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INTRODUCCION 

El estudio en cuestión va dirigido al estudio minucioso de la ampliación de la 

competencia en materia laboral de las Comisiones de Derechos Humanos mexicanas. 

ya que hasta el momento no tienen dicha competencia. La razón. es simple. ya que el 

derecho del trabajo es un derecho humano, el cual, debe de ser protegido por las 

autoridades gubernamentales. Actualmente los órganos encargados de la defensa de 

los derechos laborales son las Juntas de Conciliación y Arbitraje, junto con el Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje para el caso de los trabajadores al seivicio del Estado, pero 

los anteriores no han demostrado la capacidad real y efectiva en la defensa de los 

mencionados derechos, aunado a que nuestro sistema legal no senala una segunda 

Instancia ante las resoluciones de éstos organismos, sólo da cabida al juicio de 

amparo, oportunidad valiosa y de diffcll acceso ya que en ta actualidad resulta 

demasiado oneroso para el trabajador. 

Este estudio pretende mostrar la necesidad de ampliar la competencia de los 

organismos dedicados a defender los derechos humanos en materia laboral, asi como 

un procedimiento a seguir de las quejas presentadas ante los mencionados 

organismos. 

Es por esto que en et primer capitulo de este trabajo observamos de manera 

breve una descripción del surgimiento de los derechos laborales y humanos tanto en 

México como en el mundo; los primeros se dividen en antecedentes históricos de los 

derechos laborales en Europa y en México, en Europa desde la gestación de la 

Revolución Industrial a finales del siglo XVIII, pasando por las guerras mundiales hasta 

un poco antes de tos anos setentas y en México desde la independencia de nuestro 

pafs hasta la promulgación de la Ley Federal del Trabajo de 1931; 

mientras que los segundos se dividen en antecedentes internacionales y 

nacionales: en cuanto a los Internacionales senalaremos los actos que dieron 

origen a los derechos humanos desde Egipto y Mesopotamia en 1690 a.c. 

hasta la celebracl6n del Pacto de San José de 1969; por otro lado. los antecedentes 



nacionales abarcan brevemente desde 1810 con la abolición de la esclavitud por 

Hidalgo, hasta la promulgación de nuestra Carta Magna en 1917, describiendo los 

artículos relativos a las garantías individuales que consagraba dicho documento en la 

época. 

En cuanto al segundo capitulo, se muestra un estudio minucioso de la 

conceptualización, fundamentación, características, elementos y descripción de los 

derechos humanos y de los derechos laborales, en donde se puede encontrar el lector 

de conocimientos escasos en la materia de una explicación detallada de todo lo que 

envuelve a estos dos tipos de derechos y reafirmando los conocimientos de los 

peritos en estas asignaturas. 

Respecto al tercer capitulo de este trabajo el lector se encuentra con una 

descripción detallada de todos los derechos laborales y humanos que existen en las 

leyes mexicanas, desde los derechos de igualdad, seguridad, libertad y propiedad, 

hasta los derechos laborales que consagra la Constitución, y las leyes reglamentarias 

del articulo 123 en sus dos apartados. 

El capitulo siguiente enmarca el derecho comparado, comenzando por una 

breve mención de la historia de la figura sueca Ombudsman y continuando con las 

figuras protectoras de derechos humanos en Canadá, Estados Unidos, Suec1a, 

España y México, mientras que en el aspecto de los órganos de protección de los 

derechos laborales se enmarcan a Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Israel y 

México. Además se muestra la génesis de las Comisiones de Derechos Humanos 

Mexicanas. sus caracteristicas y procedimiento de queja. 

En el último capítulo encontraremos los considerandos para las propuestas 

que se formulan en el mismo, además de las propuestas de reforma de los articulas 

de la Constitución, y por último las Leyes y Reglamentos de las Comisiones de 

Derechos Humanos en México. 



Pwa finaUzar. se encontrará el tector las condusiones resutt.do de .. presente 

investigaci6n. Sea asi el principio de este trwbajo. 



CAPITULO 1 ANTECEDENTES HISTóRlcOS 

La historia del derecho del trabajo es uno de los episodios de mayor 

dramatismo, por su profundo sentido de reivindicación de los valOfWS humanos. Es por 

demás decir que los derechos laborales han Ido aumentando a medida que J>9S& el 

tiempo, y en iguml fonna han sido violados, Jo que atrae más la lucha por la 

r9ivindicación de estos derechos y, por tanto, la bUsqueda de una mejoría de las 

condiciones de trabajo. 

Son muchos los factores que fonnan parte de la evolución de Jos derechos 

laborales. por eso nos limitaremos a desarrollar los más importantes y que tienen 

relevancia con el tema de los derechos humanos. Empecemos con la explicación y 

desarrollo da los antecedentes del derecho del trabajo. 

A. En Europa. 

a. Facto,..• detennfnantea en el nacimiento y evolución del Dentcho del 

Tniblljo. 

Como ya se h• mencionado, son muchos los factores que detemiinaron el 

nacimiento y evolución del derecho del trabajo, siguiendo a Mario de la Cueva, vemos 

que Jos factores son los siguientes: 1.- El tránsito del taller a la fábrica; 2.- Aparición y 

crecimiento del movimiento obrero; y 3.- La rebelión del pensamiento.1 

El factor que puso de relieve uno de los primeros efectos de la revolución 

industri•I fue el tránsito del taller a la fábrica, es decir, de la producción llevada al 

cabo en la unidad económica pequei'\a, confonnada por el maestro - propietario de los 

1 DE LA CUEVA, Mario. Et Nyeyo Derecho Mexjcano del Trabaio T. l. 
Decimosegunda edición. Pomía • S.A. MéxJco. 1990. p. 11. 



útiles de trabajo con .., número limitado de comp•t\eros u oficia ... y de aprendices, • 

la producción en la fábrica, en donde se amontonaban decenas o centenllrws de 

obreros. Con esto, ante las aglomeraciones de obreros, surge un• rwbeldí• extrema 

ante Ja injusticia en las fábricas, consecuencia de las pláticas entre loa obreros y de la 

frecuencia de los accidentes, cuya causa era la automatización de la empresa, la 

industrialización y las máquinas de Ja época. 

Todo esto hizo que los trabajadores u obreros se empezaran a organizar a fin 

de cumplir con fa idea de que Ja unión constituía la fuerza para luchar por condiciones 

más humanas para la prestación de los servicios, porque si bien es cierto que se tenfa 

trabajo. también ro era que existía una gran inestabilidad e injustici• en •ste y, por 

tanto, los obreros proletarios no resistieron las condiciones Infrahumanas y la falta de 

derechos, y se volcaron contra las industrias. 

Estas uniones de trabajadores. según M•rto de la Cueva2, constituyen er 

segundo factor detenninante en fa materia laboral, porque la aparición y crecimiento 

del movimiento obrero durante la época, provocó condiciones corno la ele hermetismo 

en la estructura del sistema político y jurídico de la burguesia imperante y no mostraba 

ninguna fisura en los comienzos del siglo pasado; la actitud de orniaión, de .t>stanción 

del Estado soportact. en a. expresión lalS&er fait9. l•lsser P••-r, que I• habfa sido 

impuesta por la burguesía. lo que no dio oportunidad de preparar un• legislación p•ra 

las rel•ciones enb"e el trabajo y el capitaJ. 

El movimiento obrero, desde sus orígenes, era conocedor de que se trataba! de 

una lucha constante y total contra la burguesía capitalista, ya que gracias • •sta, no 

gozaba de buenas condiciones de trabajo, adem•s de que no podi• esperar algo de 

•sta, ni del Estado. 

El movimiento obrero luchó por un fin inmediato y era I• mejorf• en las 

condiciones de b'abajo y el derecho de huelga, asociación, etc., pero adem•s 

2 lbidem. p. 13 -
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ludiaron, por I• tom• d• loa latifundios burgueaes como un. ronnm de prwsión pm-• 
acaptair 1•• lit>eftad9a de comlic:i6n, sindie11ci6n y huelga, k> que produjo un segundo 

fin mediato, y fue el de imponer un medio de negociación y contratmción colectivas de 

las condiciones de la prwateci6n de servicios. Para alcanzar los fines anterioras, los 

sindicatos tuvieron que luchar aún mas por su misma existencia, y fueron muchos los 

obreros enc.-rcelados y también las vidas perdidas. 

En esa época lo único impon.nte para la clase burguesa era el acumulamiento 

de la riqueza, olv~ndose comp .. tamente del ideal ético de la vida y, por tanto, de los 

obreros a su servicio. quienes sufrían maltratos, explotación irracional y no gozaban 

de ningUn derecho laboral. Por lo anterior, se gestó un movimiento de lucha que da 

como origen el tercer factor detenninante que podia llamarse la rebelión del 

pensamiento, denominada acertadamente así por Mario de la Cueva.3 

Este factor fue constituido por los expositores de diversas doctrinas, que 

aunque sustentaban ideas disímbolas, conciuian con una concepción ética común 

frente a la vida y una modif'"1caci6n al sistema de injusticia de propiedad privada, 

transfonnando el orden económico a fin de que la justicia se perpetuara como lo més 

importante entre los hombre• y los pueblos. 

Entre los escritores y polemistas que participaron en este movimiento 

encontramos a los socialistas utópicos, asi denominados por Kar1 Marx, como Claude 

Henni de Rouvroy S.int-Simon, quien fue un aristócrata amante de la libertad y que 

creia en la libenad y el progreso humano. Saint-Simon se apoyaba en la organización 

de la sociedad para el bienestar de los pobres, pero no en el gobierno proletario ya 

que pa ..... hubiese sido un gobierno ignorante. Crela, además, que los industriales, 

en su carácter de dirigentes de la nueva sociedad, actuarlan como tutores de los 

pobres, procurando y mejor-ando asi su bienestar, pero a él mas que preocupar1e la 

felicidad de los hombres, le preocupaba que trabajaran bien. 

3 lbidem. p. 1•. 
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Un punto importante en su doctrina fue el de unir a las deses industri81es. que 

inctulan tanto a trabajadores corno a los duel\os de la riqueza. en contra de los 

ociosos, es decir. los nob'8s. Saint-Simon de}O una escuela, los saintsirnonlanos, 

cuyos representantes fueron Olin de Rodriguez, Barthelemy Prosper, Saint- Anwr.t 

Bazard y Pierre Leroux. Los principales postulados positivos de esta escuela eran: a) 

la exaltación del trabajo y de los derechos de loS productores; b) opoalci6n a la 

ociosidad y a toda riqueza heredada no merecida; e) planificación económica central: 

d) igualdad de sexos; y e) toda acción social debia ser para beneficio de la ciase baja. 

Por el lado negativo sus postulados sostenlan: a) su desprecio por la democracia; b) 

reconocimiento de los grandes industriales y banqueros corno gulas de k>s 

trabajadores, y e) buena disposk::ión a trabajar a través de cualquier gobierno poHtico, 

pero que les parece de muy poca importancia al lado de tos asuntos económicos y su 

organlzaci6n. 

Otro de los socialistas utópicos fue el inglés Robert Owen, quien nac:i6 en 

Newport, Montgomeryshire. es considerado COf'nO el fundador del socialismo lngl6s. 

ademas de tener un decidido impulso al cooperativismo, fue dirigente de la Grand 

NaUonal Consolk:lated Trade Union. OWen, como ptapietario de una fAbrica en New 

Lanark. llegó a la conclus.00 de que todos los males y vicios de la clase obrera eran 

consecuencia de su miseria, por &o que puso en práctica sus Ideas filantrópicas y de 

buen trato a k>s obreros: con esas Ideas y con su acción, fomentó y contribuyo al 

desarrol&o del movimiento cooperativo y al del trade-unionlsmo, primera organización 

sindical Importante en Europa y Anlérica en el sigk> XIX. 

Por otro lado. un socialista llamado Charles Fourier. pugnó por que el trabajo 

debla ser agradabkt a k>S homt>res, a cuyo efecto tendrlan que organizarse en 

falanstenos. que eran comunidades libres de trabajadores para la producción de los 

bienes necesarios para la vida del hombre. Fourier proponla el cambio de trabajo. 

dentro de cada dla de jornada &abonll. de una ocupación a otra, con el fin de evtts la 

monotonfa. El trabajo debla de elegirse voluntariamente y adaptar las instituciones 

sociales a los deseos humanos. 



El prototipo de k>a U\opiatas fue Etienne Cabe\, que a principios de siglo 

escribió una obra llamada "Viaje a Icaria·, en donde se declara partidarto de una 

aociedad plenamente comunista, en la que todos los hombres serian iguates y 

des.apareceña la propiedad privada. Pero veia con malos ojos las revoluciones 

vio\entas, creta, en cambio, que la nueva sociedad tuviese que derivar del 

razonamtento y de la convicción. y no de la fuerza. 

Existieron otros escritores como Jean Charles Leonard Sismondi y Louis 

Augusta Bl•nqui, que no eran del todo socialistas utópicos, pero que aportaron con su 

lucha el nacimiento de los derechos laborales en el siglo XVlll y XIX. 

b~LaEdad~a. 

Sigu\endo a Mario de la Cueva4
, vemos que la evolución en el siglo XIX del 

derecho laboral se puede ver en tres etapas: 1. La edad heróica: 2. La era de la 

tolerancia; y 3. El reconocimiento de tas instituciones y de los principios 

fundamentales por la legislación ordinaria. 

Comenzando con la primera etapa de los antecedentes taborales diremos que 

en la mitad del siglo XIX se integra la edad heráica del movimiento obrero y del 

derecho del traba}o, esta denominación correspondia a la lucha sindical (pero dentro 

de& derecho del traba}o), ya que se luchaba por su idea y libertades sindicales como ta 

huelga, ta negociación y contratación colectivas teniendo a éstas últimas como su 

finalidad inmediata, pues existia una impotencia por parte del Estado frente a la 

fórmula leisser - fai,., laisser - passer de los fisi6cratas. Los trabajadores tuvteron 

que oponerse a la anterior fónnula como un medio para obtener tas condiciones 

propicias para que naciera et derecho sustantivo en la sociedad y así evitar abusos e 

lnjustidaa que imperaban en ta época. 

"1b1dem. p.15. 
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Inglaterra fue el primer escenario de esa lucha por laa libertades colectiv•s. 

como ejemplo tenemos q..- en 1824 el partamento lnghts aprobó una ley que 

abrogaba las prohibiciones de las leyes de 1799 y 1800 que prohlbian la asociación 

de los obreros, este logro fue de Francis Place. Los sindicatos obreros ingleses 

habían sufrido la derrota de 1834, cuando fracasa Roben Owan como presidente de 

la Gran Alianza Nacional de Sindicatos Obreros.5 De ahí que fuese necesario 

presentar las reivindicaciones sociales lográndose a través del movimiento cartista 

que debe su nombre a •La Carta del Pueblo· (People Chart) de mayo de 1838, la cual, 

como menciona Mario de la Cueva: "la primera acción democrático • revolucionaria de 

los trabajadores"6 , en donde se plantean seis puntos de exigencia polltica y de 

naturaleza constitucional y que dichos puntos tenian l•s siguientes caracteristicas, 

según los enumera Néstor de Buen: .. derecho de sufragio para los varones; voto 

secreto; que no fuese necesario ser propietario para penenecer •I Partamento: que a 

los miembros del Par1amento se les pagase un sueldo; distritos electorales iguales y 

renovación anual del Par1amento'".7 Con esto se inició una gran marcha hacia 

Londres. misma que fue disuelta cruelmente por la policfa y el ejército. 

La ley de 1824 cnt6 desconcierto, pues si bien es cierto que el Estado fue 

impotente o espectador ante los cambios económicos por la actitud de la burguesfa 

con el fin de explotar al proletariado. también lo era de que al pasar el tiempo los 

trabajadores fueron conquistando libertades colectivas y el Estado debía mantenerse 

al margen en relación a esas luchas, ya que si fue espectador ante la explotación, 

Injusto serla que interviniera para defender a la burguesfa, pues los trabajadores 

también querfan que se sostuviese esa actitud frente a sus conquistas y que sólo se 

dedicara a contemplar t. organización de los trabajadores y su lucha para conseguir 

las condiciones que el Estado no podía, ni quería Imponer. 

5 DE BUEN, Néstor. D9fWCho del Trabajo. T. l. Séptima edición. Porrúa. S.A. México. 
1990. p.p. 171-172. 
6 DE LA CUEVA, Mario. El Nueyo Derecho Mexlc;mno del TrabWo. Op. cit. p. 16. 
7 DE BUEN. Néstor. Qenpcho del Trabaio T. l. Op. cit. p. 172. 
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Deap~• de vanos intentos et cartismo desapareció, paro se produjeron dos 

grandes •contecimientos que mucho ayudaron al movimfento obrero y que provocaron 

el cambio a la era de la tolermincia. Dichos acontecimientos fueron: Ja entrada del 

marxJamo a la lucha de clases como pensamiento básico de los trabajadores y las 

revoluciones europeas de mediados del siglo XVII. 

En 1848, en el mes de febrero, se publicó el Manifiesto Comunista, el cual tuvo 

una gran influencia enir. el proletariado ya que fue escrito en un lenguaje claro y 

sencillo, al alc.-nce de I•• grandes ma .. s y se compone de numerosos principios e 

ideas entre los cuales los más Importantes son en primer lugar, la explicación 

materialist. de l.m historia. de la que fluye la ley fundamental de la lucha de clases; en 

segundo ténnino, Ja tesis de que en el sistema de la propiedad privada, Ja 

contradicción entre Jas clases es inevitable; en tercer lugar, Ja teorfa de la revolución 

que enset\aba a los trabajadores que solamente a través de una revolución podrfan 

alcanzar poner fin a la lucha, ademas de que esa revolución debla ser llevada a cabo 

por la clase trabajadora, ya que estaba destinada por la historia; el cuarto punto 

estriba en la visión de la sociedad socialista del futuro, en donde desaparece la 

propiedad privada sobre los instrumentos de producción y la explotación del hombre 

por el hombre; en quinto ténnino, la kMta de que en esa misma sociedad del mañana 

morirfa el Estado. el cual creado por las clases acaudaladas y poseedoras para 

mantener a los trabajadores bajo su dominio; y finalmente entre los puntos mas 

importantes deJ Manifiesto, se encuentra la invitación a los proletarios de todos los 

pueblos a unirse a la lucha por la reivindicación de los derechos del hombre. Dice al 

final: 

·Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. 
Proclaman .t>lef'tern9nte que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando 
por I• violencia todo el orden social existente. Las ciases dominantes pueden temblar 
•nte la Revolución Comunista. Los proletarios no tienen nada qua perder en ella más 
que sus cadenas. Tienen. en cambio, un mundo que ganar. !Proletarios de todos los 
paiiaes unios1·. 8 

• MARX. Carios y Federico Engels. Manifiesto del partido Comunista. Tercera 
reimpresión. Editores Mexicanos Unidos, S.A. México. 1992. p. 107. 
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También en el mes de febrero de 1848 estaUó en París a. revolución, de la que 

fue parte importante Alphonse de Lamartine, fue provocada por la plaga de a. patata y 

las malas cosechas de 1845 y 1846, ademéis de la crisis liJllneral del comercio y la 

industria en Inglaterra. y de condiciones internas especlaHsimas que tenia la 

monarquía francesa en crisis, pero en junio, unos meses después, fue apagada por el 

ejército, la guardia móvil y la guardia nacional de París al servicio de la burgueaia. El 4 

de mayo se proclama la República; ante esta euforia republicana, la influencia del 

socialismo utópico y sobre todo, la fuerza del Manifiesto Comunista, llevaron al 

movimiento obrero a proponer un conjunto de principios en los que se plasmó la idea 

del derecho del trabajo como derecho del hombre para atemperar el liberalismo 

económico que facilitaba la explotación del proletariado, es decir, un obstáculo puesto 

por la clase trabajadora contra la explotaeión del hombre por el hombre. 

El gobierno provisional francés cnt6 la Comisión de Luxemburgo para fonnular 

una legislación del trabajo, pero los acontecimientos posteriores que dieron origen al 

imperio de Napoleón 111, otorgaron el triunfo a los burgueses y su siatema capitalista. 

Fue esta revolución, un comienzo para que concluyera la edad heróica que 

mencionamos: además esta revolución fue seguida por otras en distintos paises de 

E&.KOpa. Podemos decir que I• edad h•r61ca concluye con el reconocimiento da tas 

Ubertad•• de co.lición y asociación sindical, y que aunque no puede fijarse una fech• 

exacta. porque varia de pais a pafs, se dio un gran auge en éstos reconocimientos 

aunque sólo fueran de hecho y no de derecho. 

c. L8 Eni de la Toleraneia. 

La era de la tolerancia evolucionó en el mismo siglo XIX, y se le denominó asi 

porque los trabajadores pudieron asociarse libremente, sin temor a ser castigados o 

perseguidos y sin que el Estado pudiese intervenir en su creación u organización, 

pero la derogación de las penas en las leyes y sus refonnas no reconoclan a las 

•sociaciones como personas juridicas, sino que las consideraban asociaciones de 

hecho, razón por la cual los burguesas dueflos de los medios de producción no se 

creian obligados de ninguna fonna legal a negociar 'o contratar colectivamente las 



12 

condiciones de trabajo y loa trabajadores padfan suspender et mismo. pero no 

paraliz.r las actividades de la empresa. ya que intervenfa la ley y la fuerza pública para 

myudar al empntaarlo a conseguir nuevos trabajadores y continuar sus aCIMdades. La 

huelga deja de ser un delito. pero se constituye como un iHdto civil, por el cual se daba 

origen a ta facultad del patrón a rescindir los contratos de arrendamientos de servicios, 

en virtud del incumplimiento del trabajador. El reconocimiento de las libertades de 

coalición y asociación fue muy variable, por ejemplo en Inglaterra se reconoció en 

1824, en Francia hasta 1864 y en Alemania hasta 1872 cuando se generaUzaron las 

libertades. 

d. El rwconoclmleftlo de I•• ln•thuclon- y de lo• principios fund•mentale• por 

le leglelacl6n Ol"dln.,..•. 

Este reconocimiento es una evolución lenta y paulatina, donde los principios 

empezaron a esclarecerse al terminarse el paso de los siglos. Esta etapa comienza 

con el desarrollo en la legislación laboral de Prusia y después del Imperio de 1870, en 

éste caso Otto Von Bismarck entendió que la burguesfa debia de seguir una misión y 

era la de la conquista de Jos mercados Internacionales y la lucha económica. pero 

tambUtn observar a las masas. ya que fa prosperidad económica no podía realizarse 

aprovechando la miseria del proletariado. 

A partir de 1860. el movimiento obrero resurge y la idea socialista cobraba 

fuerza día con dfa. situación que Karl Marx aprovechó para celebrar la reunión de 

confraternidad internacional en la Free Mason·s Tavem, donde se propone crear un 

oornité de trabajadores para el Intercambio de correspondencia sobre las cuestiones 

de la industria internacional que anticipa fa creación de la Primera Internacional. Por fin 

el 28 de septJembre de 1864 se lleva a cabo un miün en el Martln"s Hall of London, 

donde se acuerda la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores y éste 

empieza a sesionar a partir del 5 de octubre de 1864. Los estatutos de la Primera 

fntemadonal son redactados por Marx: y aprobados por el Primer Congreso General 

celebrado en Ginebra del 3 al 8 de septiembre de 1866. 
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Por otra parte, se da una escisión del soci.tismo y ~ Merx. se encarga 

de la organización de la Primera lntemac:ional, Femand Lasalle funda el Partido 

Obrero Social Demócrata. 

La esencia de la política social consistió en la promoción del bienestar de los 

trabajadores, a cuyo fin se promulgó en 1869 la primera ley reglamentaria de las 

relaciones de trabajo del siglo XIX. El movimiento obrero crecía día con día y era 

guiado por la influencia socialista; en 1875 una parte importanie del socialismo 

ortodoxo, representada por Babel y Llebknecht, en unión con tos lasallianos, aprobó et 

programa de Gotha, que constituis un gran avance en la defensa de los derechos 

laborales. Bismarck promulga la ley antisocialista de 1878, la cual prohibla la 

formación de asociaciones que pretendían cambiar el régimen social, político o 

económico imperante, pero no resultó como lo esperaba, ya que el descontento 

obrero fue muy grande y tuvo que anunciar la institución de los seguros sociales. 

A la caida de los ejércitos franceses por los prusianos, Blanqui intentó en 1870 

el establecimiento de un gobierno socialista y un at\o mas tarde ocurTe la toma del 

Hotel de Villa (la alcaldía) por los obreros armados, cre3ndose un gobierno de 

Defensa Nacional y Thiers a la caída de Napoleón 111 y a la cabeza del gobierno 

francés instalado en Versalles. manda a robar la artillerla de la Guardia Nacional del 

gobierno de Defensa Nacional de París, por ser ésta un peligro para los grandes 

terratenientes y capitalistas. Ante esta acción, el pueblo parisino se moviliza y declara 

la guerra a Francia y el 26 de marzo se elige y el 28 se proclama la Comuna de París. 

De inmediato la Comuna dictó una serie de medidas que constituyen un gran avance 

en los derechos laborales, como la abolición del servicio militar obligatorio, limitación 

de los sueldos de los miembros de la Comuna, la quema de la guillotina. apertura de 

las fábricas clausuradas por los patrones y se preparan para su explotación en 

cooperativas de obreros que integran una Gran Unión, supresión del trabajo nocturno 

de los panaderos y de las oficinas de colocación y la clausura de las casas de 

empeño por ser una fonna de explotación a los obreros. 
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En 1111M. F.-~ en el tema de la legls-. l10dal CUM>do el 

P8rC8rnento. por medio de una Jey. reconoc:e la personalided juridlca a tas 

asociaciones sinc::Uc•I•• y en 1898. la expedición de la Ley de Accidentes de Trabajo, 

sktndo 6sta la base de la Teorla del Riesgo Profesional. Tambi6n en Francia, pero en 

Parla, se celebra el Prift"ler Congreso de la Nueva Internacional del 14 al 21 de junio 

de 1889 en la Sala PetreUe. 

A este Congreso, los autores lo denominan la Segunda Internacional. en la cual 

se trata con mayor 6nfasis la intención del Congreso a tratar los problemas concretos 

del proletariado. Su proyecto era el siguiente: 1.- Legislación internacional del trabajo. 

Reglamentación legal de la jamada de trabajo, trabajo nocturno y diurno; dlas de 

descanso para los adultos, mujeres y ninos. 2.- Vigilancia en los talleres de la grande y 

de la pequet\a industria, asl como de la industria doméstica. 3.- Vias y medios para 

obtener estas reivindicaciones. 4.- Abolición de los ejércitos pennanentes y armamento 

del pueblo. 9 

A diferencia de la Primera Internacional, la Segunda Internacional va dirigida a 

cuestiones mas especificas, ya que la Primera establecla la comunicación y 

cooperación entre los obreros de diferentes paises con el fin de la ayuda mutua, el 

progreso y la liberación de la clase obrera, publicación de un boletfn para facilitar la 

comunicaci6n con las secciones, entre otras cosas; mientras que la Segunda, Iba 

dlrigkla a derechos especlficos, obvlanl8nte basados en los principios de la Primera, 

pero más concretos, que era lo que hacia falta en la época y no tan sólo opiniones. 

•· Lai Primer• 0....-ra Mundl•I. 

La guerra estalla en 1914 por un pretexto como el atentado de Sarajevo. en el 

cual, el nacionalista servio Gravilo Princlpe, asesina a Francisco Femando, quien 

era el archiduque heredero de Austria - Hungria. Esto suspende toda acción 

social y consofida un sentido nacionalista que desvla el lntemacionalismo proletario de 
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inspiración marxista. Entre 1914 y 1916 se inicia una profunda transformación de las 

bases de la sociedad individualista y liberal burguesa del siglo XIX. El Estado 

comienza a intervenir en los procesos de producción y de distribución con el fin de 

sostener a sus ejércitos, lo que rompe con el liberalismo económico y da origen a un 

derecho económico activo, además de una nueva legislación laboral ya que Jos 

trabajadores al observar la necesidad del Estado de producir bienes suficientes para 

los ejércitos, también observan lo Indispensables que se vuelven y, por tanto, buscan 

mejoras en sus derechos laborales. Ademas, los trabajadores para asegurar estas, 

proponen que en el tratado donde se firme la terminación de la lucha se incluyeran las 

normas fundamentales para la protección futura de los trabajadores, tendencia que 

llevó a cabo Justin Godard, secretario de Estado francés, por lo que a su propuesta 

se redactó una carta internacional del trabajo. 

Con esto, se da una especie de legislación que no es de derecho público, ni de 

derecho privado, constituyéndose as( el derecho social, del que hablaba Gustav 

Radbruch. 

.. En los años posteriores a la guerra se presenciaron dos sucesos muy 

lmponantes para el desarrollo del derecho laboral europeo; el primero fue la creación 

de la Organización Internacional del Trabajo el 28 de junio de 1919 y el segundo fue 

la Constitución de Welmar creada et 11 de agosto del mismo año. La Constitución 

Alemana de Weimar fue la primera de Europa que atendió en un capitulo los 

derechos laborales, los cuales se elevaron a la categoria de los viejos derechos del 

hombre; además produjo como consecuencia inmediata que los principios y normas 

constitucionales de derecho del trabajo adquirieran un rango superior a las leyes del 

poder legislativo. 

La Constitución de Weimar. y en general el derecho del trabajo ·de aquellos 

años, creó en Europa el principio de igualdad jurídica del trabajo y el capital, pues 

desde entonces, y de forma imperativa, las condiciones de trabajo se fijaban por 

acuerdos entre los trabajadores agrupados en sindicatos y los empresarios. Con esto 

los hombres se dieron cuenta del cambio de gran importancia en las relaciones 
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jurídicas, pues las condiciones conforme a las cuales se prestarían los servicios de un 

trabajador, ya no se discutiría entre el trabajador y el empresario, sino que el 

trabajador ingresaría a la empresa sujeto a las disposiciones de los contratos 

colectivos. 

Por otra parte, la Declaración de los Derechos del Trabajo contenida en ta 

Carta Constitutiva de la Organización Internacional del Trabajo, tuvo una gran 

repercusión en toda Europa ya que esta contenía un catálogo de derechos como el 

derecho colectivo, mismo que se encontraba integrado por la libertad sindical, de 

negociación y contratación colectivas y de huelga, además de los consejos de 

empresa y económicos, cuya función consistía en que los trabajadores podían 

participar en la administración de las empresas. 

En otro punto, el derecho individual recogió todas las Instituciones básicas, lo 

que permitió al derecho alemán constituir la legislación más avanzada de la époc:a. En 

cuanto a la Organización Internacional del Trabajo, ésta dio una nueva perspectiva al 

derecho de gentes, porque todo lo emanado de ella era destinado a la regulación de 

las relaciones externas de Jos estados, ayudando al impulso de ta legislación laboral 

de los paises desarrollados. 

Como consecuencia de estos acontecimientos, se dio un fervor legislativo, que 

Francia concretó junto con otros estados, en una recopilación que llevó por nombre 

Código del Trabajo, pero tos contratos colectivos tenian la misión de superar los 

beneficios que las leyes otorgaban al trabajo. Todas las leyes, contratos y normas 

dieron origen a un nuevo derecho, un derecho de alto contenido social y fuera de las 

figuras del derecho civil. 

El Tratado de Versalles dio fin a la Guerra el 28 de junio de 1919, éste es 

considerable para el derecho del trabajo, por el hecho de que dentro de su estructura 

observa recomendaciones a las naciones signantes, como la creación de la 

Organización Internacional del Trabajo que tendría a su cargo la formulación de 

ciertas normas reguladoras de los derechos de los trabajadores. 



17 

f. La Seg- GuarTa ·-·· 

Pocos anos desP,ués de la primera guerra se vislumbraba ya una nueva, la 

presencia de Mussolini en ta Italia fascista, la aparición de Hitler en la Alemania nazi y 

la instauración del nacionalsocialismo, además de la conquista del poder por Franco 

en Espal\a. Con todo esto se dio un cambio radical en Europa, ya que los sistemas 

totalitarios rompieron con la Idea del derecho del trabajo y lo transformaron a un 

ordenamiento de esclavitud. cuya finalidad afinna Mario de la Cueva que: "se dirigia a 

la utilización del trabajo para la obtención de pretendidos fines supra - humanos ... 10 

Con ta guerra se destruyeron a los dos grandes impartas tot81itmr1os, Alemania 

e Italia, pero no se consiguió la paz plenamente. Después de tan encamizada lucha y 

de la explosión de las dos bombas nucleares, se da fin a la guern1 y como 

consecuencia se crean y firman grandes documentos de paz y de derechos del 

hombre. Tal es el e.so de la Declaración de Filadelfia de 19'4. en donde I• 

Organización lnt•macional del Trabajo demuestra la legitimidad de la Dedaraci6n 

contenida en la carta constitutiva de la Organización, agregando que no se puede 

establecer una paz SOCi9 duradera, sino sobre la base de la justicia social. 

Otro caso es el de la Carta da las Naciones Unidas, proclamada en San 

Francisco el 26 de junio de 1945, cuyo objeto consiste en promover niveles de vida 

más elevados, trabajo permanente y condiciones de progreso y desarrollo económico 

y social, act.más de mantener y promover la paz en el mundo. También, la 

Declaración Universal da los Derechos Humanos, aprobada en Paris el 10 de 

diciembre de 19'8, recoge los principios generales fundamentales del derecho del 

trabajo, los que serviri.-. para asegurar al trabajador y a los suyos, una existencia 

digna. 

to DE LA CUEVA, Marfo. Et Nuoyo Derecho Mexicano del TtabaJo. T.I. Op. cit. p.22. 
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En LatinoanW!irtca se dieron la Carta Constitutiva de la Organl.zaci6n de Estados 

Americanos (marzo - mayo 1948) y la Convención Americana sobra Derechos 

Humanos. en San Jos6 de Costa Rica. ef 22 de noviembre de 1966. 

