar en cuenta _ que debido a las modificaciones en 

nuestro sistcmn monetario,. esos mil pesos de los que habla, en la as_ 
tualidad son un peso. Si consideramos que esta sanci6n fue creada des 
de la prauulgacibn de la Ley el 27 de diciembre de 1963, entenderanos 
el por que de tan irri.soriD. cantidad. 

Queda demostrado por un lado, primero lo antiqulsimo de las 
disposiciones legales en materia burocr~tica, y segundo lo inconvenien 
te de legislar con cantidades liquidas, ya que estas con el paso de 
los años se convierten en absurdas, aunado a la inestabilidad de m.JC.§.. 

tra moneda, con sus constantes devaluaciones. 

La propuesta que hacemos en este sentido, sin menoscabo de 

lo que mlls adelante mencionarencJs, es la aplicaci6n de sanciones dete.!:_ 
minadas en núneros de salarios minimos generales vigentes en cada una 
de las zonas ecoOOnicas del pais. 

Nos referimos anterionnente a la existencia pri.ncipal de 
dos tipos de laudos condenatorios, creemos prudente la creacibn de un 
medio para cada una de las dos situaciones, rcinstalacibn y el pago de 
cantidades monetarias. 

En primer tl!nnino analizaremos el caso de los laudos que con, 
denan al Estado a reinstalar al trabajador. El problema fundamental 
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cuando se pretende ejecutar un laudo en este sentido. son las trabas 
puestas por el funcionario que esta obligado a acatar esta resoluciOn. 
No podemos decir que las dependencias se nieguen; es bien sabido. que 
la dependencia representa al Estado, pero el Estado se encuentra repr~ 
sentado por individuos, por su carActer de persona juridica ficticia, 
lo que nos da por conclusiOn es entonces que la negativa de reinstalar 
es hecha por una persona en representaciOn de un ente juridico fict.!, 
cio. 

En base al razonamiento arriba vertido, proponemos la ere.e 
ciOn de sanc:toncs para. los funcionarios, que en ejercicio de sus fun 
cienes pUblicas, no cumplan con lo dispuesto en un laudo emitido '[X)r 
el Tribunal Federal de ConciliaciOn y Arbitraje, en perjuicio de trab.Q_ 
jador alguno, incluso se podria aplicar la inhabilitación del funcionQ 
ria, hasta en tanto no se rci..ncor¡x>re a su empleo el trabajador perj,!;! 
dicado. 

Estamos concientes de que lo propuesto implicarla, no sol.!!, 
mente, legislar la sancibn en la Ley Burocratica, sino trunbiCn en la 
Ley de Hesponsabilidades de los Servidores PUblicos. Pero estamos sem¿ 
ros de la conveniencia del precepto, al acabar con los vicios prcscn 
tados cCITUI'Illentc en las diligencias de ejecucibn, en donde los funci.Q. 
a.arios o representantes legales de las dependencias argumentando un 
sin fin de pretextos, logran su ccxnetido de no dar cumplimiento a un 
laudo; incluso, con la displicencia de las autoridades laborales. 

Cano ejemplo, citaremos partes 
Coordinaci6n de Atención Ciudadana de la 

de un infonne rendido a la 
Presidencia de la Rep0blica, 

en donde se aprecian claramente las arguncntaciones realizadas por las 
dependencias y la indiferencia mostrada tanto por la Sala cano por el 
Presidente del Tril::unal en un proceso en que el laudo favorecio al tr..Q. 
bajador con su reinstalaciOn: " ••• en cumplimiento a esa resolución con 
fecha 17 de junio del año proximo pasado, se or<lenó canisionar a un a~ 
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tuario para requerir al titular de la canisiOn la reinstalaci6n del a.s, 

ter. Esta diligencia se verificO el dia 11 de juli.o del mismo año, sin 

que el titular cumpliese lo requerido, argunentando no estar autori~ 
do para crear una plaza de confianza en su funcionamiento y de base en 
su estructura, por lo que haria las gestiones necesarias para su ere!! 
ci6n.'' 