En los anos siguientes Francia e Italia arreglaron sus constituciones para la 

verdadera defensa de los valores del trabajo. Por un lado, Francia ratificó los principios 

de la Dedaraci6n de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 y anadió el 

derecho del hombre a un U.bajo libre en su Constitución de octubre de 1946. Mientras 

que Italia, por otro lado, reconoce en su carta Magna a todos los ciudadanos el 

derecho al trabajo y procura las condiciones que hagan posible éste derecho, 

consignando ademés los derechos mfnimos del trabajo en materia Individual, colectiva 

y de seguridad social, en disposiciones sucesivas. Es asl corno concluimos los 

antecedentes históricos de los derechos laborales del presente estudio. 

B.Enll6alco. 

En cuanto a los antecedentes de nuestro pals nos enfocaremos de manera 

breve en el final del siglo XVIII y los siglos XIX y XX. ya que éstos en nuestro pals en 

materia laboral son muy importantes para cumplir el objetivo del presente estudio. 

puesto que con estos trabajaremos durante los siguientes capltulos y sin ellos serla 

incomp5eto el desarrolto del tema. 

•- 116xlco Independiente. 

En este apartado se describirán los hechos originados desde unos anos 

después de comenzado el movimiento de Independencia, hasta la Constitución de 

1824. la cual es omisa en antecedentes de derecho laboral. 

Comenzamos con los Sentimientos de la Nación mexicana. presentados 

por Jos6 Maria Morelos y Pavón a 1 Congreso de An~huac, reunido en la ciudad de 
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Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, en donde en su P*nwfo doce expresa: 

.. Que como buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso 

deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la 

indulgencia, y de tal suerte se aumente el jemal del pobre, que mejora sus 

costumbres, aleje la ignorancia, la rapifta y el hurto•. 11 Mientras que en el punto 

quince de dicho ordenamiento, Morelos insiste en ta prohibición de la esclavitud y de 

la distinción de castas. 12 

Con esto Morelos trató de que en el México Independiente se aplicarán estas 

leyes, pero no fue así, porque a pesar de la hondura de su pensamiento social, se 

continuó ejerciendo el viejo derecho espai'\ol, las leyes de las Indias, las Siete 

Partidas, la Novísima Recopilación y nonnas complementarias. El 6 de noviembre, el 

Congreso hizo constar en un acta solemne, la declaración de Independencia, pero fue 

hasta 1821 cuando se acepta la independencia de México. Morelos en un principio 

tenia la idea de que se gobernara en nombre de Femando VII, pero después la hace 

a un lado, para ir en contra de Rayón. 

El "O•creto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana", mejor 

conocido como la Constitución de Apatzingán, fue sancionado casi un at\o después 

del documento de Morelos, en Apatzingán el 22 de octubre de 1814; a instancias de 

Morelos se incluyó en el articulo 38 que: "Ningún género de cultura, industria o 

comercio puede aer prohibido a los ciudadanos, excepto los que fonnan la 

subsistencia pública'".13 

Morelos insistía en la emancipación plena, además de otorgar derechos 

inherentes al ser humano, que no se gozaban durante el yugo de los espat\oles. Este 

11 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Antolooía Cl.1!oos Mexicanos de lo• 
Derechos Humanos de la Congyjst• a la lndep•nd•ncia. T.IV. (Colección Clásicos). 
Comisión Nacion•I de Derechos Hum•nos. México. 1991. p. 185. 
12 TENA RAM(REZ, Felipe. Ley•s Fyndam•ntales de Mtxico 1808-1989. 
Decimoquinta edición. Porrúa, S.A. México. 1989. p. 30 
13 lbidem. p. 35. 
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deawto o Constitución no tuvo una vigencia practica por l•s circunstancias que 

impidieron su actuación f'!Ormal. Un •00 después, Montlos es capturado y fueron 

disueltos los restos de los tras poderes en Tehuacán, por el insurgente Manuel de 

Miar y Tenin. 

Otro documento importante es La Constitución de Cádiz, que fue expedida por 

las cortes y fue jurada en la Nueva España el 30 de septiembre de 1812, pero el virrey 

Fn1ncisco Javier Venegas la suspendió. Dicha Constitución fue restablecida por Félix 

Maria Calleja en algunas de sus partes, pero concluyó su vigencia por el renacimiento 

del sistema absolutista por decreto de Femando VII, publicado el 4 de mayo de 1814 

en España, y el 17 de septiembre del mismo año en la Nueva España. 

En el mes de marzo de 1820, como consecuencia del levantamiento de Rafael 

del Riego y Antonio Quiroga en contra del absolutismo español en Andalucla y por los 

levantamientos populares en varias ciudades que siguieron, Femando VII temeroso 

de que ocurriese lo mismo en Madrid, donde el pueblo comenzaba ya a agitarse, 

decidió poner en vigor la Constitución de 1812 y abrir paso al sistema democrático 

liben111•, misma que fue jurada e impuesta por el virrey Juan Rulz de Apodaca el 31 

de mayo de 1820 en la Nueva Espa"a.15 En esta Constitución no se prescribía ningún 

derecho o libertad de trabajo, por lo que Morelos se adelantó con sus Sentimientos de 

la Nación y México con la Constitución de Apatzingán. 16 Para concluir solo 

mencionaremos que en el Plan de Iguala, dado por Agustln de lturbide el 24 de 

febrero de 1821 se menciona en su articulo 12 lo siguiente: "'todos los habitantes del 

(sic) (del imperio mexicano), sin otra distinción que su mérito y virtudes, son 

ciudadanos Idóneos para optar cualquier empleo" 17: dando puerta abierta a ta libertad 

1"' MIRANDA, José y otros. Hjstoda de Méxjco. Decimotercera edición. E.C.L.A.L.S.A. 
Me>xico. 1987. p. 389. 
u TENA RAMIREZ, Felipe. Leyes Fundamentales de Méxjco 1808 - 1989. Op. cit. p. 
59. 
16 DE BUEN. Néstor. Derecho del Trabajo. T.I. Op. cit. p. 289. 
17 TENA RAMIREZ, Felipe. Leyes Fyndamentales de Méxjco 1808 - 1989. Op. cit. p. 
~15. 
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del trabajo, pero por desgracia no concretizó una legislación para su V8fdadera 

prutecc:ión, al igual que el Reglamento ProvislOnal Polltico del Imperio Mexicmto y en la 

Constitución de 1824, en donde se adopta la forma de república representativa, 

popular, federal, omitiendo también protección alguna de tos derechos de los 

ciudadanos al trabajo o sobre algún derecho laboral en particular. 

b. Conatttuclón de 1857. 

Ahora nos toca el tema de la Constitución de 1857 y comenzaremos por hacer 

una breve mención de sus antecedentes. La Revolución de Ayutla, una de las luchas 

del pueblo mexicano para integrar su nacionaltdad, conquistar su independencia, la 

libertad y la justicia para sus hombres, representa el triunfo del pensamiento 

individualista y liberal, porque el fin en esta época era acabar con ta dictadura de Santa 

Anna y conseguir la reivlndicaci6n de derechos consagrados en fas vtejas 

declaraciones de derechos. Despufts de que Juan AJvarez, Benito J~rez e Ignacio 

Comonfort quitaron del poder a Santa Anna, convocaron al pueblo para que eligiera 

representantes a un Congreso Constituyente, que se reunió en la ciudad de México 

durante los anos de 1856 y 1857. 

La Constitución del 1857 es una declaración de derechos con hondo sentk:fo 

liberal e individualista. Los artlculos que son partlcutannente importantes en la materia 

laboral son los anfculos cuarto, quinto y noveno de dicho ordenamiento, mismos que 

por su importancia serán descritos a continuación. 

En el articulo cuarto se otorgó el derecho a la libertad del trabajo, con la 

limitativa de que sea útil y honesto, ademés de otorgar el derecho al disfrute de los 

productos del trabajo. Después de que la clase trabajadora fue oprimida se fes 

otorgaba una gran prerrogativa con este articulo. También seftala que el trabajo y su 

producto no podrán ser impedk:flos, sólo por sentencia judicial, decisión gubernativa y 

cuando ofenda los derechos de la sociedad o de un tercero. Es una craad6n del més 

alto nivel social. 
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Re..,.cto al articulo quinto. vamos que as aun más importante, porque habla 

del derecho al salario y además de un salario justo. Por otro lado. prohibió la 

•scl•vitud por causa de trabajo, educación o de voto religioso. Recordemos que los 

trabajadores han sido siempre una clase que vive en constante miseria y dolor y estas 

lineas daban vida a una reivindicación por ellos tan deseada. Mencionaba el articulo 

quinto, en su Ultima parte, que no se podrlan autorizar convenios en que el hombre 

pacte la salida del país a un trabajador mexicano. 

Por último, el artículo noveno señalaba la libertad de asociación y reunión, 

siempre y cuando fueren de carécter pacifico y con objeto licito. Este artículo 

consagró el derecho a la formación de sindicatos para la protección de sus 

condiciones de trabajo, ya que como lo hemos mencionado, la clase trabajadora se 

encontrab• muy dañada y explotada. 

Estos son someramente los articulas más importantes de la Constitución del 

1857, que consagran las bases de los derechos laborales que podemos encontrar 

tambi6n en las •ctuaJes Constitución y Ley Federal del Trabajo. 

c. De la Constitución de 1857 a I• Conatltuclón de 1917. 

Fue Inmediata la reacción conservadora a la Constitución de 1857. El 

Arzobispo de México prohibió a sus fieles que ta juraran. En toda la República 

surgieron brotes de revuelta contra el gobierno de Ignacio Comonfort, quien decidió 

llegar a un acuerdo con el general Félix Zuloaga, un militar de su confianza, que en 

eae tiempo tenia acuartelado un batallón listo para actuar en favor de los 

conservadores. Zuloaga con el apoyo de Comonfort lanza el Plan de Tacubaya con el 

que se abolió la Constitución del 1857 y ratificaba a Comonfort en el mando y 

convocaba a un nuevo congreso para expedir otra Constitución, pero Comonfort por 

miedo se indina otra vez por el lado liberal y libera a juárez de la prisión. Después 

Zuloap es desplazado por los mismos conservadores y en su lugar queda Miramón, 

el cual, •taca el foco liberal de Veracruz y la Ciudad de México con la ayuda de 

Leonardo Márquez . 
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En marzo de 1860, Miramón intenta un nuevo ataque a Veracruz, pero .Juárez 

lo derrotó porque hizo un acuerdo con un almirante norteamericano para que 

aprehendiera al almirante conservador a cargo: Tomas Marin. Los generales liberales 

empezaron la reconquista de plazas perdidas. Tocadas a fondo, las fuerzms de los 

conservadores se concentraron en la capital, pero el general liberal González Ortega 

vence a Miguel Miramón y hace que salga de la ciudad. Con el triunfo liberal, Juárez 

dicta tas Leyes de Reforma y se consolida como Presidente constitucional, ante tal 

situación se iban a dejar las armas, pero con las intenciones imperialistas de 

Napoleón 111, tuvieron que luchar contra el ejército francés y derTOCar la monarquia 

impuesta a cargo de Maximiliano el 19 de junio de 1867. 

En su última etapa de vida, Juárez formuló leyes importantes, como jurista que 

era. El 13 de diciembre de 1870 promulga el primer Código Civil p•ra el Distrito y 

Territorios Federales. El 1• de abnl de 1872, entra en vigor el Código P•n•I. poco más 

de tres meses antes de la muerte del gran jurista. Pero a pesar de que Julllrez fue un 

gran patriota, los derechos de los trabajadores no fueron protegidos por él, ya que en 

ninguna ley se encuentra un cambio en las condiciones sociales de I• ciase 

trabajadora, sino por el contrario en el Código Penal en su articulo 925 pone de 

m•nifiesto un sentido antisocial que choca con el constituyente de 1856 - 1857, dicho 

artículo expresaba: "Se impondrán de ocho dias a tres meses de a1T8sto y multa de 

veinticinco a quinientos pesos, o una sola de estas dos penas, a los que fonnen un 

tumulto o motín, o empleen de cualquiera otro modo la violencia física o moral con el 

objeto de hacer que suban o bajen los salarios o jemales de los operarios, o de 

impedir el libre ejercicio de la industria o del tr•bajo'".
18 

Se observa en esta disposición 

la similitud con el sistema francés para combatir los delitos de coalición. 

El Código Civil de 1870 contíene dos capitules de .. relaciones laborales·. el 

primero se referia al servicio dom•stico y el segundo al servicio por jornal, ambos 

contenidos en el Titulo Décimo Tercero del Libro 111. Estas disposiciones mostraban un 

gran proteccionismo al patrón, dejando al arbitrio la terminación del contrato, sin 

IS DE BUEN, Néstor. Derecho del Trabajo. T.I. Op. cit. p.p. 296- 297. 



24 

responsabilidad algun•; también aeflal•ban la libertad de contratar la duración de la 

jom•da. lo que era •ún mas despreci•ble para la clase trabajadora de la época, pero 

Ja inte:nción del Jegisledor fue procurar dignificar el trabajo declarando que la 

prestación de servicios no era equiparable a un contrato de arrendamiento; el 

m•ndato, el ejercicio de las profesiones y el contrato de trabajo, fonnaban un titulo en 

dicha disposición, la cual era aplicable a todas las actividades del hombre. 

En 1906, el pueblo de Mtudco fue testigo de dos grandes episodios de la lucha 

por los derechos laborales, dichos episodios fueron las huelgas de Cananea y Río 

Blanco y se caracterizaron por ser las huelgas que más causaron problemas para el 

porfiriMo, porque Porfirio Oiaz hubiese podido adelantarse a los problemas sociales 

que amenazaban en ese tiempo, pero no lo hizo. 

El 31 de mayo de 1906, los trabajadores de las minas de cobre de Cananea, 

Sonora, fueron • I• huelga contra la Green Consolidated Copper Company 

norteamericana, para exigir alza a salarios y trato igual al de los trabajadores 

norteamericanos. Habian formado un sindicato que en su acción política se inspiraba 

•n al Partido Liberal de los hermanos Flores Magón. La huelga empezó el 1 de junio y 

fue reprimida con gran saña, ya que el gobierno mexicano permitió la entrada de 

tropas norteamericanas para masacrar a los trabajadores mexicanos. Ocho meses 

despu6s, los obreros textiles de la fábrica de Rio Blanco, Orizaba, entraron en pláticas 

con el gobierno para una alza de salarios. El aumento de la exportación del algodón 

habia provocado la subida de precios en el mercado intemo, y las fábricas empezaron 

• cerrar. Los trabajadores se fueron a la huelga en diciembre de 1906. Al parecer, 

habi•n· llegado a un acuerdo y volvel"ian al trabajo el 7 de enero da 1907, pero los 

duet'llos de las fábricas decidieron mantener1as cerradas. Hambrientos y 

desesperados, los trabajadores saquearon la tienda de una de las fábricas. mataron a 

un empleado y prendieron fuego al lugar. Las tropas federales respondieron 

brutalmente y mataron a cientos de trabajadores. Durante dos días, hasta el 9 de 

enero, la represión continuó y se sucedieron los fusilamientos. 
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A la par de la huelga de Cananea, Flores Mag6n publicó un manifiesto y 

programa, que contiene el documento preravolucionario mas importante p•ra la 

histona de los derechos laborales; en él están delineados algunos principios que 

actualmente podemos observar en la Constitución Mexicana. Flores Mag6n a través 

de su Partido Liberal recalcó los siguientes principios: mayoria de trabajadores 

mexicanos en todas las empresas e igualdad de salario para nacionales y extranjeros; 

prohibición del trabajo de menores de catorce afies; jornada máxima de ocho horas; 

descanso semanal obligatofio; fijación de salarios mínimos; reglamentación del trabajo 

a destajo: pago del salario en efectivo; prohibición de los descuentos y multas; pago 

semanal de las retribuciones; prohibición de las tiendas de raya; anulación de las 

deudas de los campesinos: reglamentación de la actividad de los medieros, del 

servicio doméstico y del trabajo a domicilio; indemnización por los accidentes de 

trabajo; higiene y seguridad en las t•bricas y taUeres; y habitaciones higi•nicas para 

tos trabaj•dores. 

En cuanto a los riesgos de trabajo en •sta época el Estado de Méoxico y Nuevo 

León crearon leyes sobre los riesgos de trabajo y sobre las Indemnizaciones que 

deblan recibir los trabajadores por los patrones cuando los primeros sufrieran un 

riesgo de trabajo. 

La Inquietud social y política que creció desde 1900 provocó que a medida que 

pasaba el tiempo se iba inaementando el descontento social de la población ante la 

dictadura de Porfirio Diaz. La clase obrera era muy maltratada, pues no exlstian 

ordenamientos que los protegieran, aunado a que el setenta por ciento de la 

población era rural y po..- lo mismo era realmente explotada. Nuevamente surge la 

acción de poner fin a la dictadura gubernamental, que ya no era tanto de Oiaz. sino 

de la burguesla y el grupo de los científicos que eran de sobremanera conservadores 

del sistema imperante. Hasta que el General Francisco l. Madero expide el Plan de 

San Luis el 5 de octubre de 1910. en donde desconoce el gobierno de Diaz, convoca 

al restablecimiento de la Constitución y a la introducción del principio de no reelección. 

A la caida de Dlaz, de la Barra y después Madero llegan a ser presidentes. pero sus 
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gobiernos no actu.-on en favor de lo• campesinos, por lo que surge un caudiHo muy 

nombrado: Emillano .z.p.ta con su proclama de Tierra y Libertad. 

Una vez sucedido todo esto se vuelve al fervor proteccionista de su ley 

fundamental, su sistema federal y de la legitimidad de sus gobemantes. Después se 

celebra el Plan de Guadalupe, en donde se desconoce al traidor de Huerta como 

presidente, as( como los poderes de los gobiernos de los estados y se propone 

Carranza como Primer Jefe del Ejército. Este plan es el antecedente inmediato de la 

Constitución de 1917. 

d. Texto Original de la Conatttucl6n de 1917. 

Carranza, el .Jefe del Ejército Constitucional convoca a la reunión de un 

Congreso Constituyente para dar al pais una nueva Constitución. Se reunió el 

Congreso en Quer6taro en noviembre de 1916; el primer jefe, Carranza, presentó un 

proyecto de Constitución que después es promulgado el 5 de febrero de 1917 como la 

Nueva Constitución Mexicana. 

Al discutirse el articulo s• de la Constitución se presentó un proyecto de 

disposiciones reguladoras de las bases del derecho al trabajo. Se opuso a esta 

Iniciativa un grupo renovador. Después de arduas y acaloradas polémicas llegaron a 

un acuerdo que consistió en consignar, en un capitulo especial, las bases reguladoras 

del trmbajo. 

Aceptada la fórmula, se trabajó en privado por los representantes de uno y 

otros grupos, con intervención del Secretario de Gobernación, y se formuló un 

proyecto del articulo _123, el que sometió a la consideración del Constituyente y lo 

•probó. 

El texto original que enmarca la Constitución de 1917, respecto al articulo 
quinto, es el siguiente: "Art. 5. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales 
sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como 
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pena por la autoridad judic1a!. el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones 1 y 11 
del artículo 123. 

En cuanto a Jos se"'1c.os públicos, sólo podrán ser obligatorios. en los ténninos 
que establezcan las leyes respectivas, el de las armas, los da jurados. Jos cargos 
consejiles y los cargos o.e elección popular, directa o indirecta, y obligatorias y 
gratuitas, las funciones elec:orales. 

El Estado no pueae permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o 
convenio que tenga por ot:Jeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de 
la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación, o de voto religioso. 
La ley, en consecuencia. :io permite el establecimiento de órdenes mon•sticas, 
cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. 

Tampoco puede adr.i:rt1rse convenio en que el hombre pacte su proscripción o 
destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 
profesión, industria o come.~c,,o. 

El contrato de traba;o sólo obligará a prestar el servicio contenido por el tJempo 
que fije la ley, sin poder exceder de un ar'\o en perjuicio del trabajador. y no podrá 
extenderse. en nlngün case a la renuncia. pérdida o menoscabo de cualquiera de los 
derechos políticos o civiles 

La falta de cumphmiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, 
sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso 
pueda hacerse coacción sobre su persona". 19 

El articulo noveno &llCµresaba: 

.. Art. 9. No se podra coartar el derecho a asociarse o reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto licito pero solamente los ciudadanos de la República podrán 
hacerlo para tomar parte en los asuntos politicos del pais. Ninguna reunión armada 
tiene derecho de deliberar 

No se considerará 1'.egal, y no podrá ser disuelta, una asamblea o reunión que 
tenga por objeto hacer una petición, o presentar una protesta por algún acto a una 
autoridad, si no se profie~en injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarta a resolver en el sentido que se deseé". 20 

El articulo 123 de la Constitución disponia: 

.. Art. 123. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán expedir 
leyes sobre el trabajo. fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a 
las bases siguientes, fas cuales regirán el trabajo de los obreros, jomaleros, 
empleados. domésticos !" artesanos, y de una manera general, todo contrato de 
trabajo. 

l. La duración de ta 1omada máxima será de ocho horas; 
11. La jornada IT\áxlma de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan 

prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los 

19 TENA RAMíREZ, Felipe. Leyes Fyndamenta!es de México lBOB - 1989. Op. cit. 

f.iP¡b~;~8!º~. 820- 821. 
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jóvenes menores de dieciséis años. Queda también prohibido a unos y otros el trabajo 
nocturno industrial; y en Jos establecimientos comerciales no podrán trabajar después 
de las diez de la noche; 

111. Los jóvenes mayores de doce años y menores de dieciséis, tendrán como 
jomada máxima, la de seis horas. El trabajo de los ninos menores de doce años no 
podrá ser objeto de contrato. 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un dia de 
descanso, cuando menos. 

V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al pano, no desempeñarán 
trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al 
parto, disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario integro y 
conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por su contrato. En el 
periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día. de media hora 
cada uno, para amamantar a sus h•JOS: 

VI. El salario minimo que deberá disfrutar el trabajador. será el que se 
considere suficiente, ateridiendo las condiciones de cada región, para satisfacer las 
necesidades normales de la vida del obrero. su educación y sus placeres honestos, 
considerándolo como jefe de familia. En toda empresa agricola. comercial, fabril o 
minera, los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades que 
será regulada como indica la fracción IX; 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta 
sexo, ni nacionalidad; 

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o 
descuento; 

IX. La fijación del tipo de salario mínimo y de la participación en las utilidades a 
que se refiere la fracción VI. se hará por comisiones especiales que se formarán en 
cada Municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación que se establecerá 
en cada Estado. 

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda del curso legal, no 
siendo permitido hacer1o efectivo con mercancías. ni con vales, fichas o cualquier otro 
signo representativo con que se pretenda substituir la moneda; 

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de 
la jomada, se abonará como salario por el tiempo excedente un ciento por ciento más 
de lo fijado para las horas nonnales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá 
exceder de tres horas diarias. ni de tres veces consecutivas. Los hombres menores de 
dieciséis años y las mujeres de cualquiera edad, no serán admitidos en esta clase de 
trabajos~ 

XII. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de 
trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones 
cómodas e higiénicas. por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio 
por ciento del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, 
enfennerias y demás servicios necesarios a la comunidad. SI las negociaciones 
estuvieren situadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un número de trabajadores 
mayor a cien. tendrán la pnmera de las obligaciones mencionadas; 

XIII. Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población 
exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno que no 
será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados 
públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros 
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recreativos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de 
expendios de bebidas embriagantes y casas de juegos de azar. 

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de 
la profesión o trabajo que ejecuten: por lo tanto, Jos patronos deberán pagar la 
indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte 
o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo 
que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el cmso de que el 
patrono contrate el trabajo por un intermediario; 

XV. El patrono estará obligado a observar en Ja instalación de sus 
establecimientos los preceptos legales de higiene y salubridad y adoptar las medidas 
adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y 
materiales de trabajo, así como de organizar de tal manera éste, que resulte para la 
salud y Ja vida de los trabajadores la mayor garantia, compatible con la naturaleza de 
la negociación. bajo las penas que al efecto establezcan las leyes: 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse 
en defensa de sus respectivos intereses, fonnando sindicatos, asociaciones 
profesionales, etc.; 

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos 
las huelgas y Jos paros; 

XVIII. Las huelgas serán licitas cuando tengan por objeto conseguir el 
equilibrio entre los diversos factores de la producción, annontzando los derechos del 
Trabajo con los del Capital. En los servicios públicos será obligatorio para los 
trabajadores dar aviso. con diez dias de anticipación, a la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, de la fecha señalada para la suspención del trabajo. Las huelgas serán 
consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría delos huelguistas ejerciere 
actos violentos contra las personas o l•s propiedades, o, en caso de guerr•. cuando 
aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. 
Los obreros de los establecimientos fabriles militares del Gobierno de la República no 
estarán comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser asimilados al 
Ejército Nacional; 

XIX. Los paros serán licites únicamente cuando el exceso de producción haga 
necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un limite costeable, 
previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje; 

XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a 
la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, fonnada por igual número de 
representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno; 

XXI. Si el patrono se nagare a someter sus diferencias al Arbitraje o a aceptar 
el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y 
quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, 
además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los 
trabajadores, se dará por tenninado el contrato de trabajo; 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada, o por haber 
ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga licita, 
estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizllrfo con el 
importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá la obligación cuando el obrero se 
retire del servicio por falta de probidad do parte del patrono o por recibir de él malos 
tratamientos, ya sea en su persona, o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. 
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El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos 
provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia 
deél; 

XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos 
devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre 
cualesquiera otros en los casos de concurso, o de quiebra; 

XXIV. De las deudas contraías por los trabajadores en favor de sus patronos, 
de sus asociados, familiares o dependientes, sólo sera responsable el mismo 
trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrán exigir a los miembros de 
su familia, ni serán exigibles, dichas deudas, por la cantidad excedente del sueldo del 
trabajador en un mes; 

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para 
éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo, o por cualquiera otra 
institución oficial o particular, 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario 
extranjero, deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por 
el cónsul de la nación a donde el trabajador tenga que ir en el concepto de que, 
ademas de las cláusulas ordinarias, se especificara claramente que los gastos de la 
repatriación quedan a cargo del empresario contratante; 

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se 
expresen en el contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva dada 
la indole del trabajo. 

b) Las que fijen un salano que no sea remunerador a juicio de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del 
joma l. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, tabema, cantina o tienda 
para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos 
establecimientos. 

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de 
consumo en tiendas o lugares determinados. 

f) Las que permitan retener el salano en concepto de multa. 
g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a 

que tenga derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales. perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento del contrato, o por despedirsele de la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 
consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a Jos trabajadores; 

XVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la 
familia. bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales, ni 
embargos, y serán transmisibles a titulo de herencia con simplificación de las 
fonnalidades de los juicios sucesoras: 

XXIX. Se consideran de utilidad social: el establecimiento de cajas de seguros 
populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y 
de otros fines análogos, por lo cual, tanto el Gobiemo Federal, como el de cada 
Estado, deberan fomentar la organización de instituciones de esta índole, para 
infundir e inculcar la previsión popular, y 
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XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social las sociedades 
cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser 
adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados ... 21 

Para concluir este apartado diremos que los artículos señalados fueron 

acentuando el predominio de los valores sociales, Jo que impulsó la convicción de la 

necesaria intervención del Estado para ordenar a la sociedad y más en materia 

laboral, porque esta se encontraba realmente descontenta, pero al configurarse estos 

nuevos derechos sociales, la multiplicidad de los niveles funcionales hizo que estos 

derechos se transformaran para adquirir el carácter propio de conferir estatus, 

delimitar, asegurar y determinar la situación jurídica del individuo, así como las bases 

de su situación jurídica respecto con otros individuos, en materia de trabajo y 

protección de derechos laborales. Mientras que por otro lado los derechos individuales 

no resaltaban con gran énfasis los valores sociales, sino que solamente se dirigían a 

la protección del derecho del individuo y no como los derechos sociales referidos a la 

protección de determinadas colectividades, por ejemplo, los grupos débiles y 

desprotegidos. 

e. Ley Federal del Trabajo de 1931. 

La Constitución Carrancista de 1917, en el proemio del articulo 123 establecía 

el deber del Congreso y de las legislaturas estatales de crear legislaciones en materia 

laboral, sin embargo, el Presidente de México en esa época, Emilio Portes Gil propuso 

la reforma de la fracción X del articulo 73 constitucional, de las facultades del 

Congreso, y del proemio del artículo 123 a fin de que solo tuviese la facultad del 

Congreso y ya no la legislatura de los Estados, es decir, de alguna manera federalizar 

la materia laboral. 

Antes de ser aceptado el proyecto, la Secretaria de Gobernación convocó a 

una reunión obrero - patronal el 15 de noviembre de 1928, en donde se discutió un 

proyecto de Código Federal del Trabajo. Dicho documento fue publicado por la CTM y 

se puede considerar como antecedente inmediato a la Ley. 

::!:I lbidem. p.p. 870 - 874. 
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Las reformas constitucionales a los artículos 73, fracción X, y 123 se dieron el 

6 de septiembre de 1929 e inmediatamente después el Presidente Portes Gil mandó 

el proyecto de Código Federal del Trabajo para su aprobación en las Cámaras, pero 

no fue aprobado como él pensaba, ya que tenia muchas enemistades, además de 

establecer una sindicalización única, lo que no permitieron tos diputados defensores 

de la clase obrera. 

Se hizo un Segundo Proyecto, pero ahora en vez de llamarle Código, se le 

llamó Ley, esto fue dos años después. El Proyecto fue formulado por Aarón Sáenz, 

en ese entonces Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, junto con su comisión 

redactora Eduardo Suárez, Aquiles Cruz y Cayetano Ruiz G. A este proyecto se le dio 

aprobación después de múltiples modificaciones y fue promulgado como Ley el 18 de 

agosto de 1931 por el entonces Presidente de México Pascual Ortiz Rubio. 

2. Derechos humanos. 

Ahora corresponde la descripción breve de los antecedentes del 

reconocimiento de los derechos humanos en la historia del mundo y de nuestro país. 

En la actualidad diversos estados abrazan en su ley fundamental los derechos antes 

mencionados, asi como en los tratados o convenciones internacionales, además de 

las Declaraciones solemnes, colocándolos en una posición de primacía respecto de 

los demás derechos que puede ostentar la persona. Pero no siempre ha sido asi, 

porque los derechos humanos se han tenido que ir conquistando al precio del dolor y 

la lucha por conseguir su reconocimiento. Actualmente vemos muchas organizaciones 

no gubemamentales que se encargan de la defensa de los derechos humanos, y si 

existen organismos de defensa es por que a menudo existen violaciones a éstos. 

Veremos en los antecedentes la evolución del reconocimiento de los derechos 

humanos en la historia. Comencemos con la descripción. 



La historia de los demchos humanos podemos divjdlrta en tres grandes etapas: 

a) la etapa Inicial; b) - de raglamen~ o positivación; y poi' último la e) 

lnremalización o gkJballzac:i6n.2' 

•-Le-·-·· 
Loa derechos def hombre siempre han sido motivo de preocu~. por eso 

es que vemos sus orfgenes en Egipto y Mesopotamia. donde se consideraba legítimo 

el uso de la fuerza para proteger los derechos de los desprotejidos. Entonces con esto 

vemos que las legislaciones antiguas se preocupaban por los débiles y loa protegfan 

con la ley. DespUés vemos el Código de Hammurabi de 1690 a. de C. en donde se 

describen los derechos comunes a los hombres sobre la vida. la familia, la propiedad, 

el honor y la buena fama. agregando que el derecho estaba por encima del arbitrio del 

Rey. 

500 anos a. de C., Buda, en la India, hablaba de la igualdad de origen de tos 
hombres, mientras que en Grecia es donde aparecen testimonios de la conciencia de 

que el Hombre ea libl'e y responsable de sus actos. Datos signtficattvos de origen 

griego son tos siguientes: 

1. El sistema poHli<x> de Atenas basado en el hombre libre y con la instauración 

de Ja democracia directa de Perlcles con la participación, en los asuntos públfcoe, de 

todos los ciudadanos. 22 

2. La creencia en las leyes no escritas superiores y anteriores a las de 

organización polltk:a, que está en el pensamiento de los sofistas y estoicos; y 

2
' ALEMANY VERDAGUER, Salvador. curso de Perechqs Humanc:w. Bosch. Casa 

Edllortal, s. A. Espana. 1984. p. 21. 
22 Esto sucedió aproximadamente en el siglo V antes de Cristo. 



3. El juicio seguido con- A.gormo (afio 403 a. de C.) en el que entran en juego 

los derechos humanos. 

En Aoma .. dio la regulación del Derecho • la libertad concebida por k>s 

griegos y el tute&ar al individuo en tas relaciones entre el podar y los particulares. 

protegiendo mediante una gran variedad de interdictos. La Ley de las Doca Tablas 

aseguraba la libertad, la propiedad y la protección d .. e los derechos del ciud8dltno y 

por eao era considerada et orig•n de un texto constitucional. Durante el m•ndato del 

emperador Trajano (98 - 117) ae encomendó al Curador de la Ciudad la protección de 

los nit\os y de las ciases m•s humildes contra los poderosos aunque éstos estuvieran 

investidos de autoridad. 

Con el emperador Valentiniano 1 (364 - 375) se estableció el Defensor Plebis 

con el fin de simplificar la administración de Justicia y acabar con los abusos de los 

poderosos. 

Con al Cristianismo, con su mensaje dirigido a todos los hombres, supone un 
gran avance al rcxnper con la desigualdad de los hombres por su origen y la 

esclavitud, e Influir decisivamente en la fundamentación de los derechos de la 

persona al dignificar1a. 

Con la desaparición del Imperio Romano (siglos IV y V) y su fragmentación en 

pequer"\os reinos también desaparece el derecho romano protector de los ciudadanos 

libras, y hace su aparición la fuerza como fuente u origen de derechos. 

Esta etapa es la base de muchos conceptos filos6fico-juridicos que tuvieron 

mucha influencia en los siguientes pensadores y obviamente mencionan los 

conceptos básicos para nuevas declaraciones de derechos humanos y 

reconocimientos registrados en las siguientes etapas. Entre los conceptos básicos 

podemos encontrar &a Ubenad, igualdad, la equidad, bien comUn y justicia. 



b. Reglamentación o positivación. 

Los derechos humanos de esta época son en cierto modo estamentates. es 

decir, iban dirigidos a ciertos grupos de personas o estamentos, por tanto, no 

alcanzaban la generalidad a todos los súbditos de un pals o ciudad. 

En la Edad Media se reconocen en diversos documentos juridicas derechos 

humanos, que regularmente son restricciones al poder real y sus agentes, para evitar 

agresiones y abusos. Este tipo de documentos aparecen en toda la Europa 

occidental, dando lugar además al desarrollo social y económico de las ciudades, ya 

que como protegian al extranJero contra las ofensas de otros y además daban 

oportunidad a que residiera en Ja ciudad, por eso las ciudades iban desarrollándose 

social y económicamente. Entre los documentos más importantes podemos mencionar 

a las Curias de León (año 1188) en donde el Rey Alfonso IX se comprometía • hacer 

justicia y a otorgar ciertas garantías a las personas como un pequet\o catálogo de 

derechos individuales; otro es la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215 promulgada 

en Inglaterra, donde se conviene con obispos y barones, además del Rey, a respetar 

determinados derechos de los barones de su reino que ya poseían con anterioridad. 

Estos derechos eran de manera general los siguientes: La libertad de la Iglesia; no 

incautación a tierra alguna para pago de deuda siempre y cuando el deudor tenga 

bienes suficientes para pagar; ~hombre libre seria castigado en proporci6n al grado 

del delito que haya cometido. los condes y barones sólo podrían ser castigados por 

sus Iguales y en proporción a la gravedad del delito; ningún hombre libre será 

detenido ni preso, ni desposeído de sus derechos o posesiones, ni deelarado fuera de 

ley ni exlllado, ni perjudicada su posición de cualquier otra forma, a no ser1o por medio 

de un juicio legal de sus iguales o por la ley del país. 24 

Por otro lado, también encontramos en esta época la deciaración de la Bula de 

Oro de 1222, en Hungría promulgada por el rey Andrés 11, que limitaba fos poderes de 

ta Corona, y la Joyeuse Entrée. en Bélgica, especie de juramento en la toma de 
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posesión del Prfncipe. Además surgen las Disposiciones de Oxford en 1258, en 

lnglatef'Ta, en donde se disponía que en cada Condado se eligirian cuatro caballeros 

sabios y leales, y que cada vez que se reuniera el Tribunal del Condado se juntarían 

para recibir todas las demandas relativas a los dafaos y perjuicios que hubieran sido 

causados por los sheriffs, los alguaciles o cualquier otro hombre. a cualquier persona, 

y para reunir las piezas de convicción relativas a esas quejas, en espera de que la 

región sea de nuevo visitada por el juez real. Otro documento importante es el Pacto 

del 1• de Agosto de 1291, que es el origen de la Confederación Suiza, en donde se 

consagran derechos de libertad y seguridad jurídica. El Código de Magnus Erikson de 

Suecia de 1350 en donde observa las obligaciones del Rey, entre las que se 

encuentran la de seguridad jurídica tanto para el procesado asi como Ja seguridad en 

las posesiones de los súbditos. 25 

Ya para el siglo XV observamos la evolución de los derechos humanos con la 

Pragmática de los Reyes Católicos de 1840, en donde declaran Ja libertad de 

residencia para cualquier hombre y mujer, vecinos o moradores de Jos distintos 

Reinos. A este documento le siguen otros como las Leyes de Burgos del 27 de 

diciembre de 1512, en donde la Ley Primera. Décima Tercera, Décima Octava y 

Vigésima Novena en donde se dan ciertos derechos a los habitantes de las Indias, 

también la Cédula concedida por Femando El Católico en 1514, donde permite a los 

indios casarse y que ninguna ley se los impida. Otro documento importante es el 

Decreto de Carfos 1 sobre la Esclavitud en las Indias de 1524 que disponia entre otras 

cosas la de que no se podía obligar a un indio libre a trabajar, so pena de muerte. 

Durante el siglo XVI proliferaron las disposiciones de protección a los 

derechos humanos en tas Indias, como hemos visto, estos documentos se enfocaban 

a otorgar una mínima parte de derechos a Jos indios conquistados; tal es el caso de la 

Bula Sublimis Oeus concedida por Paulo 111 dada en San Pedro el año de 1573, Las 

Leyes Nuevas de Indias del 20 de noviembre de 1542, La Real Cédula del Rey Felipe 

2
"' PECES BARBA, Gregario y otros. Derecho positiyo de los Derechos Hyroanos. 

(Colección Universitaria). Debate. España. 1987. p.30 y 31. 
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11 al Virrey del Perú en 1592 en la que se reconoce el derecho a la inviolabilicHld de la 

correspondencia. 

En Europa surgen las luchas religiosas, a mediados del siglo XVI. mismas que 

concluyen con la firma de Paz de Ausburgo en 1555, que consagra el principio de que 

los súbditos han de profesar la religión oficial de su monarca. Est. violación at 

derecho de libertad de conciencia y culto religioso de las personas da lugar a un 

movimiento para lograr el reconocimiento del der-echo a la libertad del pensamiento y 

de profesar libremente una religión, que se logra por medio del Edicto de Nantes, en 

Francia en 1 598. 

En el siglo XVII son también muchos los documentos los que defienden ciertos 

derechos para el hombre. En este siglo se dan los documentos mas importantes para 

la historia de los derechos humanos y de la figura del amparo en muchos paises. 

Comenzaremos por la Petition of Rlghts (Petición de Derechos) del 2 de junio 

de 1628 en donde después de una gran tensión entre el Parlamento y la Corona 

Inglesa y con el reinado de Jacobo 1, sucedido por el de Carlos I, que desembocarfa 

en Ja guerra civil y la ejecución del Rey, el Juez Coke que era el autorizado para exigir 

que las demandas del Partamento se transmitieran al Rey, manda a éste una petición 

de reivindicación redactada por los Lores y los Comunes, en la cual. se establecía que 

nadie podia ser detenido o juzgado mas que por la Jey ordinaria, la abolición de la ley 

marcial y la supresión de Ja obligación de alojar soldados. 26 

Otro documento fue el Cuerpo de Libertades de la Bahía de Massachusetts del 

mes de diciembre de 1641, este documento fue el primer catálogo norteamericano de 

derechos humanos y ejerció una gran influencia sobre ros textos positivos posteriores 

de las demás colonias. Entre los derechos que consagra encontramos el de la vida, el 

honor, la libertad, seguridad jurldica, integridad corporal, a la familia, al trabajo, etc. 

2' Jbidem. p.p. 34 a 36. 
26 Periodo que comprende de 1603 a 1625. 
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Siguiendo a esta declaración encontramos el Acta de Habeas Corpus del 26 

de mayo de 1679, que básicamente consiste en presentar al prisionero ante el juez 

con el objetivo de verificar la leg•lidlad de la acusación que se Je hace. Más que un 

derecho fundamental es una técnica juridica articulada para Ja defensa de la libertad 

personal. 

La Declaración de Derechos de junio de 1688, es el siguiente documento 

importante de este siglo, aprobada por el Parlamento el 12 de febrero de 1689, y que 

fue presentada por Guillermo de Orange, eSJ)OSo de Maria la hija de Jacobo 11, quien 

fue destronado y se refugia en Ja Corte de Luis XVI, para no volver nunca a Inglaterra. 

Con la Bill of Rights se abre un pe,-iodo de producción legislativa que consolida el 

régimen salido de Ja Revolución Inglesa. Entre los principales derechos que consagra 

esta declaración son: la seguridad jurídica. derecho de petición, de poseer armas en 

casa, y de no pagar impuestos en dinero por o para el uso de la Corona bajo pretexto 

de prerrogativa sin consentimiento del Parlamento. 

A la obtención de Ja hbertad religiosa con el Edicto de Nantes y de la libertad 

de conciencia. ahora Jos hombres se empezaron a preocupar por sus derechos 

civiles y políticos, puesto que por la situación que se vivia, la burguesia aumentaba en 

menor proporción que la clase proletariada, misma que buscaba reclamar la supresión 

de privilegios de la nobleza y la igualdad ante Ja ley, afirmando sus derechos de 

libertad y de propiedad. También aparecen corrientes que luchan por la humanización 

del derecho penal y de abolición de la tortura. 

Es en el siglo XVIII cuando se asientan de manera definitiva los derechos 

fundamentales como derechos del individuo, es decir, ya no son Jos derechos de los 

sübditos, sino que se convierten en derechos del hombre sin distinción de raza, color, 

sexo, etc. Los documentos están ligados al movimiento constitucional que operó en 

un cambio en la estructura política de los Estados. Estos documentos se contienen en 

I• parte dogmática. de las Constituciones y fonnaban un conjunto de derechos bien 

definidos. En esta etapa se da una transformación del Estado, es decir, el Estado 

pasa de una posición liberal a una posición social. 
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Lo mas importante que se observa en este siglo es el conjunto de 

declaraciones de derechos de los Estados de América del Norte, y la Oedaraci6n de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa. El primer ejemplo de declaración de 

Derechos Humanos moderna es la que encontramos en las colonias inglesas en 

Norteamérica, con la Declaración de Derechos del Estado de Virginia del 12 de junio 

de 1776, que en su articulo primero consagra que todos los hombres son por 

naturaleza libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos. En su articulo 

segundo establece que todo poder es inherente al pueblo y que proviene de él. 

También establece otro tipo de derechos de seguridad jurídica, libertad. igualdad, 

tanto en el proceso como en la libertad. 
27 

La Declaración de independencia de los Estados Unidos de 4 de julio de 1776 

es considerada como la primera fonnulación legal de los derechos del hombre, con 

obligación de proteger los derechos naturales. Oecia en su pre.tllmbulo: 

"'Sostenemos que estas verdades son de suyo evidentes, que todos los 
hombres son creados iguales; que están dotados por su creador de ciertos derechos 
inalienables; ... que para asegurar tales derechos se instituyen entre los hombres los 
gobiernos, que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; que 
toda vez que una fonna de gobiemo se vuelve destructiva de estos objetivos, es el 
derecho del pueblo atterar1o o abolir1o" .28 

Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert 

R. Livingston fonnaron parte del comité que dio forma y vida al comunicado, siendo el 

primero de ellos Jefferson, el gran padre de la Declaración. 

Otra declaración que apuntaremos es la Declaración de Derechos y normas 

Fundamentales de Delaware del 11 de septiembre de 1776, la cual, denota a criterio 

de Gregario Peces Barba lo siguiente: "refleja la Influencia de otros textos positivos de 

las colonias, especialmente de las declaraciones de derechos de Virginia y 

27 PECES BARBA, Gregario y otros. Derecho Posjtjvo de los Derechos Humanos Op. 
cit. p.p. 101-105. 
28 CASTAN TOBEÑAS, José. Los Derechos del Hombre. Cuarta edición. Reus, S.A. 
Espana. 1992. p. 121. 



Pennsylvania. Además garantiza el ejercicio de los derechos civiles solo a los 

cristl•nos·. 29 

Esta declaración establece la fundamentación popular en el gobierno a través 

de un pacto, recoge además el derecho del pueblo a participar en la legislación, el 

derecho de petición, el de imparcialidad de tos jueces y el ya mencionado en la no 

exceslvldad de la fianza o multas desmedidas, ni penas crueles o inusuales. 

La revolución francesa supone un reconocimiento de los derechos 

individuales, civiles y políticos, dando lugar a la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional, después de más de 

siglo y medio sin convocarse, del 26 de agosto de 1789, en Versalles. Más, como 

indica Biscaretti, la Declaración de 1789 fue absorbida de modo indeleble, en sus 

principios esenciales por el ordenamiento constitucional francés y mantenida 

siempre en vida por el mismo a través de múltiples vicisitudes: de tal modo que a 
ella, aun explícitamente, reenvían los preámbulos de las Ultimas Constituciones 

francesas de 1946 y 1958. Lo anterior como sostenimiento de la influencia de esta 

declaración en Constituciones actuales. 30 

Como caracteristicas mas relevantes de la Declaración francesa siguiendo a 

Peces·Barba podemos señalar las siguientes: 1.Constituye tm caso paradigmático 

de formulación abstracta y racionalista de los derechos humanos como derechos 

naturales. 2.Está plasmada en un texto único, producto de varias redacciones, a 

diferencia de las declaraciones norteamericanas. 3.Supone una ruptura total con la 

tradición histórica anterior a la legislación de la Monarquía. 4.Además de una 

Declaración de Derechos, representa el núcleo del constitucionalismo moderno y sus 

principales postulados. 5.Respecto de las declaraciones norteamericanas, tiene un 

carácter mils laico y en ella apenas aparecen referencias religiosas. 6. Establece una 

nueva legitimidad, que expresa la fundamentación del nuevo Estado liberal de 

~"' PECES BARBA, Gregario. Derecho Positivo de los Derechos Humanos. Op. cit. p. 
101-105. 



41 

derecho. 7.Reconoce la vinculación de los derechos a la Constitución. es decir. 

supone la necesidad de su posltivación para fa plenitud da tates derechos. 

8. Trasciende del ámbito nacional, puesto que se presenta con una vocación de 

universalidad y se ofrece como modelo a toda la humanidad. 31 

Esta declaración fue de gran influencia para muchas Constituciones en el 

mundo, por lo tanto, mencionaremos algunas de sus disposiciones. El articulo primero 

dispone: que .. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. U.s 

distinciones sociales solo pueden fundarse en la Utilidad común; en el articulo 

segundo se,,ala que Ja meta de toda asociación política es la conservación de 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son: fa libertad, la 

propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; el tercero seflala que el origen 

de toda sober-anla reside esencialmente en la nación; El articulo cuarto define la. 

libertad como en el poder hacer todo fo que no dalia a Jos demás. Se-'ala además en 

otros artículos las garantías de seguridad jurídica, a la participación política, etc. 

Con esto temlinamos el siglo XVIII y empezaremos por el siglo XIX en el que 

se encuentran abundantes declaraciones sociales de derechos humanos . 

Las declaraciones del siglo XIX siguen Ja 'º""ª de la declaración francesa de 

1789, pero la estructura y su carácter no deja de presentar algunas novedades, como 

fas corrientes liberales, conservadoras y la doctrinas marxistas. En esta fase se 

reconocen los derechos humanos de resistencia o del poder para después c..ecer en 

núm.ro en Jos derechos humanos de oposición 8' poder. En la etapa mencionada se 

da el cambio de Ja pr-omulgación solemne de las declaraciones de derechos humanos 

a la integración a Ja Constitución de éstos derechos consag,-ados. Los derechos 

humanos dejan de proclamarse en declaraciones abstractas y programáticas para 

30 CASTAN TOBEÑAS, José. Los P.rwchos del Hombre. Op. Cit. p. 121. 
31 PECES BARBA, Gregario. Lo1 Derechos del Hombre en 1789 Reflexiones en el 
Segyndo Centenario de la Declaración Francesa. T. VI. Asociación Francesa de 
Derecho. Espafla. 1989. p. 57 ss. 
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incluirse en la norma jurfdica fundamental de cada país, la Constitución, alcanzando 

asf las garantías y seguridades establecidas en la misma. 

En Suecia, 1809, aparece la institución del Ombudsman para proteger Jos 

intereses de los ciudadanos, figura que hasta la fecha se ha mantenido. 

La Constitución de 1814 de Francia recoge los derechos humanos y Jos 

introduce en su articulado, asf como la Constitución de Cádiz que menciona algunos 

derechos de manera dispersa. Otra Constitución es Ja Constitución de Bélgica de 

1831 que también consagra algunos derechos humanos. Hablando de este siglo es 

importante recalcar la publicación del Manifiesto del Partido Comunista en 1848, en 

donde Carlos Marx y Federico Engels consagran una cantidad de derechos sociales, 

económicos y jurídicos, junto con los ciásicos derechos individuales. 

Por otro lado, también en Francia, en su Constitución de 1848 recoge por 

primera vez algunos derechos sociales y económicos. 

En esta época también se luchó por la libertad, primero con Ja trata de 

esclavos y Juego de Ja esclavitud misma de sus consecu~ncias, cuyo posterior 

desarrollo alcanza una gran dimensión internacional culminando en la etapa de 

internacionalización de derechos humanos. 

En et siglo XX las cosas no son tan contrastantes como en los anteriores. pero 

con la diferencia de que nuestro siglo expresa la consolidación de los derechos 

económicos, sociales y culturales que aparecieron en el siglo XIX. Se produjo su 

integración con los derechos civiles y políticos y, así la filosofía de los derechos 

fundamentales supone el esfuerzo de síntesis que encontramos ya en Jos textos de 

principios del siglo, empezando por la Constitución de Jos Estados Unidos Mexicanos 

y por Ja Constitución alemana de Weimar. Estas Constituciones recogen ciertos 

derechos que aparecen como consecuencia de la revolución industrial y de las luchas 

del proletariado, mismos que se vuelven dásicos y que son Jos económicos y sociales. 

Principalmente éstas dos Constituciones enmarcan los anteriores, entre Jos que 



destacan: 1. El derecho al trabajo, su seguridad y en condiciones hum81\as; 2. I• 

ampliación del sufragk> en la representación politlca, en un sutr.gio univ.,..I y no 

restrictivo como antes~ 3. La asociación sindical, con sus derechos sindicales y de ta 
libertad de sindicación. Otro derecho que recoge I• Constitución mexicana ea el de la 

protección del amparo. 

Otras Constituciones fueron promulgadas, como fue la nJsa, que con el triunfo 

d9 los bolcheviques surge eJ del 10 de julio de 1918, y que se inicia con I• Dec:taración 

nJsa de loa derechos del~'° trabajador y explotado del 4 de enero de 1918. Esta 

deciaración es una réplica a la declaración de lo• derechos del hambre y el 

ciudadano, de honda repercusión en las constituciones soviétfcms y de las 

democracias populares. cocno la estaliniana de 1936 en Rusia. 

LA Constitución de Finlandia, en 1919, recoge I• figura sueca del Ombudsman, 

después la toma la Constitución de Oinaman:a en 1935 y a partir de ••.. ae fue 

generalizando a otros paises europeos. La Constitución de Austria de 1920 establece 

un control de constitucionalH:tad, mismo que examina ras violaciones de los derechos 

en ella conocidos. La Constitución espal'\ola de 1931 instaura el Tribunal de Garantías 

constitucionales; en e,..sil desde 1934 •• tiene el mandato de seguridad muy 

parecido al amparo mexicano y en Italia en su Constitución de 1947 se 1'9gUla la Corte 

Constitucional. 

Alemany ser"lala cienas innovaciones constitucionales de derechos humanos 

en asta épcca: a). reconocimiento de los partidos políticos, como expresión del 

pluralismo político; b). feCOnocimiento de los sindicatos; c) reconocimiento de las 

particularidades territonales en cada E•tado, y su autogobiemo regional dentro del 

ordenamiento jurídico estatal: d) derechos de extranjeros y apátridas; e) derecho de 

asilo; f) derecho de huelga g) regulación de la objeción de conciencia: h) derecho de 

petición; i) libertad de enselianza: j) protección a la salud; k) fomento del deporte; 1) 

medio ambiente adecuado: m) atención a los disminuidos flsicos, sensoriales y 



psfquicoa; n) derechos de los emigrantes; t'I) atención a la tercera edad; o) defensa de 

loa consumidores; y p) deberes civicos.32 

Las const•ntes violacionea de los der•chos humanos obllga¡n a actuar mas por 

su ••lv-auarda, puesto que se ha visto que durante el siglo XX no b•sta con el 

reconocimiento constitucional de los derechos humanos, sino que se tiene que hacer 

algo mas poderoso para protegerlos y que esté por encima de los poderes políticos 

...... 1e •• 

Las dos guerr•s mundiales dieron un gran ejemplo de que no servía 

verdade,..mente el reconocimiento de los derechos, sino existía un acatamiento real a 

••toa. A continuación mencionaremos •IQunos de los documentos que tienen gran 

trascendencia protectora de derechos humanos en nuestro siglo. 

Comenzamos por el Tratado de Versalles, por medio del cual se crea la 

Sociedad de Naciones el 28 de junio 1919, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, 

y su sistema de protección de las mlnorias étnicas, lingüisticas y religiosas de acuerdo 

a las nuevas estructuras de las naciones' de Europa, asi como el derecho de petición 

a la Organización por parte de las poblaciones de los territorios bajo mandato, marcó 

los origenes de la intemacionalizaci6n de los derechos humanos. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), creada también por el Tratado de Versalles con la 

intención de contribuir a la paz universal sobre la base de la justicia social 

promoviendo los derechos sociales fundamentales. 

Con la Segunda Guerra Mundial, y sus consecuencias, toma conciencia la idea 

de que los derechos humanos y su protección es un problema internacional. En la 

Carta d•I Atlántico de 1941, en la Oeciaraci6n de Naciones Unidas de 1942, en las 

32 ALEMANY VERDAGUER, Salvador. Curso de Derechos Humanos. Op. cit. p. 31. 



Propuestas de Oumbart.on Oaks de 1a..4 y en la Conferencia de Yalta en 1945, se 

reconoce a los derechos humanos su papel esencial para la paz. 

La Carta de las Naciones, aprobada en la Conferencia de San Francisco, 

llevada acabo del 25 de abril al 26 de junio de 1945, proclama la fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la 

igualdad de hombres y mujeres, todo esto en su preámbulo. Pero en su articulo 

prtmero menciona: 

"Los propósitos de las Naciones Unidas son: 

1. Mantener la paz y la seguridad intemacion•les, y con tal fin: tomar medidas 
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos 
de agresión u otros Quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de 
conforTnidad con los pnncipios de la justicia y del Derecho Internacional, el ajuste o 
arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir 
quebrantamientos de la paz; 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto 
del principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y 
tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; 

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 
desarrollo y estimulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 
religión; y 

4. Servír de centro que annonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar 
estos propósitos comunes . ..33 

Una de la primeras misiones de la O.N.U. fue la de elaborar un código o 

declaración de Derechos del Hombre, que redactada por una comisión especial se 

aprobó por Ta Asamblea General el 1 O de diciembre de 1946 como la Ceclaiaci6n 

Universal de Derechos Humanos, en París. En su preámbulo menciona siete 

considerandos en los que expresa la libertad, la justicia y la paz basadas en la 

dignidad intrínseca y los derechos inalienables de todos los miembros de la familia 

humana, así como que debido al desconocimiento y menosprecio de los derechos 

humanos y su aspiración a disfrutar una libertad de palabra y de creencias, la 

33 SEARA VÁZQUEZ, Modesto. Derecho Internacional Público. Decimocuarta 
edición. Porrúa, S. A. México. 1993. p. 424. 



46 

protección de los derechos humanos. y el desarrollo de relaciones amistosas entre las 

naciones. Menciona en su articulo primero: 

'"1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros'".34 

Vemos que en este artículo se consagra una intención muy bella, paro 

desgraciad•mente no se lleva a cabo. La Declaración consagra grandes derechos 

como la igualdad de derechos, a la vida, la libertad, a la seguridad en su persona, 

reconocimiento de su personalidad juridica, a una nacionalidad, protección de la ley, 

prohibición de torturas, penas crueles, inhumanas o degradantes, a recurso efectivo, 

no arresto injustificado, petición, posesiones, libertad de reunión y asociación, a la 

propiedad. etc. Son muchos los derechos que se enuncian en eªsta, pero como ya 

mencionamos no todos son respetados. En su articulo 23 la Declaración establece el 

derecho al trabajo, a la libre elección del mismo y a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, a salario igual, 

remuneración equitativa y satisfactoria, fundación de sindicatos y a sindicarse para 

defensa de sus Intereses. y derecho al descanso. 

El 16 de diciembre de 1966 fueron adoptados por la Asamblea General de la 

ONU dos convenios, El Pacto Internacional de derechos civiles y polilicos y el Pacto 

Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, con un protocolo 

facultativo para el primero. En los tres Instrumentos internacionales se incluyen 

mecanismos de protección. El Primer Pacto fue de 1966 que entró en vigor desde el 3 

de enero de 1976, y el Segundo que rige desde el 23 de marzo de 1976.35 

Sei\ala Alemany en su libro lo siguiente: "Además de esta internacionalización 

de los derechos humanos a escala mundial existe otra paralela o complementaria a 

34 lbidem. p.p. 469~ 475 . 
. H lbidem. p.p. 475- 505. 
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nivel continental o regional. así: a) En Europa: Los estados miembros del Consejo de 

Europa firmaron en Roma la Convención de salvaguardia de los derechos del hombf'e 

y de las liben.ades fundamentales ... Posteriormente en Turin el propio Consejo de 

Europa adoptó la Carta Social. La conferencia de Helsinkl, en 1975, con la asistencia 

de Jos estados europeos. adoptó en su Acta final cláusulas relativas a los derechos 

humanos. b) En Aménca· La conferencia i~teramertcana, en Méjico (sic). en su 

reunión de clausura las Repúblicas hispanoamericanas se adhirieron a los derechos 

humanos. En Bogotá se fimia la Carta constitutiva de la Organización de los Estados 

Americanos (O.E.A.), que contiene disposiciones sobre dentehos humanos. se 

aprueba la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre y I• Carta 

intemacíonal americana de garantías sociales. En 1959 se crea ta Comisión 

interamericana de los Derechos del Hombre. En 1965 se adopta la Declaración de 

San Juan de Puerto Rico y en 1969 se firma la Convención americana sobre derechos 

humanos conocida como ef Pacto de San .José. 

No hay que olvidar la creación en 1928 de la Comisión interamericana de las 

mujeres, y el Instituto interamericano de la infancia que data de 1927 ... ..36 

Con esto terminamos los antecedentes internacionales para pasar a los 

antecedentes nacionales, ya que aquí encontraremos otras fuentes primordiales de 

los derechos humanos en nuestro país. 

B. Antecedentes N•cionales. 

Los antecedentes nacionales de ros derechos humanos son muy importantes 

en el estudio en cuestión porque desembocan en la comprobación de la tesis que se 

presenta. En estos antecedentes encontramos grandes mejorías a los derechos 

humanos en las diferentes épocas, a consecuencia de la lucha del proletariado, de Jos 

obreros contra la burguesía y el gobierno. 

36 ALEMANY VERDAGUER, Salvador. Curso de Derechos Hymanos. Op. cit. p.p. 34 -
35. 
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En la historia de tos derechos humanos en México la podemos dividir en dos 

grandes partes: a) Antes de la Constitución de 1917; y b) Después de Ja Constitución. 

La primera etapa a estudiar es la de Antes de la Constitución de 1917, misma que se 

puede dividir en varias etapas de acuerdo a los documentos de derechos humanos 

que se dieron desde los movimientos de emancipación hasta, como ya se mencionó. 

la Constitución de 1917. 

•·Del Bando de Hid•lgo de 1810 hasta 1856. 

En ésta época México se encontraba todavía bajo el yugo de los españoles y 

los movimientos de emancipación estaban latentes, es el caso que Hidalgo el 29 de 

noviembre de 1810, en Guadalajara, en donde abolió la esclavitud mediante un 

bando. Este Bando contenía el derecho a la libertad, además de la supresión de los 

impuestos especiales que debfan pagar las castas y del uso obligatorio del papel 

sellado. 

Después de que Hido;!::Iº fue derrotado por Calleja en el Monte de las Cruces. 

Jo sucedió Rayón en la dirección del movimiento insurgente, quien en agosto de 1811 

instala en Zitácuaro la Suprema -Junta Nacional Americana, órgano encargado de 

gobernar en nombre y ausencia de Femando VII. Poco después Ignacio López Rayón 

crea un proyecto de Constitución bajo el nombre de Elementos Constitucionales, pero 

poco después se arrepiente porque pensaba que debía esperarse a la publicación 

que fuera realmente una Constitución. Rayón en este proyecto, que aunque no estuvo 

en vigor, dio una gran influencia a Morelos para la elaboración de los Sentimientos de 

la Nación. Este proyecto enuncia la infiuencia que en él tuvo la ley Habeas Corpus de 

Inglaterra, precisamente en su artículo 31. Los artículos cuarto, vigésimo cuarto, 

vigésimo noveno, trigésimo, trigésimo primero. y trigésimo segundo son, entre otros, 

los mas relevantes: 

"'4. La América es libre e independiente de toda otra nación; 24. Queda 
enteramente proscrita la esciavitud; 29. Habrá una absoluta libertad de imprenta en 
puntos puramente cientificos y politices, con tal que estos últimos observen las miras 
de ilustrar y no zaherir las legislaciones establecidas; 30. Quedan enteramente 



abolidos Jos exámenes de artesanos, y s6lo k>s cmlificará el desempefto de .elos; 31. 
Cada uno se respetará en su casa como en un asilo sagrado, y se .ctnlinistrw"6 con 
l•s ampliaciones, restricciones que ofrezcan las circunstancias, la c61ebre a.y Corpus 
Habeas de la Inglaterra; 32. Quedm prosclita como bárbarm la tortura, sin que p.-da k> 
contrario aún admitirse a discusión •. 37 

Como hemos ya mencionado en loa 91tecedentes laborales, M01'91oa pntsentó 

el documento de los Sentimientos de la Nación Mexicana el 14 de septiembre de 

1813, en donde en su articulado dispone ciertos derechos humanos siguiendo a 

Rayón. lo anterior puede ser observado en su primer párrafo, asi como en los p6rrat'os 

quince, dieciocho y veintidós, en donde se disponen derechos de libertad; abolición 

de la esclavitud, de la distinción de castas; la prohibición de la tortura y la infinidad de 

tributos. 39 En su párrafo doce estabktce una protección a la clase pro .. taria, mismo 

que ya ,.._. objeto de estudio anterionnente. 

En al Decreto Constitucional para la Libertad de la Am6rica Mexicana se 

establecen derechos también Innovadoras, pues tiene un capitulo en donde enmarca 

los derechos de los ciudadanos como el derecho al sufragio, expresión, garantía 

social, seg4(idad juridica contra actos de autoridad, la Inocencia inicial en un proceso, 

garantla de audiencia, inviolabilidad del domicilio, propiedad, petición, trabajo y 

libertad de Imprenta. Todos estos derechos están consagrados del articuk> 24 al 

articulo 40 de dicho documento. 39 

La Constitución Politica de la Monarqu(a Eapa"ola de 1812, .. decir, I• 

Conatltución de Cádiz, no hace alusión en su parte dogmática a nlngun. declaraci6n 

de derechos del hombre. porque los va exponie.ndo a lo largo del texto. Este 

docum•nto hace la declaración solemne de que I• nación ea~ obligada • con...-var y 

proteger la libertad clvil, la propiedad y los demás derechos legitimas de todos los 

individuos que la componen, qua no son otros más que los derechos del hombre. 

37 TENA RAM(REZ. Felipe. Leyes Fyodamentalea de Mtxico 18Q8 - 1909 Op. cit. 

r-~::.~ !~·17-18 de este estudio. 
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Como se ha mencionlldo, la Constitución de 1812 establece algunas g.-antias a lo 

larga del texto, tate• aon las garantías de propiedad y seguridad. Entre las de 

propiedad menciona la restricción al poder ejecutivo, que era representado por el rey, 

de imponer contribuciones o pedidos bajo cualquier nombre o fin, ni molestar la 

poseai6n, uso o aprovechamiento de propiedad de ningún particular o corporaci6n."'° 

Tambl•n lmponia la restricción al rey a no dar concesión de privilegios a persona o 

COfl)Or'8Ci6n alguna, y la de no privar de la libertad a ningún Individuo. Por otro lado 

estipulaba la libertad y seguridad individual en el artículo 287, la responsabilidad civil 

en el 294, la abolición del tormento y todo apremio en el 303, y abolición también de la 

pena de confiscación en el articulo 30.. Son estos de manera general los derechos 

que estipulaba este ordenamiento para los espat\oles. 

Nuestro siguiente documento es el de la Constitución de 1824, publicada el 4 

de octubre de 1824. En esta Constitución influye sobre manera el Plan de la 

Constitución Politica de 'ª Nación Mexicana del 28 de mayo de 1823.
41 

Esta 

Constitución carece de la ciásica deciaración de derechos del hombre dentro de su 

parte dogmética. debido a que la regulación de estos derechos serian materia de las 

legislaturas estatales. Según Car1os Terrazas las legislaturas estatales si se ocuparon 

de manera eapecifiea de los derechos humanos. 