" ••• con fecha 31 de octubre del mismo año esta Sala rrultO al 
titular toda vez que no acredit6 haber realizado los tr.l?mites arriba 

· señalados ••• " 

" ••• con fecha 29 de noviembre se impuso una nueva nulta al 

titular por no cumplir el requerimiento ••• " 
" De todo lo anterior se desprende que esta Sala ha dictado 

las medidas conducentes a la ejecuci6n del laudo ..... " (57) 

El licenciado Pedro Ojeda Paullada actual Presidente del Tr_i 
bunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el que recibe el informe 
de la Tercera Sala y a su vez lo remite a la Coordi.nacibn de Atención 
Ciudadana, indicando asl mismo, " ...... informe rendido por ••• del que se 
desprende que se han dictado las medidas contempladas en la Lc?y Fedg, 
ral de los Trabajadores al Servicio del Estado para la ejecución del 
laudo, sin que esta se haya efectuado dada la oposición de la canisión 
demandada''. (58) 

Desprendido de lo indicado por el propio Presidente del Tri:_ 
bunal Federal de Conciliación y Arbitraje, consideramos que las arS!:!_ 
mentaciones de la parte final del articulo 150 se encuentran de mAs en 
la Ley. 

No tiene objeto que la Ley establezca que el Tribunal para 
la ejecución de un laudo, dictar~ todas las medidas necesarias en la 

(57) lnforrre emitido por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitra 
je a la Coordinaci6n de Atencibn Ciudadana... Referencia al foliO 
718271. 29 de marzo de 1995. 

(58) ldcm. 
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fonn8 y ~nninos que a su juicio sean procedentes, si la ünica medida 
que dictarA es 1a imposicibn de nul tas• y estas, ya se encuentran deb.!, 

damente reglamentadas dos articules antes. 

AdemAs la displicencia mostrada por el Presidente del Triby 
nal y de la Sala es criticable, toda vez que los articules 120 A y 120 
B fracciones VI y II, respectivamente, les determinan la obligaciOn de 
vigilar que se cunplan los laudos emitidos, debierAn, 
racteristíca de proteccibn al trabajador que tiene el 
bajo, ser ~s recios en su actuar. 

aunado a la C-ª. 

derecho del tr-ª. 

Existe otro problema que se presenta continulttncnte en la re-ª. 

lidad, este es el despido reiterado, se dh cuando un trabajador es 
reinstalado despu~s de obtener un laudo favorable ¡x.:>r parte del Triby 
nal, e irmcdi.átamente de ser reinstalado en su puesto, es despedido i!}. 

justificadamente de nueva cuenta. 

En estos casos al trabajador no le queda rnlis remedio que vol.. 
ver a demandar, sin embargo en la realidad nuchos trabajadores cansQ. 
dos del primer juicio, se abstienen de iniciar otro nuevo. 

Consideramos que debier~ establecerse una sanciOn ecorKmica 
especial en favor del trabajador, para el caso de que la Entidad Gul:x!.!: 
namental reincida en despedir injustificadamente a este. De hecho creQ 
mos que esta medida pudierA hacerse extensible al derecho laboral c.Q. 
rrlm, toda vez que el problema no es particular de los burbcratas. 

Pasando a la siguiente situaciOn, el pago de cantidades espg_ 
clficas a un trabajador par la rcso1uci0n brindada en un laudo ¡x>r el 
Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, creeuos un cuanto tanto 
mAs canplicada por lo que rodea al origen de los recursos de las depen. 
dencias. 

Recordando un poco, lo establecido en el articulo 113 del 
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Estatuto de los Trabajadores de los Pcxleres de la Uni6n de 1941. nos 
establec!a. "I..as resoluciones dictadas Por el Tribunal de Arbitraje sg_ 
r.An inapelables y serAn cumplidas desde luego por las autoridades CQ 

~esPondientes. La. Secretarha de Hacienda y Cr~dito PUblico se atendrh 
a ellas para ordenar el pago de sueldos, indemnizaciones y demlts que 
se deriven de las mismas resoluciones. 

Para los efectos de este articulo, el Tribunal de Arbitraje 
una vez pronunciado el laudo, lo pendra en conocimiento de todas las 
personas y autoridades interesadas''. 

El pago de cantidades detenninadas en un laudo, significa Pi! 
ra las dependencias, el deducir del presupuesal, que le entrega la ~ 
cretarla de Hacienda y Cr~dito PÜblico, una porciOn para cubrir ese d,! 
bito. Ahora bien, pensamos que fue un retroceso el no incluir en la 
ley vigente, la regulaciOn adecuada, que penniticrb al Fisco Federal, 
enterarse del adeudo de la entidad gubernamental. 