El articulo 50 de este documento. en su fracción m. establece que : 

•Articulo 50. Las facultades exclusivas del Congreso general son las 
siguientes: 

••. 111. Proteger y arreglar la libertad política de Imprenta, de modo que jamás se 
pueda suspender su ejercicio, y mucho menos abolirse en ninguno de los Estados ni 
tenitorios de la federación. ·•2 

39 TENA RAMiREZ, Felipe. Leyes fundamentales de Méxjco 1808-1989 Op. cit. p.p. 
34-36. 
"º TERRAZAS R., C•r1os. Los Derecho• Humanos en las Constjtyciooes po!itjcas de 
~ Tercerw edición. Miguel Angel Po~a. M4txico. 1993. p. 44. 
41 lbidem. p. 46 . 
.. 2 TENA RAMiREZ, Felipe. Leyes Fundamentales de México 1808 - 1989 Op. cit. p. 
174 



Además. el articulo 161 fracción IV establece: 

.. Articulo 161. Cada uno de los Estados tiene obligación: 

•.. IV. De proteger a sus habitantes en el uso de la libertad que tienen de 
escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o 
aprobación anterior a la publicación; cuidando siempre de que se observen las leyes 
generales de la materia·. 43 

Como hemos visto esta Constitución menciona y refuerza el derecho a la 

Imprenta y Ja expresión, pero también consagra otros derechos. dentro del capitulo de 

las reglas generales en la administración de justicia, como son la prohibición de las 

penas trascendentales, fa confiscación de bienes, los juicios por comisión y las leyes 

retroactivas. Jos tormentos, las detenciones sin pruebas semiplenas o indicios, o par 

más de sesenta días y el registro de las casas, papeles y efectos de los habitantes, 

sin ajustarse a las disposiciones legales. Es importante mencionar qua hasta nuestros 

días todas estas garantías están incorporadas en nuestra Constitución. 

Las Siete Leyes Constitucionales de la Repüblica Mexicana del 29 de 

diciembre de 1836 disponían en su artículo segundo, derechos del hombre, pero 

solamente para los mexicanos. En la Ley Primera en su articulo segundo de esta 

Constitución se mencionaba eJ derecho a no ser aprehendido sin mandamiento de 

juez competente, solo en caso de delito flagrante; a no ser detenido por más de tres 

dfas por la autoridad política, sin ser puesto a disposición de Ja autoridad judicial, 

quien debía promover dentro de los diez días siguientes el auto motivado de prisión; a 

no ser privado de la propiedad, del libre uso y del aprovechamiento de ella, salvo 

causa de utilidad general y pUblica; a no ser objeto de cateo ilegal; a no ser juzgado y 

sentenciado por tribunales qua no se hayan establecido según Ja Constitución o que 

apliquen leyes dictadas con posterioridad al hecho; a no impedírsele la libertad de 

traslado; y a no suprimírsela la libertad de imprenta. 44 

43 lbidam. p. 191. 
44 TERRAZAS R., Carlos. Los Derechos Humanos en las Constituciones poljficas de 
flü>d!;Q. Op. cit. p.48. 
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En la Ley Tercera. articulo 45. se set\alaban las prohibiciones al Congreso 

General, en donde unas en sentido contrario resultaban derechos para los mexicanos. 

Mientras, en la Ley Quinta en los artrculos 43 a 51 se estabJecen nonnas para la 

detención y la aprehensión, para el procesamiento y para la aplicación de penas. Aún 

con est.ms leyes no se consagraban todas las garantias necesarias para una 

verdadera protección de los derechos humanos, pero las Bases Orgánicas de la 

República Mexicana del 12 de junio de 1843, tratan de cubrir esa necesidad de 

proteger los derechos humanos y, por tanto, incluyen los derechos a la libertad, la 

condenación a la esclavitud, la libertad de opinión, la libertad de imprenta, sin previa 

clasificación o censura, y sin fianza de los autores, editores o impresores, y con la 

garanti• indispensable del jurado. También la segurtdad personal estaba garantizada, 

incluyéndose determinadas fof'TTlalidades para poder verificar la detención de algún 

individuo, deciar6ndose que ningún individuo puede ser juzgado por tribunales de 

comisión ni por leyes retroactivas; que no se puede continuar en prisión, luego que 

•parezca que el individuo no es acreedor a pena corporal por el delito cometido, que 

nadie puede ser obligado a hacer confesión de hecho propio y la inviolabilidad del 

domicilio. Además de pr-oteger la propiedad privada ésta preservabi. un principio muy 

importante para este estudio que es el del ejercicio de una profesión o industria 

constituye una propiedad privada tan sagrada como las cosas, acciones o derechos. 

Incluye también el principio da que solo por causa de utilidad pública se puede 

justificar la ocupación de la propiedad, previa la correspondiente consignación: el 

derecho de tránsito de personas y bienes fuera del pats y que los extranjeros solo 

gozarán de los derechos que concedan las leyes y sus respectivos tratados a otras 

personas. 

Un documento de gran lmportancía es el Acta de Reformas de 1847, la cual. 

restablece el Imperio de la Constitución de 1824. En 1846 se cita para un Congreso 

para restaurar la Constitución de 1824. Se dieron dos tendencias entre los miembros 

de este Congreso. ya que unos preferían restaurar de plano dicha Constitución. pero 

del otro lado opinaban en crear una nueva que aprovechara los principios 

fundamentales. Dentro de este Congreso encontramos a Manuel Crescencio Rejón, a 
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Mariano Otero. Edmundo A_ Paredes Espinoza, Joaquín Cerdoso y Pedro Zubieta. La 

mayorfa de la comisión pr-esentó al Congreso, el 5 de abril de 1857. un dictamen 

proponiendo que ta Constitución de 1824 fuera la única legítima en ea país, pero 

Mariano Otero se opuso y creó un proyecto da Acta de Reformas y que entregó 

también al Congreso. este Ultimo aprobó la idea de Otero y fue jurada esta Acta el 21 

de mayo de 1847, misma qwe en su articulo cuarto disponla: 

.. Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley 
fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos 
los habitantes de la República. y establecerá los medios para hacerlas efectivas."45 

Otero en su .... oto particular ante el Congreso explica que para él es 

más importante arreglar el ejercicio de los derechos del ciudadano, ya que •stos eran 

los que determinaban la forma de gobierno de una nación de acuerdo con sus limites 

o extensiones y que debía establecerse la base de tas garantías indivtdu•les. 

También explica que para hacer efectivos los principios de la libertad no debfa de 

dejarse el arreglo para esto a discreción de los estados. Por Uttimo concluye 

proponiendo que la Constitución fije los derechos individuales y asegure su 

Inviolabilidad, dejando una ley posterior, pero general y de un carácter muy elevado 

para que los detalle cada uno. 

A manera de recordatorio diremos que el Estatuto Orgénlco Provisional de la 

República mexicana del 15 de mayo de 1856 no influyó en la Constitución del 

siguiente afio, pero si consagró algunos derechos como son el de que la nación 

garantizaba la libertad. seguridad. propiedad y la igualdad a sus habitantes. Dentro de 

la libertad consideraba la prohibición de: la esclavitud, los servicios personales 

obligatorios o de menores, la privación del derecho de residencia y trénsito, las 

molestias por la expresión de opiniones, la violación de correspondencia y papeles 

particulares, los monopolios relativos a la enseñanza y el ejercicio de las profesiones. 

Bajo el rubro de segundad se refiere a las garantias que se otorgan a la libertad física, 

mencionando ciertas a1sposiciones sobre los procedimientos para privar de la libertad 

de manera legal, los cateos y las instancias en los juicios. Dentro del grupo de 



derechos de propiedad se encontraba la Inviolabilidad a ésta, la libenad ocupacional y 

el uso y aprovechamiento de la propiedad; y por últímo la igualdad. que como su 

nombre lo dice, contení• la prohibición contra tos privilegios discriminatorios. 

b. De I• Constttuci6n de 1857 • 191&. 

Esta etapa comienza con ta Constitución del 5 de febrero de '1857, la cual, en 

términos generales tiene una influencia del pensamiento francés de finales del siglo 

XVIII, •demás de consagrar una cantidad considerable de garantías protectoras de los 

derechos humanos. Ahora los derechos formarian parte de un capitulo que seña el 

primero de la Constitución y se reglamentaron en 28 artículos y uno extra en donde se 

previó I• suspensión de estos derechos. Menciona tos siguientes derechos que entre 

los m•s Importantes se encuentran: la inviolabilidad de las garantías consagradas en 

ella; libertad; ensat\anza; libertad de profesión; industria y trabajo; la prohibición de la 

obliQ•ción de la prestación del trabajo no remunerado y sin consentimiento; libertad 

de expresión; la libertad de imprenta; derecho de petición; derecho de asociación; 

portaci6n y posesión de arma para la seguridad y legitima defensa; libertad de 

tránsito; igualdad humana; no ser juzgado por leyes priv•tivas, ni tribunales 

especiales; la no retroactividad de la ley; seguridad en posesiones. domicilio, familia, 

etc.; la prohibición de ir a prisión por deudas de carácter civil y sólo por delitos que se 

castiguen con pena corporal; garantias y términos del acusado; abolición de la tortura: 

prohibición de monopolios. 

Para concluir con esta etapa, nos referiremos al Proyecto de Constitución de 

Venusliano Carranza de 1916, que es resultado de las luchas revoluctonarias de ese 

tiempo además de consagrar un grupo de garanttas para los habitantes del país. Este 

proyecto también contenía 29 artículos referentes a las garantías de protección a los 

derechos fundamentales y que eran en todo muy parecidas a las de la Constitución 

de 1857. Carranza tenía la firme idea de restablecer dicho ordenamiento, pero las 

circunstanci•s no eran aptas para el momento, por lo que creó un proyecto de 

45 TENA RAMIREZ, Felipe. Leyes Fyndamentales de México 1808 - '1989. Op. cit. p. 



Constitución, a fin de remitir1o a un Congreso Extraordinario para su estudio y 

aprobación. 

c. Constitución de 1917. 

Ante los problemas que se suscitaron en la época, el Congreso Constrtuyente 

de Querétaro pensó en dar un minimo de garantías a todos los individuos que 

estaban bajo su jurisdicción. Esta Constitución sigue el ejemplo de la ConstmJción de 

1857, y también contiene 29 artículos referentes a las garantías fundamentales. 

Las garantlas individuales y sociales que consagra esta Constitución 

dividen en cuatro grupos: libertad: igualdad; seguridad; y propiedad. La Constitución 

las llama asi por que garantizan el cúmulo de derechos que envisten al individuo en el 

pais, por tanto, el Estado debe ae respetarlos y exigir su debido cumplimiento. de aht 

que todas las constituciones contengan una parte de garantlas individuales en su 

texto. La parte de la Constitución que contiene las garantias del hombre es mejor 

conocida como parte dogm8tica. ya que a nuestro criterio creemos que es 

denominada asi porque establece dogmas, es decir, proposiciones que se asientan 

finnes y ciertas como principios innegables de una ciencia, tal y como son los 

derechos del hombre. 

Vemos que el grupo de garantias de igualdad se encuentran en los artículos 1, 

2, 4, 12 y 13, mismos que regulan respectivamente: el goce de todas las garantías (1); 

la prohibición de la esclavitud, ba10 la premisa de que todos somos iguales (2); ta 
igualdad entre el hombre y la mujer (4); prohibición de títulos de nobleza, 

prerrogativas y honores hereditarios ( 12) y la supresión de leyes privativas, t:nbunales 

especiales y fueros. 

El grupo de garantias de libertad es més extenso, ya que se encuentra 

constituido por los artículos 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. 24, 25 y 28. El Sto se ref"•re a la 

469. 



libertad para el trabajo u ocupación; el Sto a la libertad de expresión de las ideas; el 

7to a la libertad de imprenta; el So al derecho de petición; el 9o a la libertad de 

asociación; al 1 Oo al derecho de poseer armas: el 11 o al libre transito de las personas 

por el territorio nacional; el 24to a la libertad de culto religioso; el 25to al no registro de 

la correspondencia y por último el 2Bo que regula la prohibición de monopolios y a la 

libertad del comercio y de la industria. 

El grupo de garantias de propiedad se refiere únicamente al articulo 270 .• 

mismo que regula en parte a las limitaciones del poder público frente a los intereses 

patrimoniales del individuo, asi como la expropiación de la tierras. También señala de 

una manara clara la pertenencia a la Nación de las tierras y aguas comprendidas 

dentro de los lfmites del territorio nacional. 

Por último tenemos el grupo de las garantías de seguridad jurídica que se 

encuentran contenidas en los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 y 29. El 

articulo 140 atinadamente regula la prohibición de la retroactividad de las leyes, así 

como Ja garantia de audiencia, la exacta aplicación de los preceptos legales en 

materia penal y fa legalidad en materia civil; el 150 se refiere a los requisitos para la 

extradición; el 16o al respeto a todas las garantías en protección de las personas. 

familia, domicilio, papeles y posesiones, con reglas especiales para ello; el 170 sigue 

la tendencia de las anteriores constituciones estableciendo la prohibición de la pena 

corporal de prisión por deudas de carácter civil. a la obligación de impartir justicia por 

parte de las autoridades de carácter gratuito; el 18, 19, 20, 21 y 23, se refieren a los 

derechos de los detenidos en los procesos del orden criminal y también Jos derechos 

de los sentenciados; el veintidós. a fa prohibición de ciertas penas; el 260 a los 

derechos y limitaciones de los miembros del ejército; y el 290 a la suspensión de 

garantfas. 

En la actualidad. debido a corrientes progresistas, al lado de los derechos 

individuales, existen también los derechos sociales, que consisten en la obligación del 

Estado de favorecer a las clases desfavoridas. 



Los derechos sociales de acuenk> con e. Constitución rec:iber1 el nombre de 

gwantf•• sociafes y se encuentr*1 contenidas en los artículos 27, 123 y 3, del 

mencionado ordenamiento. Por medio de las oar-ntí•• sociales el Estado se oblig• a 

intervenir para buscar, de acuierdO con tales prwceptos, beneficios pana las ca.-• 
desposeidas del país, tates corno rep,mrto de Mnas, vigilanci• de 9xp9didón de 

salario mfnimo, de notmas en ben9ficio del trabajedor y educación gnltutte pw9 el 

pueblo. 

La diferencia entre e.a gmrantl•• individuales y I•• soci.,.a, consiste en qu. las 

primeras, el Estado se limita a no Yiol.tas y • no interferir en su de..-roMo y 

.. 1vaguard•rtas • través de mecanismos •apec:iali.Zmos; mientras qua la• ~·· 

el Est.do interviene p-. realiZartas y en esta torm• cumplir con -·· Con esto 
et.nos por tenninado el presente capítulo. 
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CAPITULO 11 CONCEPTOS 

1 .. O.rwchoa hum•noa. 

La persona •• conceptuaü por el derecho como todo suj•to capaz de poseer 

COfTelativamente derechos y obligaciones, es dentro de lo ontológico una 

individumfidad dotad• de razón y de inteligencia. Es la memoria, et entendimiento y la 

voluntad lo que hacen que el hombre se distinga de las demás criaturas de la 

nmturmleza. 

Dada la composición fisica y espiritual del hombre. son necesarias 

detenninad•• condiciones esenciales para vivir, es por esto que nace una concepción 

iusnaturaliata de las propiedades naturales del ser humano; y éste último cuestionado 

del porquit d9 su exJstencia, se organiza politicm y juridicamente en su comunidad 

pera asegurar una serie de fines, y 81 mismo tiempo va desarrollando sus capacidades 

que &e COIT9&ponden como ser humano. 

Es en este camino donde va descubriendo que posee una serie da derechos y 

libertades que le corresponden por dignidad propia y por el hecho de ser humano, 

pero gracias a la Injerencia del poder público en su contorno, ha tenido que 

ntct.martos frente •I Estado mismo. 

En la actualidad pese al avance tecnológico, sigue habiendo atropello y 

a~n denigrante de quienes ejercen el poder estatal a fin de reprimir tales 

derac::hos, no podemos •captar la idea de estar frente a una moda, simplemente -·la 

6poca donde prevalece su mayor problemditica y descuido. 

Los derechos humanos son et fin en sf, igualmente como valores que la ley 

...turel conflere a la persona para ser respetada! como tal, por Jo cual en el grupo 

social se definen y desarrollan. 
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Andrés Serra Rojas sei'\ala que son tres los factores que int.'Vienen en la 

relación de los derechos del hombre: individuo. sociedad y Estado.• 

Por su parte, Jorge Carpizo expresa: ·se trata de derechos y libertades, que 

en todos los periodos de la historia los hombres se han esforzado por conquistar. 

ya sea luchando en contra del señor feudal o del monarca absolutista. o bien en 

contra del poder propio Estado o del de otros Estados" .'1 

Tema de actualidad. sin duda alguna, es el de los Derechos Hum•nos y 

aunque éste término es de origen reciente, estos derechos son el resultado de un 

l•rgo proceso en cuya consolidación conftuyeron una gran Cllntid•d de factores, tal 

como la conciencia propia del hombre, por lo que es autosuficiente y libre, con 

derechos •bsolutos e inalienables y la lucha constante por preservartos y protegertos. 

A.. Termlnologia. 

Una vez mencionada la existencia de los derechos humanos que surgen por la 

dignidad y atributo del ser, la persona por diversos métodos obtiene la preferencia de 

éstos frente a otra clase de derechos subjetivos en el mundo jurídico del que fonnan 

parte. 

Para dar cauce a lo que es conceptuar a los derechos humanos. habremos de 

manifestar que se utilizan una serie de vocablos a manera de sinónimos cuando en 

realidad muchos de ellos difieren en esencia. Si nos adentramos en el campo del 

sistema comparativo local e internacional, advertimos que las legislaciones de los 

Estados en gran medida proclaman una serie de derechos y libertades fundamentales 

en favor de la persona, situación que se extiende en materia de tratados. Inclusive a 

48 SERRA ROJAS, Andrés. Hag•mos lo Imposible la cdsjs actual de los per.cho• del 

~º~t¡._';P~~~~~~e~ 'i;!'Ct~o!'c;":;;!!~i!,C,,º@s1 ~~iJ;¡r~i~"ad Nacional Autónoma de 
México. 1988. p.•9. 
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pesar de su falta de adaptación total. se palpan mecanismos especializados para su 

protección, y la doctrina por igual empieza a ser abundante.• 

Los derechos humanos son conquista frente al abuso del poder público, por lo 

que ta Institución obligada a éstos derechos es el Estado, es decir, que éste debe 

reconocer1os, observarlos y preservarlos, sumando ta restitución de todos aquellos y 

l•s libertades coartadas por la arbitrariedad e ilegalidad. 

Ahora al reflexionar en las alternativas de aplicabilidad de los derechos del 

hombre, nuevamente estamos ante el problema de su terminologia, ya que a los 

mismos se les suele identificar como: 

a) Derechos naturales. 

Expresión no descartada, puesto que los derechos incorporados. 

encuentran su fundamento en la naturaleza humana.• Es en esta donde tienen su 

fundamento y no en la autoridad que los dicta por decreto en la ley positiva. Según 

Cartas Rojano debemos advertir los derechos originados hasta que surgen los 

derechos sociales. culturales, económicos y políticos que les dan sustento y no es 

necesario que para la existencia el Estado tenga que proclamar1os. 50 

b) Derechos innatos. 

Son derechos que emanan de la naturaleza humana, que nacen con el 

hombre. Este calificativo se uso para contraponerlo a los derechos adquiridos o 

derivativos, queriendo significar que tos primeros nacen con el hombre, sin requerir de 

ninguna otra condición. mientras que los segundos, para existir concretamente, 

necesitan de un hecho positivo de reconocimiento. También se les llamó derechos 

originarios. 51 

" ROJANO ESQUIVEL, Cartas. Twoda de los Derechos Humanos Universidad 
Autónoma de Querétaro. México. 1994. p. 4. 
• TERRAZAS, Carios. Los Derechos Hymanos en las Coost;tyciones Pollticas de 

·~gjA';f6 ~~ci·u~eEL. Carlos. Teoría de los perechos Humanos. Op. cit. p. e. 
51 CASTAN TOBEÑAS; José. Los Derechos del Hombre Op. cit. p. 9 
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e) Derechos individuales. 

Fue esta una expresión muy frecuente en épocas anteriores en donde 

prevalecía el individualismo en las filosofías y las 1deologias políticas, pero tiene un 

sentido demasiado estrecho. más limitado que el de los antiguos derechos naturales y 

el de los hoy llamados derechos del hombre. 

El hombre como un ser social por naturaleza le corresponden derechos, pero 

todos los derechos en realidad son sociales a la vez que individuales. 52 

Pablo Lucas Verdu considera que la expresión derechos individuales es poco 

correcta, no sólo porque la sociabilidad es una dimensión intrinseca del hombre, como 

es la racionalidad. sino. a mayor abundamiento. en una época de exigencias sociales, 

dice que: "existe en Ja actualidad una corriente de ideas, ~riginaria del mundo 

anglosajón, que defiende una particular concepción de los derechos humanos cuya 

nota fundamental es su decidido individualismo, Dicha orientación,- agrega- que 

participa comúnmente de una especifica concepción de Ja ética y de la justicia, posee 

una probJemática propia y h• desarrollado en su seno amplios y fructiferos debates 

intemos".53 

d) Derechos del hombre y del ciudadano. 

Esta nomenclatura tiene un significado histórico e individualista, 

correspondiente a una época en la que se estimaba en peligro y necesitados de 

defensa los derechos del hombre, considerando éste individualmente y como 

ciudadano, frente al poder pUblico. Por otro lado es importante recordar que la primera 

vez que se utilizó esta nomenclatura fue en la "Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano", aprobada por la Asamblea Nacional el 26 de agosto de 

1789, en Versalles, Francia.54 El nombre respecto a ciudadano es restrictivo, puesto 

que existen hombres en un país que no son ciudadanos y por tanto no gozarían de 

los derechos que Je son naturales. 

52 ldem. 
53 ldem. 
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e) Derechos del Hombre, del Ciudadano y del Trabajador. 

La clásica denominación de derechos del hombre y del ciudadano es 

ampliada por Felice Battaglia. quien fijándose en ta importancia que en los tiempos 

actuales han adquirido los derechos sociales de los trabajadores, da a los derechos 

humanos ta callficación de derechos soc:1ales de los trabajadores. otorgándoles 

también a estos derechos Ja clasificación más diversificada y puesta al día, de 

derechos fundamenta/es del hombre, del cwdadano y del trabajador. 55 A Un asi. este 

término es también restrictivo además de ser repetitivo. ya que algunos derechos 

laborales son Derechos Humanos. 

f) Derechos fundamentales o derechos esenciales del hombre. 

Estas denominaciones prescinden de la distinción entre hombres. 

ciudadanos. y trabajadores. Los derechos humanos. son fundamentales por que 

sirven de base a otros más particulares y están estrechamente relacionados a fa idea 

de dignidad humana. Son esenciales en cuanto son derechos permanentes e 

invariables. inherentes al hombre, a todos los hombres como tales. 

La denominación de derechos fundamentales del hombre tiene un cierto 

carácter internacional. Sin embargo. al ampliarse el cuadro de los derechos humanos, 

incluyendo entre ellos los que se llaman sociales. económicos y culturales (de la 

segunda generación), parece, a veces, limitarse el sentido de la expresión derechos 

fundamentales, para sólo poder aplicarte a los derechos clásicos como son los civiles 

y los políticos. 

Castan Tobeñas apunta que el térTTiino droits fondamentales aparece por vez 

primera en Francia hacia 1770, en el contrato cultural y politice que condujo a la 

Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1769, recibiendo 

s. PECES BARBA, Gregario y otros. Derecho Positjvo de los Derechos Humanos Op. 
cit. pp. 30-31. 
55 CASTAN TOBEÑAS, José. Los Derechos del Hombre. Op. cit. p. 10. Aquí José 
Castan cita al italiano Felice Battaglia por considerarlo interesante para el desarroUo 
de la .. reconstrucción de los derechos humanos" ya que Battaglia tiende a la Teoría de 
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posteriormente su especial configuración en Alemania. donde se recoge 

expresamente en los textos de la Constitución de Weimar (1919) y en la Ley 

Fundamental de Bonn (1949). 515 Según la mayor parte de la doctrina actual, con la 

expresión .. derechos fundamentales" se designa actualmente a aquellos derechos que 

han sido incorporados a las Constituciones de diversos Estados, como principios 

básicos de organización del régimen político de que se trate, constituyendo una 

categorla dogmática del moderno Derecho Constitucional. 

Por su parte, Cartas Rojano explica que éstos derechos son base para otros 

derechos humanos y su enfoque se dirige hacia los aspectos civil como político sin 

abarcar lo relativo a lo social. económico y cultural.57 

g) Libertades fundamentales. 

Los derechos hum•nos van enlazados con frecuencia, con las que se 

han llamado libertades civicas, esto sucede en las alusiones a estos derechos tanto 

en documentos internacionales, como en 185 Cartas Constitucionales y en la doctrina 

polltica. Con respecto a lo anterior, se habla de libertaides fundmnentales del hombre 

o de los derechos humanos y libertades fundamentales, pero además se dice que no 

hay separación entre derechos fundamentales y libertades fundamentales; en la 

actualidad el ténnino libertades parece aplicarse a una sola de las especies de los 

derechos humanos, la constituida por las libertades individuales, o sea. por los 

clásicos derechos civiles y políticos que se contraponen a la nueva categoría de los 

derechos sociales, económicos y culturales. 

Este término aparece por primera vez utilizado en la .. Convención Europea 

para la protección de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales" de 

1950. pareciendo hacer referencia a dos realidades de naturaleza diferente. 

la Defensa de los Derechos Laborales como Derechos Humanos, que en la realidad 
no se presenta. 
59 lbidem. p. 11. 
57 ROJANO ESQUIVEL. Car1os. Teorja de Jos Derechos Humanos Op. cit. p. 6. 
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hl Libertades públicas. 

Constituyen una categoría peculiar cuyo significado hace referencia a 

aquellas facultades o esferas de acción autónoma de los individuos o de los grupos. 

que han sido expresamente reconocidas y garantizadas por el ordenamiento jurídico 

positivo frente a la intervención del Estado. Este término surge como resultado de una 

cuidadosa integración progresiva de los dos conceptos originarios: el de los derechos 

del hombre o derechos naturales y el de los derechos del ciudadano o derechos 

civiles. Asi. y dentro del ámbito específico de los derechos civiles, se habria formado 

la categoria de derechos o libertades públicas como concepto formulado en 

contraposición al de los derechos civiles privados.58 Por su parte, Alfonso Noriega 

Cantú las denomina como: "'aquellas que han sido reconocidas y protegidas por el 

Estado ... 59 

i) Derechos morales. 

Esta denominación aparece como un rasgo característico en la 

reciente literatura filosófico-jurídica y politica angloar..ericana. En dicho ámbito. es 

frecuente la distinción que surge, ya que moral rights otorga la noción que de cierto 

modo entenderiamos como derechos humanos mientras que legal rights vendría a 

identificarse con la noción continental de derechos subjetivos. 

Segun Castan Tobeñas, el ténnino derechos morales quiere designar unos 

derechos que no se encuentran garantizados por la coacción estatal. que se basan en 

pr1n~p1os morales y cuyas notas distintivas seria la inalienabihdad, la 

incondicionalidad y el situarse en los fundamentos propios de todo sistema jurídico. &O 

58 TERRAZAS , Carlos. Los perechos Humanos en las Constituciones Po!ftjcas de 

K'"~1fR~:R'¡\jR~~. Margarita. Manual de Derechos Humanos Pac S.A. de C.V. 
México. 1991. p. 7. 
60 CASTAN TOBEÑAS. José. Los perechos del Hombre Op. cit. p. 13. 
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B. Diferencia con otras figuras afines 

Los dereehos numanos, como hemos ya observado. son a menudo 

confundidos con otras figuras juridicas afines, por lo que aqui e)(.pondremos algunas 

para esclarecer de r.ianera definitiva el concepto de derechos humanos. 

a) Garantias lnd1·.·1duales. 

Este terrruno es el de mayor discrepancia en el campo doctnnal. ya que 

muchos tratadistas identifican a los derechos humanos con las salvaguardas que el 

Estado otorga al gobernado para proteger ciertos derechos subjetivos. Estas siempre 

requieren de la acción positiva del Estado. mientras que los derechos humanos son 

emanación del orden natural Como se verá, esta afirmación es de carácter 

iusnaturalista; pero los iuspositivistas tienen la postura de que los derechos humanos 

deben de ser resultado de la acción legislativa del Estado y. por tanto. podrlamos de 

una m•nera iuspositivista pensar que los derechos humanos son las garantías 

individuales que graaosamente nos otorga la Carta Magna. Este tema lo trataremos 

más adelante. 

b) Derechos subjetivos. 

La dimensión subjetiva del Derecho fue conocido por el derecho 

romano y por tas escuelas filosófico-jurídicas tradicionales. pero lo que hay es que la 

denominación de derecho subjetivo como contrapuesto a la del derecho objetivo, ha 

hecho del derecho subjetivo una gran estructura de opiniones juridicas 

Distintas han sido tanto la génesis como el sentido de los derechos del 

hombre. que han tenido una trayectoria y significación fundamentalmente polltica. 

como derechos del individuo frente al Estado, y un contenido más especifico que el 

de los derechos subjetivos. ya que está concretado a los derechos esenciales 

humanos.61 

.,, lbidem. p. 26. 
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Los derecnos subjetivos son la expresión de atributos de la personalidad y 

pueden dividirse en aa:-echos fundamentales de la persona. derechos estatutarios y 

derechos subjeth. os sentido técnico-jurídico. Entendemos por derechos 

estatutarios aquellos en que el sujeto se halla en relaciones de comunidad y de 

organización. Les cerechos subjetivos propiamente dichos son aquellos en que el 

sujeto se encuer:tra en relaciones de coordinación y en que predomina el sentido de 

libenad sobre el de f\..lrc1on 

Resulta as; :J:..;e los derechos fundamentales de la persona son una 

subespecie de los aerechos subjetivos, cuando menos en el sentido tato de éstos 

derechos. Mientras cue dentro de la categoria de derechos humanos. al lado de los 

clásicos derechos .r.d1v1duales. existen y alcanzan cada vez mas importancia los 

derechos sociales 

Existe una e;ara dispandad entre dichas estructuras. debido a q-...e resurta 

evidente que la idea de origen liberal, según la cual los derechos humanos se deben 

de concebir corr.o :imites a la acción del Estado y, por consiguiente. fuente de 

obligaciones de abstenetón. sigue ejerciendo un cierto peso ya que con una somera 

visión de cualquier ::a-:álogo de derechos humanos podemos observar el renejo de 

dicha disparidad r-

e) Derechos pUblicos subjetivos. 

Esta es una nueva figura jurídica introducida como consecuencia de la 

concepción del Estado de Derecho, que obliga a considerar como relaciones Jurídicas 

fas i-elaciones ª"':"e el Estado y Jos particulares, que son sus Hsübditos". 

Esta moae,..,a figura y su teoría es debida, sobre todo. a la literatura 

gennánica. a par-ur de la obra fundamentalisima de Georg Jellinek. -systeme des 

subjetieven ofenti1c~en RechteH (Sistema de derechos pUbl1cos subjetivos). 

62 Jbidem. p.27 
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Es dara la relación intima de esta teoría de los derechos públicos subjetivos 

con la de los derechos humanos. pero separan a éstos las siguientes dos notas que 

señala José Castan Tobeñas: 

1 a. La Estructura y contenido de los derechos humano~ son distintas a los 

derechos públicos subjetivos. Los derechos humanos son aquellos derechos de la 

persona humana considerada como valor primario y que pueden ejercitarse frente a la 

entidad polltica estatal. Los otros. implican una relación de subordinación entre el 

Estado y sus súbditos. en la que puede ser sujeto el Estado o el ciudadano. Asi, aún 

cuando sean derechos pUbhcos subjetivos Jos derechos del ciudadano, existen a su 

lado otras especies de esta clase de derechos, en las que el titular es el Estado o los 

órganos del propio Estado. 

2a. La fundamentación también es diversa. La teoria de los derechos del 

hombre es a nuestro criterlo de carácter iusnaturalista o racionalista. En cambio, la 

teoría de los derechos públicos subjetivos va acompañada de un fuerte sentido 

formalista y positivista.ª 

d) Derechos de la personalidad. 

Son estos derechos los que ejercitan sobre la propia persona o mejor 

dicho, sobre detenninadas cualidades o atributos, físicos o morales, de la persona 

humana. Su teoria es muy modema y pertenece, sobre todo. al derecho privado. 

Responde al propósito de que sean reconocidos tales derechos como una 

nueva categoria de derechos privados dotados de protección civil. Los derechos de la 

personalidad pueden ser conceptuados como derechos naturales ya que representan 

atributos que corresponden por propia naturaleza a la persona y están enraizados en 

la propia condición del ser humano. 

ª lbidem. p.28. 
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C. Concepto de der9chos humanos. 

Al intentar establecer el concepto de los derechos humanos, debemos de 

reconocer que no existe un concepto único de Jos mismos, tal y como hemos visto en 

el tema anterior. MOerechos Humanos" es un nombre de uso muy generalizado que 

nos indica una significación imprecisa, que al intentar su determinación se corre el 

riesgo de quedar condicionada por la opinión que se tenga sobre su origen. 

fundamento, naturaleza, alcance y aplicación. 

El tema de la definición tal vez sea Ja tarea más dificil y comprometedora. 

prueba de Jo cual son las interminables propuestas definitorias de los autores que se 

ocupan del tema, pero a pesar de esto no se ha logrado una definición completa de 

los dereehos humanos. Comenzaremos por saber su significacion gramatical. 

a) Significación gramatical. 