De hecho en sentido estricto sea cual fuere la 
que pague, el dinero tendrh su origen de la misma. fuente. 

dependencia 
El problema 

es la negativa de la dependencia condenada a realizar el pago al trabQ 
jador. 

Quisieramos de igual manera ejemplificar cano las dependen 
cias, pretextando cualquier situaciOn. pretenden no dar cunplimiento a 
un laudo, el mejor ejemplo lo encontramos en el expediente minero 
4830/90, de la Tercera Sala, pranovido por la C. Selfa Garcla Garrido 
en contra del Instituto Politecnico Nacional, en el cual en uno de los 
requerimientos de pago, el representante legal de la demandada, alego 
" ••• por el memento no es posible cllnplimentar el laudo referido en 
cuanto al pago de diversas prestaciones, por encontrarse racionalizado 
el presupuesto de mi representada, por lo que se harAn las gestiones 

necesarias para obtener la partida presupuestal que pennita el pago S,!! 
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na1ado ..... ". (59) 

Cabe hacer menci6n que dentro del mismo expediente, de junio 

de 1993, en que se dejó firme el laudo, hasta octubre de 1995, se h.-2 
bian practicado veinte requerimientos de pago a la entidad, sin que e.§_ 
ta diera m..iestras de pretender cunplir el laudo. 

Pretendiendo solucionar este problema, propondríamos que la 
Secretaria de Hacienda y Cr~dito PÜblico destinara, en el presupuesto 
de egresos anual, una partida presupuesta! especial, que manejar& el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para el cunplimiento de 
laudos en los que se detenninarAn el pago de prestaciones. Lo anterior 
con la debida supervisión de la Secretarla de Hacienda e infonne: que 
el Tribunal rinda a la misma. As!. en caso de no alcanzar el presupue.§. 
to otorgado para cubrir el pago de tocios los laudos, mediante el info.E. 
me que rinda el Tribunal en el siguiente periodo presupuestal. se in 
cremente el monto. 

De esta manera el trabajador tendria la seguridad de que en 

cuanto el laudo quede firme. cobrara sus prestaciones, y a mlts tardar 
lo harA en el siguiente periodo presupuesta!. 

Es importante recordar que. finalmente. cuando una depende!!. 

cía paga una cantidad par el citado concepto. lo hace con recursos eli 

traldos del Erario Federal. la Unica diferencia seria que los recursos 

los m..''ll"M~jar!a directamente el Tribunal Federal de Conciliación y Arb.!. 

traje y ya no se estarla al capricho de las entidades gubernamentales. 

Aclaramos. no creemos qt1e este ~todo. hiciera perder a las 

dependencias el inter~s de defenderse adecuadamente en el proceso, t:.Q. 

da vez que la Secretarla de Hacienda y Cr~dito PÜblico padrla reducir 

(59) TRIBUNAL FEDERAL DE CClNCILIACION Y ARBITRA.JE. Tercera Sala. E~ 
diente 4830/90, Garcla Garrido Selfa vs Instituto Polit:ccnico ~ia 
cional. -
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el presupuesto a la misma en los subsecuentes periodos. T.ambi~n sa~ 

mes de las dificultades que se enfrentarlan antes de lograr una modifl:, 
cación de estas caracteristicas, pero estamos fi1"11'1allente convencidos 
que de llevarse a cabo, se pcdr!a iniciar una profunda reforma proc_g_ 
sal a la imparticiOn de justicia burocrAtica. 

Debemos aclarar que no se pretende generalizar una situación 

pero si exhibir ciertas defici.encias en la Ley, generando que las s.!_ 

tua:ciones planteadas, se repitan con mucha frecuencia. Asi cano exis 
tendependencias que cll'Tlplen con las determinaciones del Tribunal, t9!!! 
bi~n hay que estar concientes de que existen trabajadores que recurren 
Tribunal, de nuy mala fl?, tratando de sorprender a las autoridades 1!!,. 

hora.les. 

Aün con lo arriba expresado, no tenemos duda alguna de la d~ 
ficiencia del Titulo Octavo de la Ley Burocrlltica. y de la necesiciad 
de que evolucione cano lo han hecho otras legislaciones. e incluso la 
misma Constit:uci6n; esperamos que el Poder Legislativo se dl! cuenta 
pronto de este ti¡x> de situaciones y analice la necesidad de reformar 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. El trabajo se considera cano una actividad eminent_g_ 
mente hl.:anana, esto, desde el mismo instante en que le es indispensable 

realizarlo para subsistir; y, al igual que cualquier relacibn entre 
los hcrnbres, se hace necesario regularlo, y de esto no se exentan las 
relaciones laborales que se desarrollan con la persona moral denanin,!! 
da Estado. El Derecho del Trabajo Burocrh.tico, nace cano una necesidad 
de la crecí.ente plantilla de trabajadores burbcratas, emanada. de la C..Q.. 

da vez mAs canpleja administracibn pó.hlica, que requiere hacer valer 
sus derechos laOOrales, cano la igualdad con los d~s trabajadores, 
consagrada en el articulo 123 Constitucional, obviamente con las dif_g_ 
rencias que brotan de la relacibn con un ente que no busca obtener un 
lucro, sino, a servir y atender mejor el bienestar general. 

SF.GUNOA .. Una vez establecido el Derecho Laboral Burocrh..tico 
se hacen ~s patentes los conflictos entre los empleados pÜblicos y el 
Estado. en su car&cter de patrbn. envueltas ahora estas controversias. 
por un rl!gimen legal. plasmado en un conjunto de normas jurldicas que 
regulan el procedimiento seguido en la busqueda de la solucibn a dete_E 
minada problematica. En el camino recorrido para hallar una resolucibn 
laboral emitida por el Tribunal Federal de Conciliacibn y Arbitraje. 
asl cc:nr> su ejecucibn. se encuentran obstltculos procesales y acknini.§. 
trativos que hacen dificil la imparticibn de la justicia burocrlitica. 
Lo anterior con la displacencia de las autoridades laborales que se en_ 
cargan de vigilar el adecuado cunplirniento de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 
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TERCERA. Hasta antes de la regulaci6n constitucional del ~ 
recho Laboral. Burocr.Atico. existian enonres controversias acerca de la 
.i..nconstitucionalidad de las relaciones de trabajo con el Estado. sin 
embergo la lucha social y los cambios politices constantes en el pais 
provocaron que el Estado se diera cuenta de la imperiOEla necesidad de 

introducir el apartado "R" en el articulo 123 de la Constitución, y 

asi acabar con la serie de problanas sociales y legales que represen~ 
ha el omitir la regulaciOn de los trabajadores burocrAt:icos dentro de 
la Carta Magna: obviamente tambi~n se con3ider0 la fuerte presi6n que 

realizaban las organizaciones sindicales recientes, pero con gran in 
fluencia social par el minero de personas que agrupaban. La aparición 
de este nuevo apartado sento las bases evolutivas del derecho reglame.n. 
tado del apareado "R ... rezagarlo durante nuchos años, en relación .a 

otras ramas del derecho. 

CUARTA. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, intent6 contener u.na reglamentaci6n sencilla del apartado "B" 
del articulo 123 Constitucional, para que pennitiera a las partes en 

un conflicto recurrir a los tribunales laborales a dirimir sus contrQ. 
versias sin grandes obsclculos: lo anterior aunado a la aparici6n pr~ 

vía del entonces Trib'l..mal de Arbitraje, propició la generación de CO!!. 

fianza en los bur6cratas que, asl, encontraron los medios legales nec,g 
sarios para hacer valer sus derechos flicilmente cano trabajadoi:;es. El 
actual Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje se constituy6 PrQ. 

curando no repetir deficiencias de los Organos que le precedieron, sin 
embargo, a la fecha denotamos una gran deficiencia: la falta de aut:Of"E, 

mla, ya que directamente sigue dependiendo del Estado. t:anto presupue.!!_ 
talmente, cano en el ncmbramiento de algunos de sus integrantes, lo 

que conlleva a provocar susceptibilidades por parte de los empleados 

p&blicos que necesitan recurrir a ~l. 
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QUINTA.. Si bien es cierto que en un principio lA Ley de ref~ 

rencia fue algo nuevo y considerado un ma.gn:l.fico resultado de la lucha 

social de los burbcratas, tambi~n lo es que con el paso del tiempo S!:!,. 