Para estar en habilidad de dar una significación de las palabras de 

Derechos Humanos, es preciso observar el uso común de éste término. Las palabras 

de Oerecnos Humanos las encontramos en un sin fin de instituciones. ordenamientos 

y doctrinas; tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Teoría General de los Derechos 

Humanos. Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Comisión lnteramericana de 

Derechos Humanos, Sistema de Derechos Humanos, entre otras. Lo que nos 

demuestra Ja aceptación del ténnino a un nivel 1ntemacional.-

Muchas veces se confunde éste término con el de garantías individuales, pero 

en nuestra posición iusnaturalista el segundo forma parte del primero. pero no en 

fonna anversa como piensan los autores, ya que observamos que si, las garantías 

son Derechos humanos garantizados por la ley positiva. pero obviamente tuvieron que 

ser objeto del proceso legislativo y estar contenidos en una ley fundamental. 

tw HERRERA ORTIZ. Margarita. Manyal de Derechos Humanos. Op. cit. p.7. 
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Siguiendo con la intención de dar la significación gramatic.-1 nos apoyaremos 

en lo que se,,ala el Ok:cionario de la Lengua Espat\ola, entendiendo por derechos: .. el 

conjunto de principios, preceptos y reglas a que está sometidas las relaciones 

humanas en tOda sociedad civil, y a cuya observancia pueden ser compelidos los 

individuos por la fuerza". 55 También el Diccionario de la Lengua Espaf'\ola define 

humano entendiendo por éste: "Adjetivo que significa perteneciente al hombre o 

propio de él·.• 

Como sabemos el derecho es creado Por el hombre y para el hombre, es por 

eso que parece incorrecta la denominación puesto que es una tautología, pero el 

término denota a quien va dirigido o sobre qué va dirigido el derecho, o a qué rama 

pertenece (directum = dirigido = derecho). 

Una vez hecha la aclaración sobre el término diremos la significación 

gramatical de la expresión: "'derechos humanos son un conjunto de principios, 

preceptos y reglas a que está sometidas ras relaciones humanas en toda sociedad 

civil, y a cuya observancia puedt!tn ser compelidos los individuos p<>r la fuerza y dicho 

conjunto de principios. preceptos y reglas son propios del goce del hombre, por su 

naturalttza hun"lana'". 

b) Dertnición doctrinal. 

Después de ver la slgnirteación gramatical de los derechos humanos, 

anora veremos su conceptualización doctrinal. Los Derechos Humanos Jos podemos 

definir como: 

·conjunto de facultades y prerrogativas que atañen a Ja persona en Jo 

individual y lo colectivo. para asegurar los valorea de libertad, igualdad, seguridad que 

le COrTesponden por su naturaleza intrínseca, dignidad humana y que debiera tener 

• Real Acmdemia Espatlola. Diccionario de la Lengua Espaftola. Decimonovena 
edición. Espasa Carpe. Espat'ia. 1970. p. 434. 
- lbidem. p. 837. 
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todo ser humano para alcanzar un desarrollo pleno y alcanzar sus fines como persona 

y para dar lo mejor de si a su sociedad. Todo esto dentro de los contextos civil, 

político, social, económico y cultural en donde todo Estado y Comunidad Jntemacional 

se obligan a reconocer, respetar, preservar y garantizar, asi como a crear 

mecanismos de protección'". 

Ahora expondremos los elementos de Ja anterior definición para después 

explicar el por qué de su inclusión en el concepto: 

1). Conjunto de facultades y prerrogativas. 

ii). Corre•ponden a la persona en lo individual y lo colectivo. 

ii). Asegurar los valores de libertad, ig~aldad y seguridad. 

iv). Que le corresponden por su naturaleza Intrínseca y dignidad humana. 

v). Que debie,.. tener todo ser humano para alcanzar un desarrollo pleno y 

garantizar sus fines como persona para dar lo mejor de si mismo en la sociedad. 

vi). Esto dentro de los contextos civil, politice, social, económico y cultural. 

vli). Donde todo Estado y Comunidad lntemacional se obligan a reconocer, 

respetar, preservar y garantizar, asf como crear mecanismos de protección. 

En seguida el por qué de su inclusión. 

1). Porque son un grupo de atributos, posibilidades, privilegios en atención a su 

naturaleza de ser humano. 

ii). Porque es de observarse que el hombre es un ser social, aparte de la 

individualidad que le caracteriza se agrupa, y estos grupos deben de gozar de ciertos 

derechos análogos a los que como ser individual disfruta. 

Af respecto, Germán J. Bidart Campos menciona respecto a la socialización 

del hombre que: .. y ello, en cuanto a la misma filosofía política es la que, al 

mostramos la unidad indisoluble del hombre como ser individual y a la vez social, 

exJge que las entidades colectivas que se proyectan desde esa realidad humana 

simultáneamente individual y social dispongan, en Ja medida requerida por el fin 
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especifico de cada una, de análogos derechos que I• persona singular que se Inserta 

en ellas. que l•s crea. las compone, y se benefician con sus fines'". • 7 

lii). Porque en cuanto a la esencia de todos los derechos humanos, podemos 

decir que se clasifican en derechos de libertad, igualdad y seguridad, y dichas 

facultades, prerrogativas y libertades los aseguran. 

iv). Porque como se observará mils adelante, nuestra postura en cuanto a Ja 

fundamentación de los derechos humanos es iusnaturalista y misma que sef'lala como 

su fundaimento la naturaJeza humana. el hecho de ser humano y no el reconocimiento 

pasitivo-volitivo que sel'\ala Peces-Barba. Este tema lo atenderemos más adelante. 

v). Porque los derechos humanos son universales y todo ser humano los debe 

de gozar. Entre Jos fines de los derechos humanos está el desarrolfo pleno de todos 

los hombres y que éstos alcancen sus metas. así al tener un desarrollo en sus vidas, 

también prosperar la vida de su patria. Ea de hacerse notar que los dereChos 

humanos engrandecen aJ hombre af mismo tiempo que a su patria que los ve nacet. 

vi). Porque es en estos campos donde se desenvuelve el ser humano, para 

poder alcanzar sus fines, su desaJTOllo y su dfgnidad como persona:" 

vil}. Porque un Est.do que no reconozca. reapete o garantice Jos derechos 

humanos no puede hablar de que goce un verdadero Estado de Derecho y si se 

presume democnlitico será falso, puesto que por def"mk:ión no podrá dar el poder af 

pueblo par• garantizar1os y como ya se ha ser"ial•do todo Estado deberé obligarse a 

respetar1os. En cuanto • la Comunidad lntemacional, al igual que los Estados, está 

obligada a preserv•r1os porque a un ntvel supranacional puede tener mayor efetcto en 

la creación de tratados y acuerdos entre los Estados y asi salvaguardar estos 

derechos de una manera más eficaz para beneficio de Ja humanidad y eliminar Ja 

violación de los mismos, ya que de lo contrario podrían provocarse conflictos a nivel 

mundial. 

57 BIDART CAMPOS, Germán J. Teg:ria General de los Qtrrochos Humanos (Serie G: 
Estudios Doctrinares, número 120, Instituto de Investigaciones Juridicas}. Universidad 
Nacional Autónoma de México. México. 1993. p. 232. 
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D. Fund•rnenhlcl6n de loa d9rwchoa humanoa. 

Este es uno de los renglones m.s difíciles. ya que para ciertos autores 

de los derechos humanos son solo reglas de carácter humanitano. y hay otros que 

simplemente no le reconocen importancia a este tema, pues dicen que lo importante 

es que existan tales derechos y no interesa su naturaleza jurfdica. 

Para cuestiones de éste estudio, as importante hacer un análisis de las dos 

corrientes principales sobre la fundamentación de los derechos humanos, porque la 

indagación sobre este tema se refiere al problema de buscar una justificación racional 

a diehos derechos ... 

El tema ha adquirido mayor importancia y difusión después de la segunda 

guerra mundial, ya que el hombre lo Invocaba para asegurarse mayores libertades. 

Observemos entonces las dos conientes de fundamentación de estos derechos: 

a) Fund•mentación lusnaturalista. 

En esta tarea nos parece que una primara fundamentación es 

propuesta por todas las tendencias filosóficas que acuerdan reconocer que hay una 

naturaleza humana y que el hombre es hombre porque tiene esa naturaleza. Es en 

este punto donde Giorgio del Vecchio subraya que el hombre por naturaleza tiene 

cienos derechos valederos. pero hay quienes ostentan que deben ser posltivados 

para lograr una juridicidad propia.-

La corriente iusnaturalista se apoya en la presencia de un orden superior 

universal como Inmutable, y que al tiempo existen en la naturaleza humana un cúmulo 

de derechos que le permiten realizarse como tal y que el propio legislador está 

supeditado a 6ste al establecer el orden escrito y positivo. 

.. TERRAZAS, Cartas. Lqs DerachmF Humanos en las Constltydooes po!!tjcas de 

~·~fciA~~· g:Jp~: Germán J. Teoda General de los Qereehos Hymanos Op. cit. 
p. 85. 
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El espal'¡ol Eusebio Fanández da trwa caracteñsticas reapecto a estm corriente: 

1 a. El origen de los derechos naturales no es un derecho vigente. sino un 

orden distinto al positivo, esto es, el orden juridico natural. 

2a. Que tanto el orden juridico natural. como los derechos naturales de él 

deducidos, son expresión y participación de una naturaleza humana común y 

universal para todos los hombres. 

3a. La vid (fuente) de estos derechos. Los derechos humanos existen y los 

posee el sujeto independ1entemante de qua se reconozcan o no po.- el derecho 

positivo.70 

Con lo anterior vemos que los derechos humanos como derechos nmturales 

no son supeditados al derecho positivo, es más, nos atrevemos • decir que son 

superiores a este derecho, porque su fundamento Ultimo no emana de las normas del 

derecho positivo a tal punto de que mientras no han sido consagrados por él y en la 

medida en que no lo han sido, sirven para criticar1o y justificar su posttivadón. 

Al respecto, Germán Bidart C. apunta que: "'A tales derechos podrá llamárselas 

naturales, personales, fundamentales, individuales o humanos. etcétera; y podría 

asimismo predicárselos (sic) como puramente moraSes, o como juridicos; o decirse 

que "'deben ser"' positivizados para alcanzar la juridicidad propia de Ja entidad 

"derechos"; o que son valores, etcétera. Pero con una u otra postura, la base de 

arraigo está dada por Ja naturaleza humana". 71 

Para concluir este apartado es necesario precisar que nuestra postura ante la 

fundamentmci6n de los derechos humanos es la iusnaturalista, puesto que pensamos 

que efectivamente el hombre nace con ciertos derechos esenciales que sin elfos no 

podrfa vivir como tal, mismos que se afirman como anteriores y superiores al Estado y 

al derecho positivo, por lo que los gobem.-.tes se encuentran, obligados a 

mantener1os, raspetartos y garantizartos sin excepción alguna. 

FERNÁNDEZ , Eusebio. Teqria de la Jusficia y Derechos Humanos Debate. 
Espafla. 1984. p.p. 93-94. 
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B) Fundarn.ntadón iuspoaitiviabl. 

En contrapoatura, •I iuapositivisrno sostiene que estos derechos son 

productos de la razón y son expresión de la voluntad de quienes integran f• sociedad 

organizada. 72 Para los iuspositivistas, el orden natural solo será jurfdico en tanto se 

positiva con Ja fuerza legislativ•, sino se estará frente a reglas éticas o morales. De 

esta manera la sociedad crea el orden jurídico a través de los órganos especializados 

y asi regular la conduct• de sus integrantes. 

A nuestro modo de ver. el positivismo se complementa con el orden natural 

del cual encuentra su fundamentación y justificación. Por su parte Rabossi, dice que 

ta mejor manera de justificar los derechos humanos y su protección son los textos de 

derecho internacional convencional -de derecho positivo al fin- que desde hace 

cMc:Mas loa consagran y los tutelan. 73 

Gr.gario Peces-Barba menciona sobre el positivismo voluntarista que los 

der9chos fundamentales son los que decide la volunt.d del poder, aquellos que sea 

cual fuera su contenido se designen como derechos fundamentales. Por lo anterior, 

podemos comentar de acuerdo con nuestra postura naturalista que el anterior autor, 

pese a su gran experiencia en la materia, no aporta, a nuestra consideración, Jos 

elementos suficientes para aceptar la fundamentación positivista, ya que se centra en 

el Estado, el derecho estatal o en la voluntad del poder estatal como su fundamento 

exclusivo dejando atrás toda naturaleza humana. no hay valores, ética. Ideal de 

deAICho que pueda sustentar su afirmación. 

Peces-Barba agrega que: •et poder estatal no puede a su voluntad crear fuera 

de contexto e incluso con principios contradictorios, derechos fundamentales, pero 

71 BIDART CAMPOS, Germán J. Teoda General do los perecbos Humanos Op. cit. 

g·i:Q.JANO. Cartos. Teorfa General ~e Derechos Humanos Op. cit. p. 17. 
73 CARRIC, Genaro. Los P.roctlos Hymanos y su protección Abeledo-Perrot. 
A~na. 1988.p.21 
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puede dar normas fonnaJment. válidas•. 7"" C>tra vez a nuestro pen .. r decirnos que 

este autor está confundido. puesto que si se JHef"de la naturaleza humana en la 

fundamentación, se pierde el carácter de derechos humanos, quizás para pasar a ser 

derechos que los gobemantes en tumo nos quieran pennitir, demostrando que ai no 

existe un "'tope sup~ a esa voluntad de poder de los gobernantes no llPC)n&rá 

nunca elementos suf'teientes parm cnter la f&Midamentación positiva. 

Por otra pane, Herwi Battifol sa refiere al positivismo y dice que: "el positivismo 

se alió instintivamente, mi el siglo XIX. con 1• tr.dición voluntarista según la cual al 

fenómeno juridico se reduce a los actos de voluntad de los gobernantes: el derecho 

positivo ... es aquel que esta puesto por un acto de voluntad que se deaarTOlla en el 

üempo y el espacio'". 75 

Corno observamos ~n omite I• n•turaleu humana y, por tanto, • nuestro 

parecer no puede haber derechos humanos sin n.turaleza humana. Por últilno, existe 

una corriente esc6ptica que .. postula como la posición que niega que haya 

nat~za humana o que el hombre posea un.i naturaleza propia. 

Sobre este tema. se observa que ha variado mucho la estructura de los 

def'9Chos humanos en el paso del tiempo, ya que en las mas viejas 

conceptuali~ones, los derechos humanos implicaban una sencilla relación entre la 

persona Individual que ostentaba el derecho, y el Estado que debia respetar ese 

derecho perteneciente • .. anterior individualidad. 

74 PECES-BARBA, Gf91JOf'iO. D•ractJo y P.rwchoa Fyodamentales. Centro de Estudios 
Constttucionates. Espat'ta. 1993. p.p. 337·342. • 
75 BATTIFOL, Henri. Fi!osofja del Qerecho Segunda edición. Eudeba. México. 1972. 
p.11. 
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How- esto es mas complicado porque se visualiza en muchos ordenamientos a. 
combinación con I• ide• de los def'8chos hum.nos, individuales del hombre, y I• de 

los derechos de los grupos comunit.aríos. vgr. Grupos lndigenas. 

Los derechos humanos no sólo van dirigidos al hombre, individualmente 

considerado, sino en general a la persona, individual o agrupada. La protección de 

estos derechos se extiende a las comunidades jurídicas y a Jos gn.1pos minoritarios. 

AJ respecto, José Castan T. dice: .. Los derechos del hombre, que fueron 

derechos subjetivos de autodeterminación del individuo, son ahora también derechos 

de autodetennlnaci6n de los entes cofedivos, e incluso se habla, en un sentido 

amplisimo, de derechos de autodetenninación de los pueblos. 76 

Oe acuerdo con lo anterior, es en definitiva, que el individuo es el sujeto 

benefldarto de todos los derechos y de todos los órdenes del Derecho; y, por tanto, 

de loa derechos humanos. 

En cuanto al otro sujeto de la relación aigue sin cambio, hoy como ayer, el 

Estado es este sujeto, ya que es el titutar del poder y custodio del orden jurfdico. Es 

en eate orden jurfdico, a través del Estado y sus autoridades, donde se deben acatar 

y proteger los derechos humanos individuales y comunitarios, pero es de advertir que: 

1a. Que esta protección del Estado a los derechos humanos se traduce en 

deberes de dictar nonnaa juridicas necesarias, y a los deberes por parte de los 

individuos que han de observartaa para alcanzar el fin requerido. 

2a. Que en la concepción actual la defensa de los derechos humanos no solo 

esta encomendada a Jos Estados, sino que tambi6n a detenninados organismos 

internacionales que aún no reuniendo los caracteres de una perfecta sociedad 

intemacional, aspiran a promover la defensa de estos derechos. 

711 CASTAN TOBEÑAS, José. perechos del Hombre Op. cit. p. 18. 



Los darechos hum.nos no son W'NI conce9ión det aparato estatal a 

fmvor d9 tos gobMnados. es \M'\A conqe.aiat., y debido a .. to guard8n una serie de 

c:.an1cteristicas fundamentales que le• asegurW\ -.u - jerarquia ,..&pecto a otras 

PIWrTOQlltiV•s. 

Est•s carad:eristicas aon la ~ definen au natunllleza y aon: 

•) UnNersalidad; 

b) ln81ienabmd..:1; 

e) 1mprescrtptib1idad; 

d) Inmutabilidad; 

a) Universalidad. Son universales eatos derechos porque rwpresentan un 

r*glmen de pn>tección a favor de todo el g6nero hum•no. son de .. ht#n8nldad en 

general. no penenecen a ningún Individuo. 

b) ln•ltenabllidad. Son inalienables porque no son objeto de ning(an acto de 

transacción o transferencia, o induaive de renuncia. 

e) lmprescriptiblidad. Son impreacriptibles porque no se extinguen con el paso 

del Uempo. nacen con el hombre y con el permanecen. 

d) Inmutabilidad. Son inmutables ya que no se pueden alterar, reducirse o 

modificarse, por que no es posible variar su contenido esencial en tal sentido.77 

G. Descl'tpci6n de loe derechO• humanos. 

A). División por valores tutelados. 

77 lbidem. p.20 
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Considerando los valores q.,. .. bJlmlmn • lnl"*• de tos derechos 

hum8"0• pwtimos de la dignidad que rodea al hombre mismo, por to cual se dividen 

en: 

1. De libertad. 

2. De igualdlld, y 

3. 0. -Uridad. 

Estos valores son de contenido rnetmjuridico y dota de esencia • los derechos 

del hombre. y• que son p.rtes integraintes de éste. 

1. Derechos humanos de libertad. 

La libertad •• una facultad inherwnte a la person11 qua te pennite actuar 

d9 cualquier modo de h8Cer o no hacer sin mas limitaiciones que las se..-.aladas por la 

moral y el der8Cho. 78 Agregamos que la libertad es lnn.mta al hombre y le sirve de base 

y de fund8flter1to .. '9SIO de aus derwchoa, ~ que pueda alcanzar el deaarrollo de 

sus capacidad9s y lograr aus fines. 

La plenitud de la libertad estriba en la posibilidad de ejercer1a tanto en lo 

material corno en lo espirttual. mas el derecho la regula a fin de no incurrir en excesos 

y viole aos derechos de terceros. 

2. Derechos humanos de igualdad. 

EJ t•nnino igualdad -•que/itas, en latín- se traduce en su sentido 

etimológico como una proporción entre las muchas panes que unifonnemente 

confonnan un todo. Como atributo de la persona, la igualdad refleja que todos en 

sociedad tenemos los mismos derechos y obligaciones. 

79 DE PINA VARA, Rafa81. Qjccionariq de QofPCbo Novena edición. Porrúa, S.A. 
M6xico. 1990. p. 331. 
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t.. igu•ldad puede ser traducid• en el .,.to baljo ... mismas circunsmncias y 

condiciorws, sin prohibiciones individuales o discriminación, e inclusive preferencias.79 

3. Derechos humanos de aeguñdad. 

Esta es una garantía que repntsenta la organización estatal en orden al 

mantenimiento del derecho y a la consiguiente protección del individuo, nacional o 

extranjero, as decir, en general al hombre,80 

B. Descripción de dentchos hum•nos. 

Los derechos humanos pueden describirse o claslf"temrse de acuerdo 

con los aspectos ntateriales hacia donde se dirtgen, en: 

1. Derechos hum91oa da I• primera genet'IK:ión, 

2. Clerwchos humano• de la segunda ~ón, y 

3. Derechos hum.,,oa de la tercera 0•09ración. 

1. Derechos humanos de .. primera generación. 

Se constituyen por los clésicos derechos civiles o individuales, y por los 

~os polltk::oa de loa ciudadanos.•, 

Los derechos civiles son loa que .. tienen frente a la autoridad • fin de 

limitarla y suscribir1a a sus meras facultades y que permiten al particular dar cauce a 

sus atributos. Mientras que lo• derechos politice• son los que permiten el ejercicio de 

la autoridad, donde se comparte la rasponaabilidad de gobemar; confieren a los 

ciudadanos una capacidad activa de intervenir en Ja vida politice estatal. 

A nuestra consideración los derechos que conforman la primera generación 

son: 

79 ROJANO ESQUIVEL, Cartas. JJorfa G4neral de Pttrecbos Humanos Op. cit. p. 36. 
00 DE PINA VARA, Raf .... Djcclom1110 de Dered!o Op. cit. p. 428. 
•

1 Esto mencionó .José Oávalos Morales en Ja conferencia que sustentó durante el 
Seminario Jntemacional de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacionat Autónoma de M•xico, el 12 de abril de 1996. 
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i. Derecho a la vida y la libertad: 

- ct..echo a 19 vida y dignidad humanas: 

- dentcho a la personalid•d jurídica; 

- dentcho de reunión y asociación; 

- derecho a I• libertad; 

- derecho a la liben.ad de pensamiento; 

- libertad de tránsito; 

- derecho de religión; 

- derwcho a ta edUC8ci6n; 

- derecho a la libre expresión de Ideas y de opinión. 

- derecho de asilo y refugio; 

- derect\o a ta salud; 

- derecho de petición y audiencia. 

il) DerecftOs de igu•ld9d y seguridad. 

- derwcho • I• estrtcta legalidad; 

- dentcho de aucfiencia juriadiccionait: 

- de.-.cho a la información; 

- derecho a la defensa en procesos; 

- no retroacthridad de la ley; 

- derecho de procesos legales y expeditos; 

- derecho de recursos o medios de impugnación legales y 

efactivos; 

- derecho a la abstención de tortura. maltrato, y de Imposición de 

penas análogas; 

- derecho a la abstención de ta incomunicación o aislamiento en la 

detención; 

- derecho de penas y sanciones humanizadas. 

iii) Derechos de la personalidad. 

- derecho a un nombre, fili•ción, nacionalidad, patrimonio; 



- def'9Cho de eatedo civil; 

- derecho al honor y la integridlld; 

- derwcho a la privacia e intimidad. 

iv) Derechos de famili•. 

- derecho da filiación; 

- deracho al matrimonio y procreación de hijos: 

- derecho a la salud y educación; 

- derecho a la aducaci6n razonada de los hijos. 

b) Der8Chos políticos: 

- derecho a la ciudadania; 

- derecho da reunión y asociación política; 

- derecho de expr.slón de ideas políticas; 

- darac:ho de participación polltica; 

- libertad de determinación polllica. 

2. Derechos humanos de la segunda generación. 

81 

S. tratmi de los derechos económicos. sociales y culturales del hombre, 

tem~n conocidos como derechos da igualdad, que tienden a conceptualizar al 

Estado como instrumento al servicio de todas las personas que quedan 

comprendidas en su jurisdicción, permit•ndoles al pleno desarrollo de sus facul .. des, 

tanto a nivel individual, como colectivo. 82 

a) Derechos socioeconómicos: 

- derecho de propiedad; 

- derecho a la salud y seguridad social; 

- derecho de vivienda digna; 

- derecho • la libre autodetenninación de los pueblos; 

- derecho a la propiedad industrial e intelectual; 

92 ldem. 
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--..... ......-ec:ot-.;co, -y cultural; 
- derecho • a. preserv.aón y aprovechmniento de loa rea...wos naturales: 

- derecho• un niV9f de vid• digno y ad9cuado. 

b) Derechos Fmmiliares. 

- derecho a fonnar una familia; 

- deracho • vivienda, .. 1ud, recreación; 

- cMt"echo de 9ducación; 

- detwc:ho a la integridad familiar, 

e) Derechos '8borales (humanos). 

- derecho a ejercer actividades labon1tes; 

- derec:ho al sa'8rio justo y remunerado; 

- denKho a una jamada de trabajo humana; 

- Clerwcho • la seguridad social, capacitación, escalafón y protltCCión en al 

.mpleo; 

- derecho de vacaciones, utilic:t.dlts, deacanso semanal; 

- ct.recho de agrupación sindical, negociación colectiva y huelga; 

- cMracho al trabajo: 

- def'9Cho a condiciones dignas de empleo. 

•) Derechos culturales. 

- derecho a p.-ticipar de los beneficios del progreso cientifico; 

- derwcho a la educación; 

- detwcho a ta infonnaclón; 

- derecho a la mcprwsión libre. 

3. o.r.chos humanos de la tercera generación. 

Conforme av.-.za la historia en su devenir, además de que viejos problemas 

persisten. nuevas amenazas y cf9Cientes peligros se ciernen sobre todo el género 
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humano.ª Estos dered'toa llmrnados ...,.,...... de solidm'ided. son el resultado de las 

necesidades d9I Individuo con10 miembro de la comunktad intemacional. y se 

clasifican en: 

- derecho a la paz _,tre los puebtos; 

- derecho a la propia visión del mundo; 

- derecho a la calidad de los pnxluctoa comerciales; 

- derecho a la solidmri~ internacional; 

- derecho a un medo 8111bient• a.no y equilibrado; 

- derecho al patrimonio COfllún de la humanidad; 

- derecho a la colaboración entre Est-=tos; 

- derecho al desarrollo en todos los aspectos • nivel internacional. 

Lo• anteriores derechos son loe que deberian aer reconocidos por l•s 

autoridades correspondientes. pero sólo unos cu.,,tos son observados por las leyi9s. 

En el siguiente cmpttuk> Vef'INnOS 909 ct.r.chos humanos que son rwconoc:idos en las 

leyes mexicanas. Todos estos derechos tienen ciertos fines. no surgen solo por 

cuestión de ocio, sino que pef'9iguen objetivos como el bíen común. la justicia, la 

seguridad, la paz, la unibn, l• llbert8d y la felicidad. 

2. Derecho• labora .... 

Hemos hablado mcerca de los def'echos humanos, su fundamentación, 

caracteristicas, descripción, etoMera, pero abordar el tema de los derechos laborales 

y todo lo que ano implica es una tmwll no menos dificil. 

Muchos autores han tratado el tema. coincidiendo en que por la composición 

material y espiritual humane. es n.cesario gozar de determinadas condiciones 

esenciales para vivir y una de las más importantes es el trabajo. 

93 ldem. 



Nuestra concepción iuanatur.aista sobnt kJs derechos humanos t:K' cl9ja atnlls a 

los derechos 18borales por ser otro tipo de dentchos del hontbnt, pero con la 

consideración de que su positiveción es necesaria. ya que pe.se al avance 

·tecnológico, a los grandes movimientos soa.les, a las grandes luchas por el respeto a 

los derechos del hombre, parece ser que los dentchos laborales sufren actualmente 

de un atropello de los mismos y una actuación denigrante de quienes ejercen el poder 

estatal (• fin de reprimir éstos) o de quienes detentan el poder económico a fin de 

a.tisfacer intereses personales. 

Como hemos mencionado no estamos frente a una moda ante la protección de 

derechos del hombre, simplemente es una reivindicación que debe co1Tesponder a las 

clases bajas y desprotegidas en cuya estructura se vislumbran generaciones de 

trabajadores explotados. 

·E1 trab•jo enaltece al hombre" es la premisa a seguir, no podemos dejar que 

estos derechos sean vilipendiados por intereses económicos capitalistas e 

lmperi91iatas o por autoridades C01TUptas que están dispuestas a vejar los derechos de 

los tnlbmjltdores por un Jnteres personal, por una negligencia o por corruptelas 

políticas. Sea así el inicio de esta segunda parte. 

A. Termlnologla. 

Los juristas americanos y europeos discutieron ampliamente sobre la 

denominación que debla darse al derecho del trabajo. Algunos autores señalan que la 

pailabrm proviene del lati'n -trabs, trabis- que significa traba, estorbo, dificultad, ya que 

el trabajo se traduce en una traba para los individuos, porque lleva implicito la 

realización de algún esfuerzo. 

Una segunda corriente ubica el término trabajo dentro del griego thilbo, que 

denota apretar, oprimir o afligir. Por otro lado se encuentra la idea de que se ve su 
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raíz. en I• palabra l•borare o labrare, del verbo latino lmborare que quMtre decir IM>orar, 

relativo • la labranza de la tiena ... 

Re_specto de la denominación del Derecho del Trat>a;o, Néstor de Buen expone 

el problema de que el Derecho del Trabajo se le ha conocido como legislación y no 

como derecho.85 Es menester apuntar que el término legialación es limitado, ya que 

sólo se refiere al conjunto de disposiciones legales dictadas respecto de la disciplina y 

por el contrario la palabra derecho acusa una proyección maa amplia que comprende 

otrmis figuras como la jurisprudencia y la doctrina. 

Comencemos. entonces. con las diversas fonnas por las que se le llamó al 

derecho del trabajo en donde se ineluyen los derechos laborales. 

1. Legiat.ci6n industrial o leyes del trabajo, induatriml. 

Al respecto, Mario de .. Cueva dice que todas las denominaciones sirvieron 

para hacer saber que laa leyes y nonnas nuevas tenlan como campo único de 

aplicación el trabajo en la industria.• 

Este fue al primer tlkmino que .. le atribuyó • I• materia, utilizado en la etap• 

inicial por algunos juristas franceses, tales como Paul Pie, Capitant, Cuche, C•m91utti, 

Philipart. Poblete y Cartlmvelli; su origen se explica por la época en que surgió, ya que 

en ella empezó a nacer el poder de las lndustrt•s y el consecuente malestar obrero. 

Dicho tlftrmino alcanzabm no sólo '-gislación obrera o del trabajo, sino también 

patentes, marcas, nombres comerd-.s y modelos industriales. 

Esta denominación fue descartada porque resulta restrictiva, como lo hemos 

mencionado, el t6rrnino legislación no •• tan amplio como •I de dlBrecho, solo 

contempla una rama de la disciplina de éste, además de que al referirse a industrial 

.. DAVALOS M., JoÑ. Derecho del Trabaio T 1 Quintm edición. PorT'Úa, S.A. Mlftxico. 
1994. p. 3. 
85 DE t¡:t;UEN. Néstor. perecho del Trab•io T.I. Op. cit. p. 26. 
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se remite a la Industria propiamente dk:ha. olvid*'1dose de ra actividad nmn::antil y 

agrícola. 

Por otro lado. recordemos que ésta palabra abarcaba patentes. marcas. 

nombres comerciales y modelos industriales que actualmente son ot>jeoto det Oerec'1o 

MercantM. Sobre 6ste tenia eJCPOne Manuel Alonso Garcfa una idea interesante: •en la 

denominación de Derecho (o legislación) industrial hay un matiz económico de 

profunda contextura y una referencia al fenómeno p,-oductor Que, con derivaciones de 

signo administrativo. condiciona el sentido de la materia y priva sobre lo puramente 

laboral. El hecho de que a nuestros dlas, bajo la denominación de derecho industrial 

se englobe el estudio de las cuestiones relativas a propiedad industrial, patentes ... y el 

hecho, de que a esta tennfnologla responda el conjunto de medidas legales necesarfas 

para obtener un pennlso de establecimiento de industria ... , en función de 

condicionamientos y exigencias puramente administrativas. demuestra con toda 

claridad que no es posible seguir designando corno Derecho Industrial k> que no· es 

posible seguir designando como Derecho del Trabajo, cuenta con bases distintas de 

sustentación, precisamente porque parte de principios diferentes y de diversos 

objetos".• 

Es obvio que con k:t anterfonnente expuesto, aerfa lmposfbie q.._ el ttMTrlino 

fegislación industrial abarcara todo lo referente a la materia de trabajo. ya sea por la 

insuficiencia de las palabras o la naturaleza del tema. 

2. Derecho obrero. 

Esta expresión surge de acuerdo a las exigencia propias de k>s obreros y por 

ser objeto de preocupación de esta rama. 

- DE LA CUEVA. Mario. Qontcho del TrabflJP T.J. Op. cit. p. 3 . 

..,. ALONSO GARCJA, Manuel. lntrpduceibn al Est1Jdlq del Derechp del Trabaip Bosch. 
Espana.1958.p.34. 
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Ha sido fundamentafmente obra de aJtores hnce .. s I• incorporación de ... 

denominación. Proviene del francés Oroit Ouvriére que en espat\ol sign;fk:m.~ 

Obrero. Esta nomenciatura denotaba al los obreros como todos los que ~n en 

una fábrica o industria y que utilizab•n su overol y sus guantes, - por eso que 

creemos que esta denominación cuenta efectivamente con una razón histórica, 

puesto que data desde la Revolución Industrial. 

Se rechaza esta denoniinación porque sus alcances aon muy Mmitados ya que 

de su pn:>pia letra se desprende que únicamente hace referenci.m al trabajo 

desarTOllado por los obreros que comúnmente asi se les llama - según Joa6 Oáv91os -

a los trabajadores de las fábricas o, cuando m41s, a quienes desplieg.,, un trabajo 

manual, haciendo • un lado otro tipo de actividades también contempl.c:t.s en nuestra 

legislación, tal cual lo set'wlla el articulo 123 en su proemio: " ... El Congreso de Ja 

Unión, sin contravenir a &ms bases siguientes, debar-41 expedir leyes sobre el trabajo, 

las cuales regirán: 

A. Entre Jos obreros, jomaleros, empleados, domésticos. artesanos y de una 

manera general, todo contrmto de trabajo". • 

3. Derecho aocial. 

Este concepto es comúnmente usado entre los tratadistas espaftOles, quienes 

citan como una venta;a de e5ta denominación la utilidad de comprender todo lo 

relativo a la seguridad social, Jo cu•I no sucede con los ténninos .. Derecho Laborar y 

"Derecho del Tn1bajo", pero desgraciadamente a nuestro pesar es un t*mino muy 

amplio porque el dereeho social puede comprender otras ramas como el Derecho 

Agrario, Seguridad Social y Derecho Familiar. 