friO un estancamiento que no pennitib su·evolucibn cano otras ramas 
del cferecho, y cada vez mh.s se hace imprescindible que las partes en 

un proceso de esta lndole, incluye.neto a Magistrados y Magistrado Pres.!. 
dente del Tribunal, se apoyen en otras leyes y cbdigos J)Ara lograr una 

adecuac1a aplicacibn de la justicia laboral competenci.nl. Es import<-mte 

y necesario que el Poder Lcgtslativo realice un exhaustivo Anhlisis de 

los preceptos contenidos en la Ley que nos ocupa, con el fin de loBrar 
continu~ con su proceso evolutivo, porque para encontrar una estabil.i, 

dad social, se requiere de una estabilidad de tocia la clase trabajad.Q. 

ra, que confie en las leyes y la aplicación debida de estas. 

SEXTA.. La carencia de disposiciones 1egales, establecicfas en 

la Ley en carento, que regulen adecuadas medidas de apremio para la 

ejecuci6n de laudos emitidos por el Tribunal Federal de Conciliacibn y 

Arbitraje, provoca que las Ent:idac1es Gubernamentales hurlen con relat,!. 

va facilidad las resoluciones dictadas en su contra, e incluso busquen 
en nl.lChas ocasiones el cansancio del trabajador durante el prcx::eso; la 
aplicnci6n de nultas irrisorias que realiL-1 la autoridad canpetcnte en 

contra de las depc-nciencias, dan pauta para que los ideales de justicia 

social de los empleados se vengan abajo .. Aunque es justo reconocer t:a:m_ 

biin que esta situacibn no se presenta cano regla general, pero su con 

tinua rcpctici.bn en la prhctica. dJa lugar a que revaloremos los cont~ 

nidos de los articulas que regulan los medios-de apremio, a fin de tr-ª. 
t.ar de realizar modificaciones cerno las propuestas en este trabajo, o 
cua.lesquiP.ra siempre que tiendan a beneficiar a la.parte d~bil de esta 
relacibn .. 
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SEPrIMA. El laudo emitido pcr el Tribunal Federal de Conc.! 

liaci6n y Arbitraje tiene el mismo valor que la sentencia que emite el 
Poder Judicial, e independi&ntemente de los problemas que implique su 
ejecuci6n, se reviste de peso y obliga a las partes a CLmplirlo, se 
considera entonces cosa juzgada al ~nto de quedar firme; tiene una 
caracteristica única que refleja la busqueda de la justicia soc1.al, e.!!. 

to al otorgar a aquel la facultad de resolver los asuntos a verdad S-ª. 

bida y buena fe guardada, aunque en la pr~ctica esta particularidad r,g, 
sulta obsoleta y contradictoria debido a la subjetividad del concepto, 
que si bien en teorla resulta ~ aut&ntico JX>Stulado de la justicia S.Q 

cial, en realidad resulta impractico desde el instante en que la Ley 

indica que las resoluciones deben estar debidamente motivadas y func:l.5!. 
mentadas en cada una de sus partes, incluso es mlnima la jurisprude.rr 
cia que intenta definir estos tl!nninos subjetivos. 

(X;TAVA. La i.ncmbargabilidad de los bienes del Estado es a tg 
das luces canprensible por las particularidades de estos. adcmlts de 
considerar la titularidad de los bienes en beneficio de la Nacihn¡ ~ 
ro ello no faculta a las entidades gubernamentales a i.nct.mplir o no !!. 
catar las disJX>siciones o resoluciones legales emitidas por el Tri'b!! 
nal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje.. Las dependencias o rrejor d.!. 
cho las personas que representan a las mismas. confiadas en que no 
existe un medio de apremio. cano el embargo. que los pres1.one verdadg 
rarnente a cumplir un laudo, se niegan en forma reiterada a acatar el 
mandato de la autoridad laboral. No solo debe pensarse en m::xiificar la 
Ley de la Materia, en cuanto a las medidas de apremio. sino tanbi¿n la 
Ley de Respcnsabilidad de los Servidores ffiblicos, con el fin de ev,!. 
tar que estos actuando de mala fe retrasen la ejecucibn de cualquier -
resoluci&n laboral. y en caso de suceder asi se le aplique una sanciOn 
de carActer adninistrativo. 
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