.. La Constitución Politica fue consultada a través de Netscape, Ja Home Page del 
Instituto de Investigaciones Jurfdicas esté en la siguiente dirección: 
http:/linfo.juridicas.unam.mxBO/infojus/fij.htm 



Por otro Jacto, ,. v•lidez de la expresión Def'ltcho Social ha de quedar 

enteramente descartada como aplicada a una rama jurídica determinada y más al 

Derecho del Trabajo, ya que el Derecho en general y las ramas jurídicas, tienen un 

sentido sociaf es por esto que para 81gunos fo anterior es una redundancia gramatical. 

Podamos decir que el OereCho Social es una rama independiente del Derecho Público 

y del Derecho Privado, resultando el Derecho Social el género y el Derecho del 

Trabajo una de las especies de éste género. 

4. Derecho laboral. 

A nuestro pareC«l!tr esta expresión es correcta, ya que solo existe la diferencia 

en que la legislación al respecto. la considera como derecho del trabajo •Ley Federal 

del Trabajo•, sin embargo, existen algunos autores que niegan la sinonimJa entre 

derecho laboral y derecho del trabajo, porque lo consideran un neologismo. 

Manuel Alonso García dice: ·La expresión Derecho Laboral hemos de 

adelantamos a aceptar1a, en cuanto que queda para nosotros como equivalente en 

todo significado a Ja de C>entcho del Trabajo". 

Laboral, del latín labor, ha adquirido ya plena consagración gramatical dentro 

de nuestra terminofogia y representa hoy una objetivación perfttctamente 

comprensible como para ser aplicable al Derecho. Decir Derecho Laborar es pues 

(sic). para nosotros, decir Derecho del Trabajo •. 

Existen algunos autores qua defienden esta expresión, tales son Guillenno 

Cabaneflas y José Castán Tobeñas, mientras que existen otros autores mexicanos 

que no fo aceptan así, como Néstor De Buen, José Dávalos, Alberto Bliceño, Baftazar 

Cavazos, entre otros. pero estas disquisiciones no han llegado a algún acuerdo. 

Manuel Alonso G. indica otras denominaciones posibles para el Derecho del 

Trabajo, tales como Derecho Sindical y Corporativo, mientras que Néstor de Buen 

menciona Ja de Nuevo Derecho, Ja de Derecho Social der Trabajo, Derechos 
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Económicos Sociales, Derechos de los Trabajadoras y Derecho del Contrato de 

Traa..jo. 

Es de observar el sinnúmero de expresiones que se le dan al Derecho del 

Trabajo, pero no podemos esperar que una palabra tenga el alcance para comprender 

todas las relaciones jurídicas pertenecientes a cada una de las ramas, ademas de que 

el Derecho es dinámico, se encuentra en constante movimiento, sin qua el fenómeno 

se haya reHej•do en los nombres utilizados para identificar sus diferentes 

expresiones. 

~stor de Buen dice que: -en el caso del derecho del trabajo se está 

produciendo, además, un fenómeno curioso, siendo cierto que el nombra es más 

amplio que el contenido, ya que las actividades de trabajo aún no incorpontdas a la 

tegisladón tabonll, la expresión misma de este derecho e•tá llenando ese c::ontinente 

m.y~.-

Ahora pasaremos al tema de fa conceptualización del derecho laboral o del 

frllbajo. 

e.con.,_. 

Al igual que los derechos humanos, al intentar establecer el concepto o 

denominación de los mismos, tal y como vimos en el tema de Ja tenninologfa 

anterionnenta expuesto es una labor muy ardua y peligrosa. El t•rmino "derechos 

laborales• es un nombre de uao común que nos indica una significeción de un 

conjunto de regtaa relativas a alguna actividad de trabajo, pero corre el riesgo de 

quedar al mmgen por la opinión que se tenga sobre su origen, naturaleza, alcance, 

et~era. 

• DE BUEN. N•stor. Derecho del Trabajo T.I. Op. cit. p. 34. 
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El tema de la definición es ...,. tarea dificil, ya que a pesar de las grandes 

discusiones que hmn sostenido diversos autores en todo el mundo, no se ha llegado a 

alguna condusl6n mayont...... sin embargo, observamos que el término es muy 

utilizado a nivel mundial, tanto en conferencias, organismos, legislaciones (tanto 

nacionales como extranjeras) y doctrinas. Veamos su significación gramatical. 

A. Significación gramatical. 

Para tener cierta similitud con respecto a los derechos humanos y para estar 

en habilidad de exponer la significación gramatical de la palabra d• Derechos 

Laborales, as preciso observar el uso común del t6nnino, pues es evidente que esta 

expresión es nombrada en organismos, libros, doctrinas y legislación, tal es el caso de 

la Procuraduria Federal de la Defensa de los Derechos de los Trabajadores, que se 

encarga de proteger los derecho• laborales, o por los convenios internacionales que 

se finnan •nte I• lnternaaon81 Labor Ol'rJanization (ILO), en español Organización 

lntemadonal del Trab.¡o, pero en inglés en vez de worlc se utiliza la palabra labor que 

significa labor. Poc:Mmos citar otro ejemplo como el Departamento del Trabajo de 

Estados Unkk>s que se llama originalmente Department of L•bor o la Labor Courl que 

es la Corte del Trabajo. Una vez observado el uso común y la aceptación del término, 

paa.remos a dar la significación gramatical, que se contiene en el Diccionario de la 

Lengua Espaflola, ele las palabras derecha y labor o trabajo. Por derecho se 

entiende: "el conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas todas 

las relaciones humanas en toda sociedad civil, y a cuya observancia pueden ser 

compelidos los Individuos por la fuerza". Por labor se entiende: .. Acción de trabajar y 

resultado de ••ta acción". Y por laboral se entiende: "adjetivo. Perteneciente o 

relativo al trabajo, en su aspecto económico, juridico y social'". 90 

De acuerdo con lo anterior se observa la similitud gramatical de las palabras 

t.boral y trabajo. Dicho esto mencionaremos que la significación en conjunto de 

Denlchoa L.abonlal9a es: "el conjunto de principios, preceptos y reglas a que están 
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sometidas todas las relac:ianes numanaa en toda sociedad civil, y a cuya ob..-vancia 

pueden ser compelidos los indtviduos por la fuerza y dicho conjunto d• principios, 

preceptos y reglas son relauvos a la acción y r9aultado de trabajo, en su •speclo 

econ6mtco, jurídico y social•. 

B. Definición doctrinal. 

Una vez hecho al recorrido de la significación gramatical, pasaremos a una 

defink:ión de derechos labora .. •: 

'"Entendemos por <len!K:hos l.t>orales el conjunto de normas y principio• que 

regulan, tanto en el aspecto individual COf'nO en el colectivo, las relaciones entre 

~danta y patrones, .m. tos tr9bmjmdores emr. si y patrones entre si, medimite 

la intervención del Est.do con el objeto de proteger, tutelar y r.ivindicar 

hist6ricamente a todos los.,.... humanos que viven de sus esfuerzos mmtenal•• • 

intelectu.19• que se ~ preat.ndo un servtcio personal y Subofdinaclo o eat.6n 

en aptitud de h8Qer1o. T.rnbi6n r.gulW\ la CIWlldón y organtz.ción de laa autorid.tes 

del trabajo, sus naonaa y procedimiento. Todo &o anterior enfocado a atorgar el 

en.necimiento a la d~ del he>mbr9 y .ac-iz., la equk:lad y la juaticiai aoc:ial·. 

Ahora haremos ..., bl"eve análisis a la definición propuesta para obseNar et 

motivo de la inclusión de tan diversos conceptos. 

a) Conjunto de normas y principios. Se incluye porque los derechos laborales 

se rigen por nonnas que c:re• el Estado. pero tambi6n por principk>•, tate• como el de 

lnenunciablidad de derechO•. el principio ele la nonn• mllls favorable y, el de 

rendimiento, mismos que son sei'\alados por Manuel Alonso.91 O bien, los que Indica 

90 R-• ACMlemim Espaftolm. DjcciQQMriO de •• Lenqye E•p•Opla. Op. ciL p.p. 434 y 
780. 
•

1 ALONSO GARCIA, Manuel. lntrpducción al Estudiq del DerftCho del Trabaio Op. cit. 
p.p. 301-31•. 
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José Oálvalas como I• idea del tr.taa;o como un derecho y un deber sociales, la 

libertad del trabajo y la igualdad en el trabajo.ª 

b) Tanto en el aspecto indfvtdual y colectivo. Se induye porque de acuerdo a la 

doctrina el derecho laboral se puede dividir en individual y colectivo de acuerdo al 

número de trabajadores. 

e) Las relaciones entre trwbaj•dores y patro,...a, entre trab•jadores entre si y 

patrones entre si. Porque como ya hemos mencionado dependa mucho del número 

de trabajadores, pero tambi6n el de patrones pue•to que ellos también forman 

sindicatos. V estas normas regulan las relaciones enb'"e los trabajadores y patrones de 

manera individual, o de manera colectiva como son los sindicatos. 

d) Mediante la Intervención del Estado. Porque el Estado como detentador del 

poder público y como facultado para el ejercicio ele la fuerza pública, es el obligado a 

mantener la paz y tas buenas relacione• entre los individuos de la población y p•ra 

d8r un• solución conforme a derecho de los conftictos que se susciten dentro de est. 

m•teri•. 

•) Con el objeto de proteger. tutelar y reivindicar hist6ricanwnte a todos los 

seres humanos que viven de sus estuerzos materiales e intelectuales. Esto se incluye 

en la definición porque el Estado deba estar enfocado a proteger. tutelar y reivindicar 

los c::Mrechos de todos los seres humanos, teniendo como antecedente l•s grandes 

luchas del pasado para conseguir los derechos laborales y mantener la paz. Proteger 

los d•rechos de los seres humm10s que viven de sus esfu.rzos materiales e 

Intelectuales porque es verdaderamente importante el ser humano y, por tanto, et 

trabajo de este debe de ser protegido por el Estado. Se habla de reivindicación 

hist6ricm porque al igual que los derechos humm10s. k>s derechos laborales han sido y 

sentrin producto de constantes luchas pasadas, presentes y futuras al existir violación 

de tos mismos. 

112 OAVALOS. José. Derecho de! Trabajo. T.I. Op. cit. p.p. 21·26. 
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ll Que - enc:uentrwl preat..-.., -- _...,,.i ~._,_,o que 
estén en -i>titud d9 1'19Certo. Porque el hablair de q119 .. enc:uentr"mn prestando un 

servicio person.al. se indica que lo t..-:e o lo debe de hecer" el "8bajador y no por · 

terceras personas, ya q .... el contratado "- ... ----. de .....,. blljo el manda de su 

patrón, paMSto que si no fuera a•í. entonces no •xtaliñ• relec:iól1 de trwbajo. Por k> que 

respecta • la aptitud efe prest.- un senricio .. enfocado a la lib9rhld de trab.¡o, es 

decir, el derecho humano de tener un tr"8baia. ~to que corno hemos mencionado el 

trabajo enaltece al hombre. 

g) LA creación y orgmnización de r.s mutorid9des del u.bajo, sus normas y 

procedimiento. Esto se agrega porque el íntetvenir et Est8dc>, cumpfiendO i. obligación 

de mantener la paz y las buenas reJ.aones .,... loa individuos de unt1 pableción, 

debe crear organismos que .. •ne8gl.len de le irnpmtición d• juattm ante los 

canflictoa lat>orllles o simplemente llev• a. ~ d9 todos loa centros de 

tr8bajo pa,.. que .. cumplan ••toa Cl9recho9 y Cf9« el procedimiento a seguir ante loa 

conftictoa de trabajo o de~-

h) Todo _,focedo a Olc>rglll" .. ~to • .. d'Qnided del hombre y 

alc:anz.r I• equidm y la justicia .aclml. & porque el derecho 18boral •• un derecho 

humm10 que digntftca al hombre y eclem6a .. goza pe>r ,..tur..aez. y por dignidad 

hum.,,•: por otro lado, este •• enfocado a alcanzar el equilibrio •ntrw capit.81 y tnlblljo, 

entre tnUMljador y .,_trón p.,.. que resulte un8 justicia social laboral que beneficie a 

todo ser humano, puesto que en este mundo v-=fo de v.eorea ea NIC9aariO motiv•r su 

l'Wl•cim._,to y au reconstrucción. 

Respecto de I• natura18za jurfdica de loa dMwlc.hoa lmborales no existe menor 

conflicto que el de los derechos hum•noa. Sobre •stm mencionaremos que ha sido 

desde la époc.9 de los juristas romano.a que .. siatemáltic.m jurfdicm hllbí• clasificado a 

las norm .. desde el ángulo vlaual de intereses tutelados. en dos grandes ramas: 

def'eeho público y derecho privado. 



A-· del siglo...-. atto Von Giertte ._la - ... - - poder 
eab.ldi8r ordenadamente .. dttreeho. .. debf_, clastftcar las nonftai• jurfdic.-s _, •

dos ,.,.. •• •nte• menciOnaclma y en un• t..-cer. • la que designó con el nornt:we de 

dentcho •oci•. con I•• mism•s ~rfstJcas dlt las ~: primarias o 

fund.,..,.nW,.•. 

También decía que en ••t. i.cera rama debfen catalogarse todas las normas 

que regua... I•• rel.oon.. int.murnanaa considerando al hombt'e no como persona 

indivktual. sino en sus rw.ciones con un grupo soci ... como integr'8nte de lo aod•I. 

Stguieror'l la t~ loa autores m6a imponantes en el mundo jurídico tas.a 

como: Georgea Scelle, Georges Gurvttch, Paul Pie, Gustav Rlldbnlcil, Mario de la 

CU.va, Lucio Mendiet8 y Nu"9%, Alberto Tt'Uebm, ........ otros.ª 

Con lo ~ Observamos el rompimiento de I• duelidad que privaba, 

mediente .. tormaci6n de la idea nueva dM denlCho social,~· del apartamtento 

de los criterios menun•nt9 formates y su sustitución por un criterio material o 

au-.ncial nuevo. 

Existen otros criterios de dasificación, pero nuestra postura es de que la 

naturaleza del derecho laboral es de car.dictar social. Es por esto que solo haremos 

mención breve de los criterios que expone Roberto Mu~ Ramón:.,. 

a) Por intere .. a tut.ladoa: 

- Oerwcho Privado. Observa intwe .. s privMtos. 

- Derecho PúblJco. Tutela intereses públicos. 

- Oef'9Cho Soci•f. Protege intereses sociales. 

b) Por I• fonn• como contemplan a la persona para regular su conducta. 

93 MUÑOZ RAMON, Roberto. O•ntcbo del Trabaio T_f_ PorrUa, S.A. ~xfco. 1976. p. 
70 . 
.. lbidem. p. 82. 
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- Der9cho Privado. Reguta a. conductm de los hombre• conaider~s en --· - Derecho PUblico. Rige lai conducta de los hambres conaider*ndalos ., 

concreto como miembro de I• axnunidm ~-

- Derecho Social. Obamva la oonductm de los hombr'9s con~ndofos en 

concreto como miembro de un grupo sociel. 

e) Por la naturaleza de los sujetos de ,. '918ción. 

- Derecho Privado. ~ala las ~ entre pmticulafws o entre particu .. res 

y el Estado despojado ••te de su carácter de .wlidad soberana. 

- Derecho Público. Rige ,....e.iones enlre pmrticulares y el Eat.do y de los 

órganos de éste entre si. 

- Derecho Social. Regula rel8Cionea entre particulares y grupos sociales, de 

grupos sociales entre si y de ••tos con el Estado. 

d) Por,. naturaleza da I• ,..ación. 

- o..cho Privedo. Es~ laa rea.cmn.s de los au;.tos en un plano de 

coordin-=ión. 

- Derecho Público. arg.,..iZ.mn las '91.aones de los sujetos en un pl.mno de 

.~. 

- Derecho Social. Constituyen las rwlaciones de los sujetos en un plano de 

integración. 

e} Por la r91ación de la voluntad de los autetoa con la lmperatividad de las normas. 

- O.racho Privado. Oispositiv ... Obligs¡ sólo en tanto no exista una voluntad 

diversa de las partes. manifestada legelrnente. 

- Derecho Público. Taxativas. Constrit"len independientemente de la voluntad 

d• ,_ partes. de m•nera que no es licito derogarlas de m•nera •b•ofuta o relativa. 

- Derecho Social. Aut•rquicas. Compelen independientemente de la voluntad 

de las partes, pero es licito derogartas relativwt'lente, por acuerdo entra ellas, siempre 

y cuando lo convenido resulte mlls beneficioso para la parte ~bil de la relación y no 



... 
sobnlpaae el mínimo de dentc:hoa que se tienen. Como ejemplo el trabm;acfor, 

indigen•s. etc. 

Ahora en cuanto al Derecho Laboral, existen cuatro criterios de ubicación 

segün Jo mencion.cfo por el autor. 

a) Forma p•n• del derecho privado. 

b) Corntsponde al derecho público. 

e) Es de n•tura .. za mixta. 

d) Encuadra dentro del derecho social. 

Siguiendo estos criterios de dasificación pademos decir que el dentcho laboral 

es de naturaleza social y pertenece a ésta rama del Derecho Social. porque: 1) 

Regulan intereses sociales tal y como lo podemos observar en el wtículo tercero de la 

Ley Federal del Trabajo que a la letra dice: ·e1 trabajo es un derecho y un deber 

eodalea... A&imismo es de intents social p(OIYIOver y vigilar la capacitación y el 

.ecr•strwNento de loa trab•jedores· o en el articulo 123 apanado A de fa Constitución, 

e.I es el caso de a.a ~· VI, XII, XJ<.V que prescriben condiciones que fomenten 

y defienct.n I• salud del lrabaj.8dor. il) Por otro 19do los derechos Jabonllea tienen el 

atributo de regular Ja conducta de los hombres tomando como base su individualidad 

concntta en atención •I grupo social que pertenecen, ~ que l•s normas laborafes 

al regular la conducta de los sujetos toman en cuenta que existe en su naturaleza 

racional y libra las desigualdades derivadas de su pertenencia a una clase aocial, de 

su calidad de trabajadores: ili) En lo que respecta a los sujetos en los der•chos 

laborales, observamos que tienen alguna de las tres caracterfsticas siguientes: 

particulares, grupos sociales y Estado; es por eso que las nonnas Jaborafes regulan 

las relaciones de particulares- trabajadores y patrones, gn..pos sociales-asociaciones, 

federaciones, confederaciones, de tales grupos entre si; y de éstos con el Estado; iv) 

Estructuren las relaciones de los sujetos en un plano de integración, es decir, el 

estudio de esas relaciones nos muestra que se encuentran estructuradas por Ja 

contraposición a las de coordinación y subordinación. Son relaciones que se 

establecen en cada sujeto para que estas se integren de una manera objetiva en una 
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totalidad;• v) Están constituidcs par nonnas de ____. ~ porque .., 

cuando rn.nct.n o imperan independientemente de la vofunt8d d9 ... SN1"9•. •• licito 

"'darogartms• ralativamente por propio acuerdo emr. ell•s. siempre y cuando fo 

convenido ,..utte m•s beneficioso para la p.-te <Mbil. Este carácter aut*'quic.o se 

manifiesta en el derecho subjetivo como ifT9"Unciabilidad.• Los derechos subjetivos 

otorgados por el derecho laboral son irrenunciables. (Articulo 123-A- fr. XXVII y 

artículo So. Ley Federal del Trabajo • fr. XIII. y artículo 56 de la misma Ley). 

Est. característica de irrenunciabilidad y la de construir los beneficios minimos 

de los trabajadoras que se encuentran en el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo. 

se expone la posibilidad de que se fijen condiciones por encima de la ley. pero nunc9 

inferiores. 

Al r9Specto, Mario de la Cueva expone una idea interesante. misma que 

soporta lo anterionnente expuesto: •91 derecho del trabajo ya no puede aer concebido 

como normas regutadoras de un intercambio de preat8Ciones patrimonl-.s, sino 

como el .. tatuto que la ciase trabaj9dot'll impuso en la Constitución pan1 definir su 

posición rr.nte al capital y fijar los beneficios mfnlmos que deben corresponderte por 

la prestación de sus servicios. Un est•tuto del y psa el trabajador"'.97 Par• finalizar 

solo mencion•ntmo• que corno lo aostien9 el •nterlor autor, los derechos perlenee9ft 

a los trabajadoras por su natura~za humana y. por tanto, el luchar por ellos puede 

lmponertos en la Constitución. es decir, positivlzartos. 

D. Elementoe de loa der9Chos laborales. 

En el derecho est*l presentes ciertas Instituciones que son esenciales tales 

como la norma, el derecho, hechos y actos jurídicos, etcétera. En el Derecho Laboral 

tarnbi6n existen estlls instituciones, ya que la ~ laboral se ••tmlece entre dos 

personas. Pero los autores no han llegado a un acuerdo en cuáles son estos sujetos. 

lbidem. p. 96. 
lbidem. p. 98. 

• 7 DE LA CUEVA, Mario. El Nueyo O-racho Mexicano del TrwbaiQ T.I. Op. Cit. P. 85. 
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Con el fin de evtt. trwi.atpdanes inútiles. expondrwmo• en nuestra postura, 

cuáles son esos sujetos de los der9chos labo ..... s. T ... s sujetos son : 

a) Trabajador. 

El concepto de trabajador es gen•rico. puesto que se atribuye a todas esas 

personas que entr'8gan su fuerza de trwbejo al servicio de otra y, en atención a las 

legisa.ciones no admite distinciones. Et concepto de trabajador está expuesto en el 

•rtfculo 80 de la Ley Federal del T,..,.jo, mismo que sei'lala que: ""Trab•jador es la 

persona física que presta a otra, ffsica o moral, un trabajo personal subordinado. 

Pa.-. los efectos de la anterior disposición se entiende por tn1b$ toda 

actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de 

preparación t6cnica 1'9QUerido p.mra C8dm profesión u oficio". 

De la definición legal podernos tomar los siguientes elementos que son 

Indispensables parm que tal pntSlación de servicios sea regulada en sus 

dispoalciones: 

1) El trabajador siempre será una persona física, esto es, que nunca pod~n intervenir 

•n una relación de trabajo, en calidad de trabajadores, las personas jurídicas o 

morales. 

11) Esta persona fisica debe prestar un servicio a otra persona fisica o moral, asto no 

indica que el patrón puede ser una persona fisica o rTioral y asto no Importará para 

h•blar de que existe un• rel•ción dmi tr8bajo. 

lii) El trabajo debe ser en fonn11 personal. Este principio exige que par. que • un 

individuo .. le pueda atribuir la cal~ de trat>a;ador, es necesario, como condición 

Indispensable, que sea el servicio desempeñado por él mismo, en forTna personal y no 

por conducto de otra persona, porque si fuese de ésta última manera se podría estar 

frente a la figura del intermedi•rio. 

La Ley Federal del Trabmjo mntbi*n señala ~ándo existe al carácter personal 

de la prestación del servicio atendiendo a la Idea central da qua la relación de trabajo 

se crea ·cualquiera que sea el acto que le de origen·. (articulo 20. Se entiende por 
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relacaón de trabajo. cualquiera que sea el acto que Se de origen. I• P19at.aón de un 

trabajo person .. subordinado a otra persona. medimtte el pago de un salario .•. ). en los 

casos siguientes: 

- Cuando se contratan servicios de una persona para ,....izar un tra~ por una 

cantidad detenninada, y aquella persona a su vez, con base en esa misma cantidad, 

contrata a un detenninado número de auxiliaf9s para que colaboren con ella en la 

ntalizaci6n del trabajo pactado. 

- Cuando se contrata a un equipo de tr.bajo y se establece el costo del mismo con el 

jefa, Incluyéndose en él la remunenteión de todos los integrantes. 

- Cuando se contratan loa servicios de un profesional, quien tiene a su mando un 

conjunto de co&at>oradores y as.soras.• 

En los supuestos podemos aplicar el ..Uculo 10 que dice: "SI el trabajador, 

conforme a lo pactado o a la costumbre, utilizal los servicios de otros trabajadores, el 

patrón de aquel k> senil tambi49n de estos•. 

iv). El servicio ha de ser en fonna subordinada. La prestmción del servicio habrá de 

efectuarse en forma subordinada. entendiéndose por ésta lo que ser.al• el artículo 

134, fracción 111, de I• Ley: ·son obligaciones de los trabajadores: 111. Desempel'\ar el 

servicio bajo la dintcci6n del patrón a cuya autoridad estanlln subordinedos en todo lo 

concerniente al trabajo·. 

La inobservancia de ésta disposición acaneará la rescisión de la relación de 

trabajo. e.be mencionar que para que pueda existir la subordin8Ci6n debe de existir 

el pago de un salario. 

No obstante que el concepto de trabajador es genérico. en atención al 

principio de igualdad, la ley ha previsto en sus disposiciones una caitegoria especial 

de trabajador, el llamado trabajador de confianza. Muchos autores acuerdan con la 

inclusión ele este tipo de trabajadores en nuestra legislación, en virtud de la naturaleza 

• OAVALOS, José. QerectJo del Trabajo T.I. Op. ciL p. 91. 
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de I•• funciones que deaempefta dentro de a. empres. y no es contraria • la 

Constitución. 

Ef trabajo de confianza se regula en los artículos 181 y 182, mismos que 

setiatan los siguiente: 

•Articulo 181. Los trabajos especiales se rigen por tas notTrlas de este título y 

por las generales de esta ley en cuanto no las conlJ"arien"; y 

"Articulo 182. Las condiciones de traba;o de los trabajadores da confianza 

serán proporcionadas por la naturafeza e impartancia de los servicios que presten y 

no podritn ser inferiores a las que ri,J.n para trabajos semejantes dentro da Ja empresa 

o estllblecimiento•; 

Aunque la ley no establezca una definición, sí menciona algunos de los 

elemantos para distinguir1a: 

• Articulo 9. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza 

de laa funciones desempefladas y no de la designación que se Je dé al puesto. 

Son funciones de confianza las die dírec.dón, inspección, vigilancia y 

fisc.Jización, cuando tengan carácter g&netal. y las que se reracionen con trabajos 

personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento•. 

•Articulo 11. Los directores, administradoras, gerentes y demais personas que 

ejerzan funciones de dirección o administración de ra empresa o establecimiento, 

senin considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus 

relaciones con los trabajadoras·. 

Con esto podemos e)(pOner que el trabajo de confianza tiene las 

características de tener naturaleza especial de l•s funciones que desempe,,an; que 

sus funciones sean de carácter general dentro de la empresa o establecimiento y 

est•n ,..,acionadas con trabajos personales del patrón. 

Pero, una vez vistas las características def trabajo de confianza, resalta otra 

figura especiar en la materia, esta figura es la de los representantes del patrón, 
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mismos ~ son los ~ .-Z.n funciones d9 dir9ccf6n o .......,...ción denlro d9 la 

empre- o eat~. como lo9 diractores. ID• adrnitlliatraclcw- y QlllW'lte9. y que 

-~.--parel-11dedichlole,.. 

b). Palrón. 

A la persona que recibe Jos servicios del trabajador se te conoce como patrón. 

Pero en la Ley Federal def Trabajo se define • patrón en el .nicuk> 10. primer 

pérrafo. de a. siguiente ~: 

.. Pmtrón es la ~ fisic.- o marW que utillz91 los -rvicio• de uno o varios 

trabajadores•. 

o. ••t• c:::oncepto -~ 2 ~·= 
- El_... - -- .... _..,.,.11-. o moral.,. 
- Ea quien 1'9Ci- - -•del....,.._..._ 

R._ao del - .-n10 ea de obaerv- - .. legialeclón pennlte -
el p8trón pu•dm ser un. penan• ffaica o moral indistintarnent., no importando si .. 

6stm una aodect.d civil. o -oc:i.aón civil, o socied.t mercantil, ya que 8ql.IÍ lo que 

lnt.. .. •• el dato ob¡etivo de recibir un ..vicio b•jo .. rwlaCi6n d9 subordin.aón. 

Ea de rnencianmr9e que eai. definición no contiene el r'9aatte del elemento de 

aubordirwción que ....... nos ~ta. así como I• oblig.06n del pago de un 

••lario. 
R-.pecto del segundo elemento solo podemOa decir que el pmrón aer• quien 

recibe Jos servicios d9I trabajador y este. mismo será tambi6n el que tendrá la 

obllgacl6n de.-- .i ~r por•• ~ del - por..- de su 

.-no. 

Al'lorm bien, ya Ob9enf'amos qui6n •• el pmtrOn, pero extste en .. Conatitudón 

en ef articulo 123, mp.-t8do A, tracción XXV otra figura • la qua .. le lt.ma la 
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intermediación. Dicha disposición estipula que el servicio para la colocación de los 

trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectl•e por oficinas municipales, bolsas 

de trabajo, o por cualquier otra institución oficial o particular. Pero la Ley Federal del 

Trabajo (que es la ley reg1amentaria de• articulo 123 de la Constitución) dispone en 

su articulo 12 que: .. El intermediario es la persona que contrata o interviene en la 

contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón'". Con lo que 

aflnnamos que la intenneciiación es anterior a la constitución de la relación laboral; 

mientras que en su articulo 14, fracción 11, menciona que los lntennediarios no podrán 

recibir ninguna remuneración o comisión por los trabajadores. 

Cuando una empresa establecida contrata trabajos para ejecutarlos con 

elementos propios y suficientes. estamos frente a un patrón y no ante un 

intermediario. En caso contrario serán solidariamente responsables con los 

beneficiarios directos de las obras o servicios, por las oblígaciones contratdas con los 

trabajadores (articulo 13). 

En el caso de las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva 

o principal para otra y no dispongan de elementos propios y suficientes. estamos 

frente a un Intermediario, y la empresa beneficiaria es solidariamente responsable de 

las obligaciones contraídas con los trabajadores (artículo 15). 

Para finalizar diremos que la Ley menciona otra figura que es la de el patrón 

sustituto misma que se presenta cuando se transmite la propiedad de una empresa o 

de uno de los establecimientos en virtud de lo cual, el adquirente asume la categoría 

de nuevo patrón con todos Jos derechos y obligaciones pasados, presentes y futuros, 

derivados y que se deriven de las relaciones de trabajo. La empresa según el articulo 

16 de la Ley Federal del Trabajo es: "la unidad económica de producción o 

distribución de bienes o servicios", esto es, donde se vislumbran las relaciones 

trabajador - patrón. 
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E. Caract•rfatic•• de loa derechos laborales. 

Los derechos laborales al ser una conquista por las luchas sostenidas al pasar 

de los anos tienen ciertos caracteres especiaJ19s que Jos distinguen de las demás 

ramas. La historia y la naturaleza han determinado un acervo y un cúmulo de éstos 

caracteres que Je dan a nuestras normas e instituciones una forma determinada y 

encaminada al mejoramiento de Jos derechos. 

Algunos autores como Dionisia .J. Kaye menciona ciertos caracteres que no 

difieren en mucho de Ja mayoría de Ja doctrina, tales como la característica de 

clasistas, expansivos, unitarios, protectores, etcétera. 99 

Por otro lado, la mayoría de los autores coinciden entre si en cuanto Jos 

caracteres de los derechos laborales, dichos autores como Néstor de Buen. Mario de 

ta Cueva, José Dáv•los, Alberto Trueba Urt>ina, Alfredo Sanchez AJvarado, entre otros 

sef'lalan como características del derecho laboral las siguientes: 

a} derecho de la clase trabajadora, 

b) derecho protector de la clase trabajadora, 

e} derecho en expansión, 

d) derecho como un mínimo de garantías sociales de Jos trabajadores, 

e} derecho irrenunciable e imperativo, 

f) derecho reivindicador de la clase trabajadora, y 

g} derecho inconcluso. 

Ahora expJiquémoslos: 

a) Derechos de la clase trabajadora, porque sus disposiciones tienen por objeto 

establecer beneficios para los trabajadores, son estatutos protectores de los 

trabajadores, instrumentos de fucha de clases en manos de Jos que prestan un 

servicio a otros. Son derechos que son pensados para el hombre como tal, en su 
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salud. dignidad, bienestar y libertad, como objetos fundamentales de protección. Su 

propósito consiste en reivindicar para el hombre que trabaja los derechos inherentes a 

la persona humana, que aunque en la realidad no se dé cabalmente, no se puede 

dejar de mencionar de estas disposiciones de carácter clasista. 

Pero como todos los derechos, éstos tienen una función de mantener la paz 

social, y para esto deben de suscitarse una serie de derechos y deberes d~ las partes 

para conseguir un equilibrio entre éstas y evitar el exceso de derechos en una de 

ellas. El derecho no puede ser norma solo en favor de una de las panes. Para concluir 

este punto mencionaremos lo que en contraposición menciona Hugo ltalo Morales: '"el 

Derecho del Trabajo ha dejado de ser una disciplina de clase para integrarse a los 

conceptos generales de la ciencia política que consideran que las normas 

integradoras de sus diversas normas tienen por objeto coordinar a fas partes de la 

relación•. 100 

b) Derechos protectores de la clase trabajadora, asi lo sostienen algunos autores, 

pero en este punto Mario de la Cueva no está de acuerdo porque dice que la idea de 

protección a ra clase trabajadora por el Estado de burguesía, lesiona la dignidad del 

trabajo, porque el trabajador no es, ni debe ser, tratado como un niño al que debe 

proteger su tutor. sino como un conjunto de seres humanos que deben imponer todo 

lo que fluye del articulo 123 y de la idea de justicia social. 1º1 

Por otro lado, Néstor de Buen no concuerda con la idea de que los derechos 

laborales sean de la clase trabajadora, pero si con la idea de que los derechos 

laborales no son protectores de la clase trabajadora. 102 

KAYE, Dionisia. Relaciones lndiyiduales y Colectjvas del Trabajo Colección 
Ensayos Jurídicos. Segunda edición. Themis. México. 1995. p. 30. 
100 CAVAZOS FLORES. Baltazar. Síntesis de Derecho Laboral Comparado Trillas. 
México. 1991. p. 71. 
101 DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexjcano del Trabajo. T.I. Op. Cit. p. 
106. 
102 DE BUEN. Néstor. perecho del Trabajo T. l. Op. CiL p. 59. 
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En nueS1r11..,._ 1os-. -...-_,,de ..-proMctorwa de .. -
trabe¡adcwa, puestO q119 et fin del Derecho es la paz: social y, por talto, debe evitar la 

impoaieión dM caapital o el Estado en contrmi de la dase traba¡adora, solamente se 

puede exigir el ~ da los dmrechos y su defensa, pero nunca su imposición. Por 

otro lado, si no prutege a le c::iaMt trabajadorai entonces protege al patrón, puesto que 

por natwWeza aan de derecho social y et derecho social v• enfocado • la protecci6n 

de ciertos grupos SDCialas. •• por eso que decinlos que tienen carácter protector. 

e} Derechos en expmnsión, porque los der9Cho• labOnlles .. encuentr.n en constante 

crecimiento y de forma ininten'umpida, con fo que amplían su ámbito de ~6n. A 

estos decechoa se les ha ido incorporando un cúmulo de -=tividade• que _, ef pasado 

no se encontraban regul8d ... nuevas •reas de tr.iba;o. Por su l8do De la Cuev• dice: 

""twiaW dónde P'.cle llegar la ru.rza •xpm1aiv• del de.-.cho del trabm¡o, es UfMI 

cuestión de dificil respu9Sta, porque vhrimo• dentro de un sistema cmpitalista f6rT90 y 

porque para destruir sus principios fund.mentales ser'6 preciso destruir el sistem. 

mismo... ,. finalidlld del derecho del tnlb•jo de nuestra era tiene c:omo meta .. 

totalidad de la ca. .. ~~ ... •. 1m 

el) Derecho& corno W\ minJrno de g•,..,tJ•• socilltea de los tnlbaj8c:IOfWS, porque en 

este Cllf'lllcler no,,.. hmllido discr9p8nci9 entT8 •utotws, •qui se h• •ceptado u.nto en 
I• doclrin. como en r. a.y, aignificando que el derwcho laboral existe aobnt I• b ... de 

que los derwchoa q.._ en favor de los tnlbajlldores se han consagrado en la 

legiaa.ción, conatMuyen lM1 mínimo que debe JWCOnoc4trMkts, obviamente sin el 

perjuk:io de que ~ rnejonirtos, pero nunca intentar neg.toa o reducirtos. 

José Oaivalos introduce en su libro de •Oeracho del Trab•jo" un• pl'19misa que 

quisiéramos no pasar por alto: •arriba de las normas laborales todo, por abajo de 

ellas, nmda•. '°" Lo que fortaJece la Id•• de que nunca se deberán de ve;ar 4'>stos 

derechos, pero J)U9den ampliarse dado su Inminente carácter de expansión. 

DE LA CUEVA, Mario. El Nyoyo Der1tchq Mwxjcano del Irabaio T.I. Op . cit. p. 92. 
DAVALOS, José. O.recno del Trab@io T.I. Op. Cit. p. 17. 
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•) Der9cho• 1.......-- • ~ •. - ••toa - ...... ,_.,,.. -
conducta c:uye obMfV.,,cia -ta o-... -911-- par el~ .... llhi ... 

Poder coactivo. Ea enllDnCl9S a.ndo entrai en función au imper.URd..s, porque si se 

cumplan voluntlll1arnente no .....,,... necesidad de pader c::oacllvo, p¡9r0 _ ai no ae 

cumplen, entonce• inminentemente deberá de haber un castigo. Respecto de Ja 

irrenuncialbilidad de •stos denK::ho• se soporta en su imperatividad y a diferwK:ia de 

otros del'9chos (excepto los ~· humanos) todos son susceptibles de 

,.nuncia,.., siempre y cuando no aobrepaaen al mínimo de garantías que debe gozar 

un trabajador. 

f) Derechos '9ivindicac:lores de la ca.se trabajadora, para explicar este carácter 

com.nzaremos con unas palabras de Albano Trueba Urbina, quien afirma que el 

mtículo 123 constitucionm, ~ 2 finalid9des: 111 de proteger a los trabajadores y la 

que consiste en ta rec:upw-=ión de la pluavaHa por pane de ros u.bajector.s, 

~ que: .... , .-.cuperll el proletariado loa d9rechos al produdo integro de sus 

8Ctiv'd._. lllbolWe•. que 96lo pueden alcanzalwe socializando el ~.1• De 

ec:uerdo a lo ~ nol8mDs ~ • paaair de la historim los trllbajmot"es han sido 

---~.,,~-- ........ -· __ .,.,, __ 
der9c:hos para la• nuev-~s de próximos emple8dos, curnpliendO aai una 

reivindicaci6n a la claSe ~ a trwv6s de la historia. 

g) Derechos inconclusos. Este es un carácter que agrega De La Cueva y consiste en 

que los derechos laborales surgen por etapas en armonía con las tranSfonnaciones 

de la sociedad, constant8mente atentó a las necesidades humanas. El derecho 

laboral h~ brotac:IO pauaademente. pero su catálogo no está cerrado, y si sa ciena, 

será porque ha surgido una estructura social nueva. Es por eso que en estas 

condidOnes se atribuye este carácter como efecto e la Declaración de 1917, la 

demostración de la naturaleza inconclusa del trabajo y la actividad de las fuentes de 

los dereChos Jaboral•s. 

· ._ TRUEBA URBINA, Albeno. Nueyo perecho del Tnlbajo. T.I. Sexta edición. Porrua. 
SA. M6>dco. 1981. p. 122. 
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Sobre la descripción de los derechos 19b<M'ales podemos decir a mmiera de 

introducc:ión que podemos divic:Hftoa en: a) fndivtc:tumle•: y b) colectlvos. 

A) lndividu•s. Porque como ya hemos visto loa der9chos labofWes pueden ser 

dirigidos a un trabajmdor. es decir un solo individuo. o p•ra un grupo de trab.¡8dores 

que fonnan una coalición o sindicato. Es por eso que indívidual se referirá al 

trabajador como un individuo en esencia. 

De acuenso a nuestra postura los derechos individuales son : 

Derecho a: 

- Una jom-=ta de trmbajo digna y humana de acuerdo a la edad, sexo. y 

cin:un•blncias que priven en •l lugar de t:rmb9jo. 

- T,..,8jo cuando .... mayor de 14' aftas. 

- Olas de deac::anao. 

- Que las mujeres embarazadas tengan condiciones dignas y salubres. 

- Un periodo de restablecimiento antes y ct.spu41is del parto y con goc.- de 

sueldo. 

- No diM:ltminec:i6n de sexo, nacion.aid9d, ed.ct, raza, prwf.,.nda sexuml, 

doctrinal polttk:a, credo religioso, eto6terw, en el tr8bajo. 

- La Igualdad en el trab8jo y en el salario. 

- A la participación de utilidades. 

- A un salario digno y realmente remunerador, creciente al igual que la 

inflación. 

-Trabajo extr. no mayor de 9 ttor.a y pagado al 100% mas. 

- A una habitación en buenas condiciones, digna. salubre e higiénica. 

- A capacit8ción y adiestramiento fuera y dentro del lugar del U.b•jo. 

- No sufrir acoso de ninguna especie Por parte nadie de algün trabajador de la 

empre .. ni Por Jos patrones. 

-A a. salud. 



- A I• protección mnte acc:m.n... o enfermedades. 

- A I• proporción de utensilios. m.terieles y todo lo necesario para trabajar. 

- A tiempo par. totnar alimento• y un descanso. 

- Lugar de trabajo higWtnica y seguro. 

- Derecho a alK>Cim'se. 

- Denlcho a I• hu.lga y paros. 

- Contar con una defensa aifectiv• • los derechos laborales, ya sea por 

autoridlldes .ctminiatrativ- o jurisdiccionales. 

- Derecho • I• ••tmibiUdad en el empleo. 

- Derecho a la indemniZ8Ción por d9apido. 

- _Derecho • los aelarios caidoa. 

-·A ... ...,.,..ncim de crédito en fmvor del trabajador. 

... 

- Extinción de a. obligmción de comprar en tiendas especiales donde ei patrün 

... duefto o .. encuentNn en el aug.,. de trabajo. 

- Prohibk:i6n de auceder de IDe '8mil'--• fallecidos deudas en favor del patrón. 

- Co'oc•cl~n d9 empleo Q1"81Uit:8. 

- A tener un 8mbiente 8gfad.9ble en el lugar de trabajo. 

- 5eguro aoc181. 

- Vivienda digna. 

- Seguro para .. vejez y el de...,,peo. 
- lgu.-ldad en oportunid8dea de trabmjo. 

- A gozar del escailafón en igu81dad de condiciones. 

- Cesantia o suspensión y despido sólo en causa justificada. 

- EquHibrio y justicia aocial en las rel.-ciones entre trabajadores y patrones. 

- Derwcho al trabmjo. 

- Derec::ho a tener trabajo 

- Las mismas oportunidades de empleo. 

- Prestar servicios en las mismas condiciones ante intennedlarios. 

- No pagar por el intermediarismo. 

- TratHljo compmtible • las tuerz.s, aptitudes, estado o condición. 

- G•stos de tra ... do, alimentación t•nto del trabajador como de su familia, 

cuando sea necesario, entre otros gastos. en caso de trabajar en el extranjero. 
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-Denlcho. -----........... o_.., ___ _ 
- lnwwna.biltdmd d9 los c::ler9choa mfnknos fwtdamenbllea. 

- Que .. pMrón cumpla Qm1 taa diaposick>nea de las norm.. de trabajo 

~•sus emprew o eetwtlecim6enlos. 

- Que ef patrón s-gue a loa~ lo• ..a.rios • indemn~s. 

- Que el patrón Pf'OPO"ClOrle un lugw seguro p.,.. I• guarda de los inatnAimentos 

y Utiles de trabajo pertenecientes al trabajador. 

- A i..-o lrato por powte del -n. 
- Recibo en el que cona• • sal.-k> pagado y Jos días trabajados. 

- A una const.ncia escrita ,..i.t:iv• • k>a servicios del trabaljador. 

- A votar en las elecciones. 

- A cutnplir con el MKVicio mifrt.- sin sanción alguna. 

- A actividades cuttun.aes y IWCl'9ativ ... 

- A que el patrón haga loa p.9g0a del Seguro Sociml y del Seguro de Ahono 

para el Retiro. 

-Asi~ono. 

- Al ,.speto de loa dw9c:::no• de antigOeded, PfWferencia y ascenso. 

- A QLM" loa inventos hechos por un trabajador tengan el nombre del cr-..dor. 

- A ser oldoa y vencidos en juicio ~ caso d• controvtH'Sia con et pmtrán. 

- No menoacmbo de ~ denlCho civil, polftico o cuttun1I. 

- Derecho a a. justa rMrit>Ución por el trabajo. 

- o....cho al tfab.9iO a incapacitados o enfermos. 

B) Colectivos. En el caso de estos derechos, pademoa s•"•lar que el ~ajador 

sindicalizado, o que se encuentre formando pan• de una coalición, fedet'aCión, o 

confeder.ción, QOZ:ará de los derechos en lo individual y como parte de la 

organizltción, cualquiermi que sea el tipo de esta (siempre y cuando sean de carácter 

fab<>r91) goz-rá de otros como sinc:lic8lizado. 

Los dentchos colectivos son menos en número, pero no en importancia. Y son: 

- O.f9Cho de coalición. 

- Derecho • sindicalizarse o dejar de formar parte de él. 
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- Derecho a r9dactw loa eamtutos y ~oa dal si"'*=8to. 

- Derecho a .._gira sus r11pr9s....mntea del sindicato. 

- O.racho • organiZ.m" su 9dlnini•tr.aón. actividades y progrwna de -=ciórl. 

- Oerwcho de sindic.81ización de~• de los 1'4 at\oa de ed8d. 

- Derecho al registro del aindicmto. 

- Derecho a le realización de • ..,,,bleas o reuniones. 

- Derecho a adquirtr el sindicato pa,. sus fines bienes muebles e inmuebles. 

- Derecho • def9nder sus intefeMs . 

.. Derecho a disolver el sindicmto cuando se guste. 

- Der9Cho a fonnar hldefaeionea o confederaciones. 

- Derecho a que les cumpt_, cabMnente el contrato colectivo. 

- Derecho a qu• les cumplan cabalmente el contrato ley. 

- De<9Cho ... ._;_.;on colec:tlv•. 

- DerwchO • rnoclilic9r su contl'atO de tnlbajo. 

- Der9c:ho • .. hualga. 

- Derecho a ser oído y vencido en juicio en caso de conflicto con el patrón o el 

Ea-. 

Ahora ya conocimos los derechos laborales dentro de nuestro pals, pero 

debefnoa sel'\alar loa derechos laborales que ae estipularon en el Acuerdo de 

Cooperación Lmboral de A~ del Non., (publicado en el Diario Oficial el 21 de 

diciembre de 1993, torno COL.XXXIII, núm. 15, p. 2-38) y que son: 

Anexo 1. Principios laborales. 

- Wbertad de asociación y protección del derecho a organizarse. 

- Derecho a la negociación eolec:tlva. 

- O.,..cho a la huelga. 

- Prohibición del traba¡o forzado. 

- Restricciones sobre el trabajo a menores. 

- Condicione• minimaa de ~o. 

- EHm•n•ción de .. dlsaiminatción en el empleo. 

- Sal•rto iciu-1 p.,. hombnts y mujeres. 
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- Prevención de tesionea y enfwrmedadea ocupacionales. 

- Indemnización en los casos de fesfones de trabajo o enfermedades 

ocupacionales, y 

- Protección a los trabajadof'as migr-.torioa. ,. 

Ahora bien, una vez e~stos los derechos laborales que existen en nuestro país, 

veamos una explicación y ancilisis de estos con el fin de completar el presente 

capítulo. 

Los derechos laborales son por excelencia, los derechos de la rei\t'indicación 

histórica de n~stnl nación. No podemos dejar atnis la hiatori• de I• lucha por la 

obtención de los mencion8dos derec:hoa, •in embargo, esto P•race sucederle a los 

órgmKIS jurisdl~a y adminiatnltivoa de protección, y• que en gran número de 

ocasiones protegen más al pmrón. ~ •I tr9b•j•dor. 

Comencemos por la jornac:t. de trabajo, esta h• sido lucha const.nt• durante 

todm la etapa histórica det ft'\OvimMtnto obrero, después de g,..ndes luchas se obtuvo 

una jamada de ocho horas, pero --..n4s, la anterior tiene la restricción de las ocho 

horas en la mayorfa de los casos por razones de diva,.. fndole, por tmnto, no •• un 

simple c.pricho de tos traba¡8dores luct\# por su r.ducción. Lo que se pretende con 

una jommd• dign• y de acorde • l•s activk:fades ea preaervar I• salud del U.bajador, 

evitando accldentes de trabajo y disturbios emocionales originados por el cainsancio; 

mantener un elevado nivel de productividad, laborando en plenitud de sus facutt.des 

flsicma y etnOCionaJes; pennitir al trabajador una vida familiar y social y por último tener 

la posibilidad del divertir.-. cuttivar su espiritu y de preparación, ya sea tá<:nica. 

d9ntffica o acadi6mica. 

Por otro lado, la limitación a la jamada no d•be entenderse como algo general 

y absoluto. sino que debe atender a Ja naturareza de cada trabajo, de cada trabajador 

y a las circunstancias de p,..st•ci6n def mismo, porque al establecer máximos no 

1oe Organización Internacional del Trabajo. pocumeotos de Derecho Social (Serie 
1994/1), Oficina lntemacional del Trabajo. Suiza. 1994. p.p. 24- 25. 
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aignifica que deban ser necesariamente de esas magnitudes, sino que no podr*n 

excederse de esos limites establecidos. es decir, que estas pueden y deberfan ser 

menores en el caso de los trmb.;aclares de faíbrtcas e industrias. 

Siguiendo con el an•lisis de tos derechos laborales, veremos que otra parte de 

estos asta enfocada al salario. El salario, dentro de la ley. tiene muchas 

caracteristicas tales como el tope minimo, el pago de éste en moneda de curso legal, 

pago de dí•s de descanso, que sea digno y remunerador, etcétera; pero también es 

un elemento esencial de la refaci6n de trabajo y esta importancia no se refteja en el 

texto legal que le refiere. M•s que una contraprestación, el salario, es una forma de 

diatribuir la riqueza, un instrumento de justicia social, por esto, el Estado debe ser fiel 

guarc11an pues se trata del patrimonio del trabajador. 

El salario que percibe constituye el medio de subsistencia de él y su familia, 

derivando de esto su gran importancia en la ley. Los derechos que consagran las 

caracteristie11s del salario, buscan que el trabajador y su familia tengan una garantía 

de Ingreso suficiente para acceder a un nivel de vida decoroso, pero 

desgraciadamente esto no sucede, puesto que si bien es cierto que tienen un tope 

minimo, también lo es que no son suficientes para alcanzar ese nivel de vida digno. 

No muy lejos del salario, se encuentran el aguinaldo y la participación de 

utilidades en las empresas que son como tabletas de medicina frente a una gran 

enfennedad del trabajador: la crisis económica y la inflación, que cada vez son más 

frecuentes en nuestro pais. 

Sobre el tema, podemos mencionar que el trabajo de las mujeres y de 

los menores tienen diferentes caracteristicas que el del hombre, puesto que la mujer 

al encontrase en desigualdad da circunstancias, ya sea por su estado de gravidez, o 

por su debilidad física y el menor por su incapacidad, deben de ser protegidos con 

m•s severidad. 
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Lms mujt!H'es ember'mzadas y loa menores tienen un trMo pret.,.na. por las 

leyes, sin embargo, et.das las c~ndiciones económicas del pais cada vez m6s mujeres 

y menores quedan, en práctica, fuera de a. protección de I• ley. Como ejemplo 

mencionamos a los ni"os que trabajan en los centros comerciales. Decimos en 

práctica, porque en la realidad suceden cosas contrarias a la ley y los trabajadores de 

estas c.-acteristicas no se atreven • demand8r a loa patrones el cumplimiento de sus 

derechos. 

El derecho de los b'8bajadorea a la cap.ecit.aón y adiestnlmiento es un 

derecho nuevo: puesto que ni en la Constitución de 1917. ni en la Ley Federal del 

Trabajo de 1931 • se estmbleció este gran benef'lcio de des.rollo, pero en la actu.Udad 

es una obligación primordial del p.trón, dado el avance cientifico y tecnológico de 

M6xico y el mundo. La ~ y el ediestrmmiento no son defwchoa que se 

concedan aólo • k>s trabajmdoras al servicio de las organizaciones empre .. rla'8s, 

P'M• sus obj9tivos de actualizar y perfeccion.r conocimientos, P19P9rar al trab8jador 

p.arm ocupar puestos superiores, prevenir riesgos, inct81T1entar la productividad y 

mejorar las aptitudes y las actitudes del trab.;edor, deben alcanzarse en todo tipo de 

trW>ajo y no ~ en el .,... conocida corno emp,..sarial. 107 

Continuando con el estudio, •• Ja9t8nle I• •P•ric:ión de una figura que 

parece desprotegida por ._ ley: el trablljo de confianza. Se ha extendido la idea de 

que el b"mbmjador de confianza no tiene o goza de derechos, puesto que puede ser 

despedido arbitrariamente; jomaca. de trabmio flexible; etc6tera. J)9ro esto no es 

verd..::t, el trab•jador de confianza no es un esclavo; y por tanto, goza de toda 

protección que otorga la Constitución y dem6a normas de trabajo. El U.bajador que 

brinda aus servicios de esta manera, goza de los mismos derechos que todos los 

demás y sus condiciones de U.bajo no podrán ser inferiores a los trabajadores de 

baMt que desempeteen funciones semejante• (articulo 182). 

Para concluir, solo agregaremos que k>s derechos colectivos laborales son de 

gran importancia para nuestro país, ya que los sindicatos, federaciones y 
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confecterwciones son piez•• cl•ves en la politica y economi• nacionales; sin dejar 

atnís su importancia soci• por el número de trabmjadonts que a~ y protegen. 

En el siguiente cmpitulo expondremos W\ análisis detallado de cad• derecho 

laboral. al cual, le agregaremos su sustento legal respectivo. 

107 DAVALOS. José. Tópicos Lgbora!es Porrúa. S.A. México. 1992. p.p. Sf>88. 
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CAPITULO 111 DERECHOS HUMANOS Y LABORALES EN LAS LEYES 

MEXIC~. 

Es en este capitulo, donde examinaremos todos y cada uno de los der9Chos 

humanos y 18borates que c:onwsponden .. hornbfa de acuerdo con •- leyes 

mexicanas. Aquí es donde se notará con g.-.n 6nf.aia la r.gulación c:M ID• der8chos, 

pero a su vez, la inefie8Cim del ~ gubernament•I para S81vmguardartos. 

ComenzarefnOs por los d9rwchoa humanos, loa cuales, por razones de facilitar el 

presente estudio, los dividintmos en tres grupos: A) Derechos de iguaktad; B) 

Derechos de libertad; y C) Derechos a la vida, a la seguridad e integrid..:I personal. ,c,e 

1. Derwchoe hum•no• •n a.a leyea mexicanas. 

Como hemos mencionado, loa de.-.choa humanos pueden .. r clasificados, por 

razones did6cticas, en diversos grupos. Al aeguir" el sistema de Edu.do San Miguel 

para la clasificación de loa der9choa humanos, conaide.-.mos que éstos quedmn en 

tres grandes grupos: de ¡gu.tdad; libertad y der9chos a la vida, .. 99QUridad • 

Integridad peraonat.108 
La declaración de Q8f'90Uas individuales que contiene la 

Constitución de 1917. ebm"ca más de 80. Su clasificación se justifica únicamente por 

motivos did*=ticoa. Cornencernos por los derechos de Igualdad. 

A. Derec:- de lgu•lclald. 

1. Garantlas. cl9'9Ch0$ y libertades que otorga la Constitución Federal; goce por ~rte 

de /os •Jdranjeroa ele todos los de18Chos que otorga la Constitución, salvo tos de 

carácter pol/tico; pTOtección juridica y de acceso a /a justicia de los pueblos ind/genas. 

toa es de hacerse notar que .. Constitución Política fue consulta<MI en la Home Page 
del Instituto de lnvestig9cionea Jurfdlcas de la UNAM, en la dirección siguiente: 
http://info.juridicaa.unam.mxSOrenfojuslfij.htm. 
109 SAN MtGUEL AGUIRRE, Edu•rdo. P.rwcbos Hymwnos Lagjsleción Nwcionel y 
Taltados lntamacion•l•s Comisión Nacional de Derechos Humanos. México. 1994. 
p.p. 41-169. 
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•) COnatllucl6n ~l ... Articulo 1. En loa Estados Unido• Mexicanos todo individuo 

goz•.-. de tas garmntias qt..te otorga ••ta Constitución, las aMlles no podrán 

rwstringlrse ni suspenderse. sino en los casoa y con las condiciones que ella misma 

estab._ce ... 

"Articulo 4. La Nación mexicana tiene una composición pluricuttural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegenl y promoverá el dasarToUo 

de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas especificas de 

organización social. y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción 

del Estado". 

"Articulo 33. Son extnlnjeros los qua no posean las calidades detenninadas en 

el articulo 30. Tienen derecho a las garaintias que otorga el capitulo 1, titulo primero, 

de la pftlaente constitución ... 

Loa extranjeros no podrán, de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos 

poUticos del pais". 

Sobre este derecho, .Jorge C.-pizo y .Jorge Madraza dicen que asienta un. 
tesis positivista respecto a los derechos humanos. Sostienen que la tesis que se 

encuentra en este articulo. es I• misma que se halla en el constitucionalismo 

mexicano: el hombre es una persona juridicll por el hecho de existir, y como persona 

tiene una serie de derechos. 110 A.qui el legislador no quiso dejar a los no nacionales 

fuera, puesto que las garantias Individuales no son especificas de personas de una 

n•cionelidad especial, solo existe la excepción de que algunas garantías que son de 

un plano secundario. Tal es et caso de la garantia de asociación politica. 

11° CARPIZO, Jorge y Jorge Madrazo. Derecho Constitycional (Serie A. Instituto de 
Investigaciones Juridicas.) Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1991. 
p. 18. 
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2. Prohibición m,. esdltvltud. Ja .-ntidumb,. y loa ,,.i:.jaa lbtzosoa. 

•). Conatltuci6n Fedenil. •Articuto 2. Está prohibida I• esclavttud _.. loa Estados 

Unidos U.xicanos. Los esclavos deJ ~ que entrwn .. tenttorio n-.:ional 

alcmnz-*1 por ese solo hecho, su libertad y la protección de laa ley .. •• 

b) Legislación -cundarta. Código Penail P9rm el Distrito Federal en ~ de Fuero 

Común y para toda la República en Materie del Fuero Federal, articulo 385. 

Como ya hemos mencionado, las garantías principales no son exclusivas de 

loa mexicanos. Recordemos que con el Bando de Hk:lalgo d9 16 de c:Mciembre de 

1810, Miguel Hidalgo pronunció la abolk:i6n de la •sca.vttud, imponiendo la pen.9 de 

muerte al que no otorgare la libertad a sus eact.voa.111 Este derecho no es la 

excepción, 8(1Ui enuncia un respeto muy grW'tde Por .. ~ entrw loa hombr9a, no 

hay dif..-.na.i entre ellos p_.. que uno pueclm mbuaar de Giro. 

3. Igualdad de deTBChos del homb1& y la mujerent9 I• ley. 

a). Conelllucl6n Feden.1. •Articulo 4 .... El varón y la mujer son iguales _.. .. la ley. 

Eatll _ ..... org-.clón y .. _....,..., - .. ·-· 
Toca. persona tiene derwcho a decidir de manera libre, ... aponsable e 

informac:s. sobre el número y et espaciamiento de sus hijos ... 

Ea deber de los padres preservar el derecho de loa menores a la s.tlsfacción 

de sus necesidades y• I• salud fisica y mental .•. • 

b). Legialaclón -cuncl•ri•. Código Civil p•ra el Distrito Federal en Materia del Fuero 

ComUn y para toda la República en Materia del Fuero, articulo 2. Ley Federa:I del 

Tr-.b•jo, articulo 4. 

Es de observarse que a lo largo de la historia, la mujer ha sido objeto de 

múttiples vejaciones a sus derechos, y el legislador intentó a travtfts de ••te der8cho, 



... 
·~ jurld-. .i ttarnbnt con -· A n-.udo, •• fKll ot>aetvar la 
discriminación de la mujer, sobre todo en materta laboral, puesto que los patronea 

pl9fieren hombres, ya que ••tos no conciben hijos y son ffsicamente m6;a fuertes. 

4. Prohibición de títulos de nobleza. 

a). Constitución Fecler81. "Articulo 12. En los Estadas Unidos Mexicanos no 

se conced9rán titules de nobleza, ni prerTogativas y honores hereditarios, ni se dsá 

efecto alguno a tos otorgedos por cualquier otro pais'". 

Esta garm'\tia tiene por objeto evitar los privilegios injustificados y colocar a 

todos tos gobemmdos en la misma situación trente a la ley. En México, la única 

nobleza de los individuos es la derivada del esfuerzo personal de al mismos; de su 

tnlbajo, y no de sus lazos de .. ngre. La aceptación o uso de tltuk>• de nobiliario• por 

~rta de un mexicano determina para 61 la p•rdlda de su nacionalidad o ciudadania. 

Este articulo tiene su motiv8Ci6n en la 4tpocl9 de la Colonia, ya que las persones que 

gozaban de un titulo de nobleza, tenlan privilegios especia'8s sobre los dem•s 

individuos. 

5. Prohibición de fueros. 

a). Con.tttuci6n F•deral ... Articulo 13. Ninguna persona o corporación puede 

tener fuero ... Subsiste el fuero de guerra para los detitos y faltas contra la disciplina 

milltar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán 

ext9ndaf" su jurisdicci6n sobre personas qua no pertenezcan al Ejército. Cuando en un 

delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano. conocerá el caso la 

autoridad civil que corresponda'". 

b). Leglalaci6n aecundarta. Ley Orgánica de los Tribunales Militares, arttculos 3, 5 y 

17. Código de Justicia Militar, articulo 57. 

111 SMITH, James F. y otros. [)eredlo Con.stityciona1 Comparado M9xjCQ:Estados 
JJ.oiGoL T.I. (Serie B. Instituto de Investigaciones Juridicas.) UNAM. México. 1990. p. 
111. 
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R._ac> • ,._., mil_., •ste ~ • - -· no -.1\a 
privilegio. nJ impunid9d •toun• • r.vor de loa int&gr1a1,.. d9f Ejército o ele I• Annada; 

~ qll9 por el contrario, significa una protecdón para loa ~s al sut>straerfos de 

.. jt#tsdicción cmstrense, cuya actu8dón se CM'aCteriza por ..,. una disciptin8 rtgurosa 

y .. v.,... Este articulo al prascrtbir Ja supervjyencia del fuero de ~. no está 

autoru.ndo la existenci• de una casta privil9gjada, ya que el fuero ae refief'9 a la 

competencia jurisdiccional respecto de Jos delitos y fattaa contra la disciplina milil8r y 

no a pl"efT'Ogdtivas de los milit.,..s. 

6. Prohibicidn de ser sometido a proceso con apoJIO en '-yes privativas a tnltinis de 

tnbunele:I esptt#Cia/es. 

a). Con.atución F9denil. ""Artk:uto 13. Nadie f>ll9de..,. juzgado por le,,.s privlltivas 

ni par~· e!lp9CiaJes ... • 

b). Lefllalac:lón a.cundart•. Código d• Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, ..tfculo 1. Código de Procedimiento• Civitea par.- el Distrito Federal, articufo 

1. Código Fl9d9"11 de Procedimientos Penales, artículo 1. Código Federal de 

Procedimiento• Civiles, articules 1 y 225. Ley Federal deJ Trabajo, artfculo "I. Ley del 

Tribunal cM lo Contencioso Adminiatrwtfvo, ..ticulo 1. Ley Agraria, artículos 1 y 2. 

Código d9 Comercio, artlculos 1052 y 1054. Código Federal de lnStituciones y 

Procedfntientos Electorales, •rtfculO 1. 

Este derecho consagrw puntos importantes: leyes privativas y tribunales 

e~s. Primero. La prohibición de juzgar a alguien con base en leyes privativas 

.. t9fieAt • las que se elaboran para ser aplicadas a una sola persona o a un nürnero 

lin1tlado de personas. En segundo t6nnino. los trlbun.-fes especiales son aquellos que 

se erigen únicamente para resolver un caso oonc:reto y desaparecen a conbnuación. 

En conclusión, el prwcepto prohibe que '-• personas puedan tener fuero, en el sentido 

de privilegio o impunidad, o ser juZgados por leyes y tribunales que arbitrariamente 

pueden crear las autoridades P9f8 beneficiario o~· 
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B. Derechos de libertad. 

1. Libertad para contraer matrimonio, 'undar y planear la familia, y derecho a Ja 

protección ele ésta. 

a).Constitución Federal. ""Articulo 4.-... EI varón y la mujer son iguales ante la Ley. 

Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia ... " 

b). Legislación secundaria. Código Civil para el Distrito Federal en Materia del Fuero 

Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal. articules 142 , 143, 

144y145. 

Esta libertad pone al descubierto el control de la natalidad, que trata de ejercer 

el Estado, y aunque no puede imponerla, trata de persuadir por este medio. En Ja 

legislación secundaria se trata de regular las figuras de los esponsales y matrimonio 

con el fin de evitar problemas en las relaciones interpersonales y así verse afectada Ja 

familia. 

2. Ubertad de trabajo. 

a). Constitución Federal ... AnícuJo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se 

dedique a la profesión. industria. comercio o trabajo que Je acomode. siendo lícitos ... • 

.. La Ley determinará en cada Estado, cuáles son Ja profesiones que necesitan 

títulos para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 

autoridades que han de expedirlo ..... 

"'En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los 

ténninos que establezcan las leyes respectivas. el de las annas y ros jurados, así 

como el desempeño de Jos cargos concejales y los de elección popular, directa o 

indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio 

profesionalmente, en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. 

Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos, en los 

términos de la Ley y con las excepciones que ésta señale ... " 
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b). Legialacl6n -cundari•. Código Penal para el Distrito Fedltnll an U.tena de 

Fuero Común. y para tocRi I• República en Materia del Fuero fec:te.-.1; artkiulo 27. Ley 

Reglamentaria del Articulo 5 Constitucional rel•tivo al Ejercicio de las Profesiones en 

el Distrito Federal, artículos 2. 3, 4, 5, y 6. Ley Federal del Trab8jo, articulo 1. 

En sentido con u.no. este derecho indk:.- que toda profesión. industria, 

comercio o trabajo ilicitos no gozan de Ja protección constnucion•I. por Jo que su 

ejercicio puede y debe ser impedido, en beneficio de la sociedad. El derecho al 

trabajo as por excelencia, el derecho que haca ., hombre un ser digno a Importante, 

ademas de acercar1e los satiafactores necesarios para vivir, pero lo que un individuo 

se ha ganado con su IM>or merece el respeto y la protecci6n de las ..,._s y de las 

autoridades. En algunos casos ese producto se ve afectado y las autoril::lades en vez 

de proteger, van en contra de este derecho por corruptelas entre 6atos y los patrones. 

Este articulo set\ata en que casos se verá afectado el producto del tr8bajo o su 

remuneración, tal •• el caso de servicios de interés pübUco que deben ser 

desempenados obligatoriamente y recibiendo, a veces, una retribución muy por 

debajo de la justicia, y en ocasiones ninguna. Por último recordemos que I• prestación 

de servicios personales han de realizarse con la anuencia del trat>.¡9dor. • quien 

debenfl ratribulrsele su esfuerzo por medio del salario y las prestaciones .cticiOnales 

que se set\alan en al contrmto respectivo y esto deberá ser regulado por la fey sin 

vacilaciones, para evitar violaciones a la presente disposición. 

3. Prohibición de ser p#vado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

a). Constitución Fedenll. 'Articulo 5.-... Nadie puede ser privado del ptOducto de su 

trabajo, sino por resolución judicial. .. " 

b). lA'gialactón 8ee:Undaria. Código Civil para al Distrito Federal en Maten.a del Fuero 

Común y para toda Ja República en Materia del Fuero Federal, artículos 1608 y 2613. 

Código Penal para al Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda Ja 

República en Materia de Fuero Federar •. artículo 27. Ley Federal de los Tr.bajadores 
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al Servicio del Esllldo, artículos 38 y 41. Ley Federal del Trabajo, articulas 5, Fracción 

x. 99, 106, 110 y 112. 

Este derecho del ir.bajador evita Ja reducción, confiscación o retención al1;1una 

al salario, solo mediante resolución judicial hecha por la autoridad jurisdiccional. El 

salario es el producto directo del trabajo realizado, por tanto, la autoridad debe 

defender invariablemente este derecho. Podemos citar un ejemplo, justificado de 

privación del producto del trabajo de un individuo, tal es el caso de la pensión 

alimenticia dictada por un Juez de lo Familiar, pero dicha orden debe de estar 

fundamentada en la ley y que esta se encuentre debidamente motivada. 

4. Nulidad de /os pactos contra la dignidad humana. 

•). Constitución Fec:Mral. '"Articulo 5. El Estado no puede permitir que se lleve a 

efecto nlngUn contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la 

pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualqufftr causa ... '" 

b). Legialaci6n ••cund•ria. Código Civil para el Distrito Federal en Materia del Fuero 

Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, artfculos 1794, 1795, 

1812, 1813, 1814, 1815. 1816 y 1818. Código Penal para el Distrito Federal en 

Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, 

articulo 365, fracción 11. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

artículo 14. Ley Federal del Trabajo, artículo 3. 

Como sabemos, los derechos del hombre no pueden estar sujetos a cualquier 

acto jurídico o voluntad alguna, y menos si estos son afectados por ese medio. Es por 

esto que el legislador hábilmente habla de una irrenunciabilidad, imprescriptibilidad e 

inalienabilidad de estos derechos. 

5. Derecho de poseer armas en el domicilio para Ja seguridad y legitima defensa. 

Condiciones que establece la ley para portar armas. 

•). Constitución Federal. •Articulo 10. Los habitantes de los Estados Unidos 

Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y 
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legitima defensa, con excepción de ._ prohibidas por I• ley federal y de l•s 

reservadas ~ el uso exduaivo det Ejército. Annada, Fuerza A•rea y Guardia 

Nacional. La tey federal determinará los caso•. condiciones, ,..quisitos y lugares en 

qua se podrá autorizar a los habitantes la por1aci6n de armas·. 

b). LttQl•lación secundan.. Código Penal para el Distrito Federal en Materia de 

Fuero Común y para toda '8 República en Materia de Fuero Fed.-al, articulas 160, 

161. 162 y 163. Ley Fedenll de Annas de Fuego y Explosivos. articulo 1 S. 

Al hablar de posesión de annas, nuestra Constitución se refiere al hecho 

material de su tenencia, no teniendo más limitación este derecho que la relativa a las 

annas prohibidas. Este -1.iculo trata de regular la portaclón de armas ante la tenible 

ola de criminalidad que .. vive en el país, •• por ••to, que pwa portar un anna -

necesita de un permiso especial que otorga la Secr9tmria de la Defensa Nacional. 

6. Libelfad de tntnsito denUD y fuera del pal.s. y de elección del lugar de residencia. 

a). Con.tttucl6n Federal. •Articulo 11. Todo hombre tiene derecho P•ra entrar en la 

República, s.tir de ella, viajar por su tenitorio y mudar de residencia, sin neceaktad de 

carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos .. mejantes. El 

ejercicio de este dantc:ho estaré subordinado a las facultades de la autoridad judicial, 

en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, 

por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, 

inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos 

residentes en el pais ... 

b). Legfstacl6n secundarla. Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y 

para toda la República en Materia Federal, artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Código 

Penal para el Distrito Fec::leral en Materia de Fuero Comun y para toda la República en 

Materia de Fuero Federal, artículos 24, fracciones 1 a V; 28 y 87. Ley de Vlas 

Genera .. s de Comunlcaci6n, artículos 113 y 114. Ley General de Poblmción, articules 

3.4,10, 11. 12. 13. 14. 15, 16. 17. 18. 19.20.21.22.23.24,25.26,27,26,29,30. 
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31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, y 38. Ley General de Salud, artículos 139, fracción 11; 149, 

150, y 151. 

Este derecho sufre algunas limitaciones, ya que si se tienen .., .. esponsabilidades 

criminales, civiles o administrativas y existe orden de arraigo, no podrá gozar 

plenamente de este derecho. También la orden de arraigo debe ser debidamente 

fundada y motivada en tos términos de ley. 

7. Libertad de pensamiento y expresión. 

a). Constitución Federal. "Articulo 6. La manifestación de tas Ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, los 

derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público·. 

b). Legislación secundaria. Código Penal para el Distrito Federal en Materia de 

Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, articules 350, 

351 y 363. Ley de Imprenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

abril de 1917, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, y 19. Ley Federal de Radio y Televisión, 

articulo 2. 

La libertad de pensamiento y expresión ha sido un derecho de gran historia en 

nuestro país, ya que con anterioridad estos derechos estaban coartados hasta con 

pena de prisión. Con los Elementos Constitucionales de Rayón de agosto de 1811, 

sucesores de Hidalgo, se establecía en su articulo 29 la libertad de expresión, 

después en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 

1813, se promulga la libertad de palabra e imprenta.112 

La libertad de pensamiento, expresión y de imprenta, siempre han ido de la 

mano y no fue hasta la Constitución de 1857 donde fueron separados estos derechos 

para su mejor regulación, siguiendo el modelo ta Constitución de 1917. El único limite 

l t=: lbidem. p. 112. 
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de este dlWec:ho •• que dicho penaamtento y expresión no maque I• moral, los 

defechos de terceros. provoq1.» algün delito o perturbe el orden püblico. 

8. Demc:ho a t• lnro,,,,.,,;6n. 

a). Con•tffuclón Federal. •Artículo 6 ... eJ deAtcho a la infonnación ...,.. g•rantizado 

por el Estado ..... 

b). lAgi•lect6n -cundal'W. Ley de Vi .. Gerwrales de Comunicación, articulo 572. 

Ley Federllt de Radio y TeleVisión • .artículo 2. 

SObre este d9ntcho encontramos que corno tal no es rwgulado en los 

ordenamientos fundamentates, sino hasta el primero de diciembre de 1977; el 

Presidente José López Portillo, en su segundo 81\0 de gobtemo, Cl'9• I• iniciativa para 

su debida inclusión en la Constitución. Es por esto que podemos decir que este 

dr9~ •• de l'l!tciente c:nutción y que •• resultado de una gran movilización 

intemadonal en al mmbito de denlehoa humanos 

SJ. Libl/Jlrtad t* impn1nta. 

a). Conatltucl6n FecM,..f. •Articulo 7. Es inviolable fa ribertad de escribir y publicar 

escritos sobre cuatquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa 

cenaut11, ni exigir fianza a lo• 8Utores o impntsores, ni coartar la libertad de fmprent., 

que no tiene; más limites que el respeto • le vida privada, a la moral y a la paz 

pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito ••• • 

b). Leglalecfdn .ecundarla. Código Penal para el Distrito Federal en Materia de 

Fuero Común y para toda la Repúbllca en Materia de Fuero Federal, aniculo 363. Ley 

de lmpnonte, llf1lculoa 1, 2. 3, 4, s. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, y 36. 

Al igual que la libertad de expresión, este d91'9Ct1o tiene gran trascendencia 

histórica, puesto que se encuentran en los primeros ordenamientos constitucionales 

Independentistas; desde el Bando de Hidalgo, pasando por Jos Elementos de Rayón, 
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Constitución de A~.~ 1812, la ConS1llución de 1824 - nue- di-. 

Como Y• n.mos mencion8do, •ate c:ler9cho siemprw fUe ~ o incluido con el 

de übermld de 9l11Pf9•ión, que no•• Jo miamo. hasta que en 1857 • ConsbtuY*tt& loa 

separa para tomar la fonna que tienen en .. actuetidald. L• libertad, • igual que I• e» 
expresión, tiene sus limitantes legales, pero ademas, r.mbfen tiene reatric:ciones 

nt•les como fas autoridades que no permiten et ~ de este derecho. 

10. L.il»ttad de concienci• y fY1/igión. 

a). Conatllueión F.-ra1. •Anfcufo 24. Todo hombre es libra para profesar la creencia 

religiosa que mas le agrwde ... • 

b). Legialaclón aecundarta. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, artículos 

1 y2. 

E.ata es c,,na fllCUftacl reconocida al hombre de profesar la idea religiosa que 

~. deadll un prwwo de vista Ptt(SOnaJ, mas acomod.ada • &u pensamiento y 

canc::Mnclla. •• ....,. pllJlil:a .. lllWIAI ación ele ella. 

11. i..;-..--CUltoS-
•J. Cone.tttuct6n F..,..I. ·Articulo 24. Todo hombre es libre para profesar la 

creencia religiosa que mas Je agnlde y para practicar las ceremonias, devociones o 

actos del culto respectivo. siempre que no constituyan delito o fah:a penados por la 

ley. 

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna. 

Los actos religiosos de culto pUbJ;co sa celebrarán ordinariamente en los 

templos. Los que extraordfnatiamente se celebren fuera de éstos se sujetaran a Ja Jey 

reglamentaria"'. 

b}. LAgial•cJdn -cund•rt•. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto PUbftco, articules 

1 y2. 

Aunado al anterior derecho. éste otorga Ja facultad de hacer pública 

manifestación de ia religión que más le agrade al ind1Y1duo, y para esto puede 

practicar ceremon&aS. devociones o actos def culto, tates como las "'peregrinaciones"', 
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misas, etc»tera. PodemOs observar también .. limitante de que .. permitira siemprw y 

cuando no se constituya delito. Este derecho debe de entenderse como la facuttad de 

los individuos para profesar o no cualquier religión, y junto con la libertad de cultos 

integra lo que se llama la libertad religiosa. 

12. Derecho a /a vida privada. 

a) Conatttución Federal. •Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causm legal del procedirni9nto ••. 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que seré 

escota, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personma que 

hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, • lo que únicamente debe 

limitarse la diligencia, levantando•• al concluiM, un ectm circunatmnciacHI, en 

presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cate8Clo o en su 

ausencia o negativa, por la autoridad que participe en la diligencia. 

Las comunicaciones priv•das son lnviol•bMls. La Ley .. ncionará penalmente 

cualquier acto que atente contra la libertad y privacia de las mismas. Exclusivamente 

I• aitoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la Jey o del 

titular del Ministerio Público de la entidad federativa conwapondiente, podr8 autorizar 

I• intervención de cualquier comunicaci6n privada. Para ello, la autorided competente, 

por escrito, deberá fundar y motivar las cau .. s lega._.s de la solicitud, expresando 

además. el üpo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad 

judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de 

~er fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las 

comunicaciones del detenido con su defensor. 

La autoridad administrativa podr-6 practicar visitas domiciliarias únicamente 

para cerciorarse que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policia; y exigir 

la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han 

acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas 

y a las formalidades presctttas para los catees. 

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, estará libre de 

todo registro, y su violación será penada por la ley. 
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En llem- - paz rW>gún miembro del Ejército podrá alojarse en casa partlCular 

contra la voluntad del duefto, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra k>s 

militares podmn exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los 

t9nnlnos que establezca la ley marcial correspondiente•. 

bJ. L9glalaci6n -cundarta. Código Penal para el Distrito Federal en Materta de 

Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, artículos 173, 

174, 175, 176, 177; 210 y 225. Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, aniculos 153 a 160. Código de .Justicia Militar, artículos 331, 332, 333 y 334. 

Código Federal de Procedimientos Penales, articulas 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 153, 15•. 155, 156, 157, 158, 159, y 160. Ley de Vfas Generales da 

Comunicación, articulas 21, 22, 23, 112, 571, 576, 577, 578, 591 y 592. Código Fiscal 

de la Federación, articulo 69. Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, 

.Uculo 8. Ley del Servicio Postal Mexicano, articulas 8 y 9. 

Este es el derecho de la persona a ser respetada en su integridad fislca. 

Prohibe a las autoridades el inferir a los particulares todo género de molestias y 

privación de libertades; a menos qua se llenen detenninadas exigencias que asi lo 

justifiquen y siempre que se realicen cumpliendo los requisitos establecidos por el 

articulo antes citado. Esta derecho ha sido consagrado desde el inicio de la 

Independencia de México, puesto que es el que garantiza, desde aquel tiempo, la 

protección de la persona en los aspectos de libertad y seguridad; lo que significa la 

imposibilidad de realizar cualquier acto arbitrario, por una parte; y por otra, la 

Instrumentación de un adecuado y eficiente sistema de protección a los derechos 

humanos, haciéndOse manif"lesto al postulado que •1a libertad individual tennina donde 

empieza la libertad de los demás".
113 

En cuanto a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. fue un derecho 

incluido apenas el 13 de julio de 1996, dado que exi•tió un gran terrorismo referente a 

113 QUINTANA ADRIANO. Elvia. A. "La Reforma Procesal Penal y Defensa de los 
Derechos Humanos". R•yjata da la Facultad de Derecho. Tomo XLV, Número. 199-
200. Enero-abril. México. 1995. p. 246. 
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la intervención de las 11.-nadas t9'efónicas por las autoridades o por tos mismos 

particulares. 

13. Libertad de tBunión por tnativoa pollticos. 

a). Constitución Fecle.-.1. •Articulo 9. No se pod,.. coartar el derecho de 

asociarse o reunirse paclficamenta con cualquier objeto licito; pero sol•mente los 

ciudadanos de la República podrá hacerte para tomar pana en los asuntos políticos 

del pais·. 

"Articulo 130 ... e) Los ministros no Podrán asociarse con fines politicos•. 

b). Ugislaci6n secundaria. Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electonlles. anlculo s. 

E•W es unm prerrogativa concedida a toa ciuc:ledanoa para la celebración d• 

reunlo1WS públicas que tengan un objeto licito. Observmrnoa en •1 C8Pitulo primero de 

aste estudio que antes el derecho de asociación y de ..unión eran penados por la ley, 

paro ahora después de grandes batanas, se consuma tal actividad en un orden 

fundamental. El acto de las asociaciones es de c.racter transitorio y moment*neo. 

Prohibe equi, por cuestiones hiat6ricas. la asociación de ministros de algún culto 

religioso con fines polittcos. aunque podemos observw a diario intervenciones d9 este 

tipo de los ministros en la politlca nacional. 

14. Libertad de manifestación pública para hacer una petielón o protesta ante la 

autoridad. 

a).. Constltuci6n Federal. "Articulo 9. .•. No se considerará ilegal, y no podré ser 

disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar 

una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni 

se hiciere uao de violencias o amenazas para lntimidar1a u obligar1a a resolver en el 

sentido que - desee". 

b). Legl ... ción -cundarta. 

Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda 

la República en Materia de Fuero Federal, artlculos 130, '131, '132 y 164. 
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Las asociaciones o reuniones que tangen un objeto ilicito. que se encuentntn 
annadas, que injurien • las autoridades, que ejerciten violenci•s, si pueden llegar a 

ser disueltas. Este •• un derecho de manifestllCión, sin embarQ<?. en este pais cada 

vez es mayor el número de manifestaciones públicas, tanto pacificas como violentas, 

lo que priva a otros de su libertad de tránsito y expresión principalmente. Pensamos 

que este derecho deberá! de ser limitado en cuanto a las fonnas de manifestarse y en 

los tugmres, puesto que ocupan grandes avenidas o maltratan monumentos públicos 

que nos cuestan a todos. 

15. Prohibición de •JCfradlcldn de twos polfticos . 

• ,. Conatttucl6n F9de,..I. '"Articulo 15. No se autoriza la celebración de tratados para 

la extradición de reos políticos ... • 

b). Leglalaclón aacundaria. Ley de Extradición lntemacional, articulo 5. 

Este derecho pone a salvo los derechos y garantiaa constitucionales contra 

modificadone~ que pudieran pactarse por medio de convenios o tratados con otros 

paises. e impide la celebración de acuerdos intemacionales para entregarse 

mutuernente loa reos politicos, o los delincuentes del orden COIT1ún que hayan sido 

esclavos en el lugar donde delinquieron. Este derecho tiene fundamento y relación 

con I• prohibición de la esclavitud; la libertad de expresión, pensamiento e imprenta; 

libertad de asociación y libertad de reunión con fines políticos. siempre que éstos 

.. an licites. 

16. Libenad de asociación y teunión con fines llcltos. 

a). Constitución Federal. "Articulo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o 

reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito ..... 

b). L•glalaci6n secundarta. Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero 

Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, articulo 25. Ley 

General de Sociedades Mercantiles, articules 1, 2. 3, y 4. Ley General de Sociedades 

Cooperativas, articules 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Ley General de Salud, artículo 152. Ley 

Orgánica de la Asamblea de Representantes, artículos 10, fracción t; y 13. Código 
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Federal dlt Instituciones y Procedimientos Electorales. artfcuto 5. Ley de Asac::i.-::iones 

Religios.s y Culto Público, articulo 2, inciso f. 

Sobre este particular. el legislador otorga la facultad de asocimc::i6n con 

cualquier fin, siempre que sea licito, siendo •si el fofnento de la c....a6n de 

sociedades mercantiles, de inversión, asociaciones de beneficanci•. rlltigk>sas, 

politicas. etcé..,... 

C. o.r.chos • la Vida. • ta .... urtdad • integridad personal. 

1. Deteeho de petición. 

a). Conatltucl6n Fecle,..I. •Articulo 8. Los funcionarios y empleados públicos 

na~ el ejercicio del derecllo de petición, siempre que ••ta se formule por 

escrito, de maner11 J>9Cifica y respetuosa ... • 

Este d9recho ha e.usado algo de confusión, esto es, que por tener este 

derecho los individuos creen que van a tener acceso a todo lo que solic:::itml, siendo 

que este solo obliga a la autoridmd a dar contestación a tos peticionarios, quienes, en 

e.so de sentirse Injustamente despojados de algún derecho, por ha~,... ... negado 

aquello que solicitaron, tendrén siempre a su disposición las vías legales P9f"ll obtener 

la repan1ción correspondiente. Recordemos que debe ser ejercit•do por escrito, de 

manera pacfficai y respetuosa, o de lo contrario no se ntcibirá dicha petición. 

2. Derecho a recibir 19$PueMa escrita de la •utoridad ante cierta petición. 

•). Constitución Federal. •Articulo 8 .•• A toda petición debenll recaer un acuerdo 

escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo 

conocer en breve t•nnino al peticionario"'. 

Ante el derecho de petición, existe la obligación de la autoridad a dar 

respuesta por escrito ante el pedimento del particular. 
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3. No l8plictldón --VII e» ta .. y. 

•). Con .. ltuel6n Federal. •Artículo 14. A ninguna ley se d•rá efecto ""1'0activo en 

peljuicio d9 persone alguna ... • 

b). l.8gi•l•ci6n aecund•rt•. Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero 

Común y p•r81 toda la República en Materia de Fuero Federal. articulo 5. Código 

Penal paira el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda i. RepUblica en 

Maiteri• de Fuero Federar, artículos 4, 56 y 117. 

Est• es Ja garantía de irretroactivtdad de la ley que prohibe que. por virtud de 

una nueva ley, pued•n arectarse situaciones o derechos constituidos conronne • una 

Jey anterior. Las leyes son elaboradas pa,. regir fo futuro; Ja que obre sobre fo pasado 

seni retroactiva. El efecto rettoactivo de Jaa leyes eat.. prohibido cuando cause un 

perjuicio a atguien; en cambio, se permite tal efecto en los casos en que ello puada 

producir un beneficio. 

4. Privación de derechos sólo ntediante juicio apegado a las formalidades del proceso. 

•). Constitución FecNral. •Articulo 14 ... Nadie podnil ser privado da la vida. de fa 

libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los bibunales previamente establecidos, en el que se cumplan las to1TTialidades 

esenciales del procedimiento ..... 

b). Legfsl•cfón -cundarfa. Código Civil para ef Distrito Federal en Materia de Fuero 

ComUn y para toda fa Repúbfica en Materia de Fuero Federal, artfcufos 790, 830 y 

831. Código Penal para et Oistrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda Ja 

República en Materia de Fuero Federal. artfcu/os 45 y 46. Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal, artfculos 1, 385 y 581. Código Federal de 

Procedimientos Penales. articulas 1, 351, 354, 355, 356, 357, 360 y 528. 529, 530, 

531, 532, 533, 534, y 535. Ley Orgánica de Jos Tribunales del Fuero Común del 

Oistrito Federal, artículos 1 y 2. Ley del Tribunal de los Contencioso Administrativo del 

Oistrito Federal, articulo 29. 



En este caso. el presente derecho asegura la vid•, Ja libertad. prop~d. 

posesiones o derechos de los gobernados. 

5. Principio - legalidad. 

a). Constitución Fedenll. "'Articulo 14 •.. Nadie podnlll ser privado de I• vid•. de la 

libenad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan l•s fonnalidadas 

a .. nciaJes del procedimiento y confonne a las leyes expedidas con anterioridad al 

hectlo •.• • 

•Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su person•. familia, domicilio. 

pmpeles o posaaiones, sino en virtud de mandamiento escrito que funde y motive la 

cmu .. legal del procedimiento•. 

b). L.egt ... cl6n eecunct.rta. Código Civil parm el Distrito Federal en MateM de Fuero 

Común y pan1 tod.m I• República en Materia de Fuero Federml, articulas 19 y 20. 

Código Pan.mi pau• el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y paira toda la 

Repúblicm en Materia de Fuero Federal, artfculos 2. 3, 4, 5, 6,y 225, fracción VI. 

Código de Procedimientos Panales p.,.a el Distrito Federal, articulo 124. Código 

Federal de PR>Cedimientos Penales, articulo 363, a 387. Llly de Amparo, artículos 35, 

74, 75, 715, 77, 80, 114, 122, 123, 124, 158, 159, 160, 161, 170, 172, 173, 174 y 212. 

Código Federal de Procedimientos Civiles, artfcu&os 219 y 231. Ley Orgánica de los 

Tribunates de .Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, articulas 1, 2, 28, 32, 45, 

4e, 48, 60, 186, y 221. Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del [)jstrito 

Feder11I, articules 21. 24 y 28. 

Este derecho va dirigido a las autoridades judiciales a Jas cuales impone la 

obligación de fundar sus sentencias en la letra de la ley o la interpretación jurídica de 

la misma, o en último caso, en los principios gener11les de derecho. Este mismo, se 

refiere a la observancia de determinadas formalidades y requisitos, por parte del 

poder público para que la actuación de este sea constitucionalmente vélld•, en la 
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cauaación de dtttennin8dm afectación al gobernado, circunstancias que irnpfican la 

seguridad juridica para este. 114 

6. Prohibicidn de imponer penas por ana/og/a y/o mayaría de razón en los juicios 

¡»na/9:1. 

a). Conatttución F ....... I. "Articulo 14 ... En los Juicios de orden criminal queda 

prohibido imPoner por simple analogía, y aun por mayorta de razón, pena afguna que 

no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata ... • 

b). Legislación .. cundarta. Código Penar del Distrito Federal en Materia de Fuero 

Común y pa,.. tOda la República en Materia de Fuero Federal, articulo 51. 

Este es el d•ntcho de la •xact. aplicación de la fey en materia penal. Dispone 

que solo podniin imponerse las penas sei\aladas por la ley para los diversos delitos, 

debiendo aplicarse precisamttnte la que este prevenida para el caso, no aira. Impide 

además, que sea castigada como delito una conducta humana si no está tipificada por 

fa ley penar y si no se cumple con el requisito de la demostración de Ja probabJe 

responsabilidad del individuo. 

7. Pttnciplo de autoridad competente. 

•>· Conatituclón Fe.,.nit. •Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio. papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito da la 

autoridad competente .•. • 

b). L9gial•cl6n -cund•rt•. Código Civil para al Distrito Federal en Materia de Fuero 

Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, artículos 1, 35, 53, 89, 

114, 117, 168, 169, y 174. Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero 

Común y pata roda la República en Materia de Fuero Federal, artículo 1. Código de 

Procedimientos Penales para el c;srrito Federal, artfculos 1, 2. 3, 10 y 11. Código 

114 BURGOA ORIHUEUlt., Ignacio. Las Garantías lndjvjduafes Cuarta edición. Porrúa. 
MéxJco. 1965. p. 161. 
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Federal de Pnx::edimientoll Penaiea. •rticulos 1 a 4, 6 • 14 y 138 a 141. Ley de 

Amparo. articulos 36 a 39, 412, 44. 73. t!M, 85, 98, 99, 103, 114, 136, 158 a 160 y 182. 

Código Federal de Procedimientos Civiles, artfculos 13, 18 a 27, 31, 219, 291, 301 a 

333 y 356. Código de Procedimientos Civites P9f1I et Distrito Federal, articulo• 29 y 55. 

Esta es la prohibición a Ja autoridad de inferir • los gobernados todo g*net'o de 

molestias, a menos que lleven y cumplan detenninadas exigencias que .. r lo 

justifiquen y aiempce que se realicen cumpliendo los requisitos que este articuto 

refiere. 

B. Mand•nJiento escrito, funcllldo y motivado peta poder ser molestado en /a persona, 

,.milla, donricilio, papeles o posesiones. 

a). Conatllucfón Federal. ·Articulo 18. Nadie puede ..,. molestado en su pwsona, 

familia, dofniciíto, pmpeles o po .. siones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad C0tnP9tente, que funde y motive la e.usa l9gal del procedimiento .•. • 

b). ~clón eecundarta. Código Civil pm,.. el Distrito Federal en Materia de Fuero 

Común y~ tod8 la RepúbHca en M8t•ri• de Fuero Federal. erticuk» 302 y 310. 

Código Penal para et Distrito Federal en Materia de Fuero Común y pa,.. toda la 

República en Materia de Fuero Federal • .niculo 24. fracciones f a V; 28, 87 y 225, 

fracción XXIII. Código de Procedimientos Pen.aes parm el Distrito Fttdetal. articulas 

153 • 160. Código Federal de Proc::.edimfentos PenaSes, artículos 61 a 70, 83 a 85 y 

123. Código Federal de Procedimientos Civiles, artículos 4, 379, 389, 424, 432 y 468. 

Código da Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, articulo 16. 

Esta prerrogativa tiene estrecha relación con el apartado quinto de esta 

sección. EJ m.-.damianto de la autoridad debe hacerse por escrito. 

Consecuentemente, si .. hace en forma verbal, dicho acto violm directamente este 

derecho. En efecto, el ciudadano a quien un agente de I• autoridad trate de 

aprehender. detener o •rntstar, o bien desterrar o deportar, tiene derwcho de 

cercioras• de que el agente puede en virtud de una orden escrita da la autoridad. Sin 

esto, su rasistenci• seria legitima. El acto de autoridad en forma escrita da 



136 

oportunidad • la persona, • quien ae dirige, el conocer la forma _, que se emitió y su 

contenido, pennitiéndole aaeditar su existencia. Dicho mandmmiento, ..:temás, 

requiere que este firmado por el funcionario conlpetente y que se dé • conocer 

fehacientemente al afectado. 

9. Detención sólo con on:len judicial. 

•). Conatltución F•de,..I. "Articulo 16 .•.. No podrá librarse orden de aprehensión sino 

por la autoridad judicial ... • 

b). L.egtal•cl6n .. cundarta. Código de Pnx:edimientos Penales para el Distrito 

Feder11I, articules 132, 133 y 268. Código Federal de Procedimientos Penales, 

articulo• 123 y 124. 

En efecto, ninguna autoridad que no sea a. judicial podrá hacerlo. El Ministerio 

Público no está constitucionalmente f-=:uttaclo p.mra dtct.r órdenes de aprehensión. 115 

10. Det9Chos del c:Jefeniclo. 

a). Constitución F•de1"81. •Articulo 16 .... Sólo en casos urgentes, cuando se trate de 

delito grave asi calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda 

sustraerse de la acci6n de la justici•. siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la 

autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público 

podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los 

indicios que motiven su proceder ... • 

~Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 

cuarenta 

y ocho horms, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsela a disposición de 

la autoridad judicial: este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea 

como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será 

.. ncionmdo por la ley ..... 

115 POLO BERNAL. Efrain. Brayjario de Garantías Constitucionales PofTÜa. S.A. 
México. 1993. p.179. 
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"Articulo 20. En todo Pf'OC8SO de orden penal tendrá el Inculpado las siguientes 

gar.ntf•s ... 

11. No podrá ser obligado a declarar. Q~a prohibida y será sancionada por la 

lay penal, toda Incomunicación. Intimidación o tortura ... 

111. Se le hará saber en audiencia pübllca, y dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre del -=usador y la 

naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien al hacho punible que 

se le atribuye y pued• contestar el cargo rindiendo en este acto su declaración 

preparatoria ... • 

b). Leglalación .. cundarta. Código de Procedimientos Panales para al Distrito 

Fecter.I, articulas 134, 269 y 272. Código Federal de Procedimientos Penales, 

artícuk>s 142, 153 y 155 a 157. Ley para ef Trat8rnfento de Menores lnfractorws para 

el Distrito Federal en Maten. del Fuero Común y p•ra toda la República en Materia da 

F.._ro Fede,..I, articulo 36. 

Uno de los derechos contenidos en este apartado es que la orden de 

detención librada por el Ministerio Público, debe de estar fundada y motivada. Por otro 

lado, est•blece qua la persona detenida no puede ser r9tenida por más de 48 horas y 

96 en tratándose de casos de delincuencia organizada; pasando 6stos términos el 

Ministerio Público será sancionado y el personal de Ja Comisión de Derechos 

Humanos respectiva podrá tener intervención para asesorar a los afectados. 

Siguiendo con el estudio de los derechos del detenido observamos que el 

articulo 20 de la Constitución estipula que ningún detenido será obligado a declarar. 

cuyo incumplimiento acarrea la responsabilidad del que ordena y de quien ejecuta el 

acto, por exceso de poder. Ja lnconstitucionalidad del acto, y por ende su invalidez 

probatoria. 

11. Abolición de prisión por deudas de carácter puramente civil. 

a). Constitución Federal. *Articulo 17 ... Nadie puede ser aprisionado por deudas de 

carácter puramente civil ... '" 
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b). Leglaa.ct6n secundmiria. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. articulo 1 o. 

Este es otro derecho de seguridad jurídica y de exacta aplicación de la ley. Se 

refiere dicha prohibición. a las deudas surgidas en las relaciones de deudor-acreedor 

generadas en al campo del derecho privado. En asta parte Efrain Polo Bemal hace 

especial atención en los arrestos decretados por los jueces como medidas de 

apremio, mismas que se imponen para vencer la contumacia de los obligados a 

cumplir tas determinaciones judiciales y que dichas órdenes no tiene carácter 

penal.11e 

12. Prohibición de hacer.Je justicia por su propia mano. 

a). Constitución Federal ... Articulo 17. Ninguna persona podra hacerse justicia por sf 

mism•, ni ejercer violencia para reclamar su derecho ... • 

b). Leglalaclón aecunclarta. Código Penal para el Distrito Federal en Materia de 

Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, articulo 364. 

Código de Procedifnientos Pena'8s para el Distrito Federal, artículos 262 y 264. 

Código Federal de Procedimientos Penales, articules 113 a 122. Código de Justicia 

Militar, articulo 330. Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del 

Distrito Federal, articulos 28, 36, 37, 39, 46 bis, 58, 64, 80, 98, 159y 179. 

Esta acepción contiene un deber positivo para las personas. que consiste en 

acudir a las autoridades en demanda de justicia y dirimir sus controversias de 

derechos y que. cuando el que acude cumple con los requisitos para ejercer ese 

derecho de accionar el aparato judicial, la autoridad jurisdiccional estará obligada y 

forzada a determinar sobre la controversia.
117 

11 <> lidem. p. 188. 
117 CASTRO CASTRO, Juventino. V. Garanlias y Amparo Séptima edición. Porrúa. 
S.A. México. 1991. p. 184. 
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13. O.racho• una edlninistfacidn de justicia •xpeditm, eficaz, impan::Jalyg,.tuita. 

a). Constitución t=.deral. ""Articulo 17. Toda persona tiene derec;ho • que se I• 

.mrtinistnt justici• por tnbunales que estarán expedito• para impartir1a en Jos plmzos y 

ténninos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones da manera pronta. quedando 

en consecuencia, prohibidas fas costas judiciales ... • 

b). Leglal•clón Secundaria. Código Panal para el Distrito Federal en Materia de 

Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, artículos 214, 

fracciones 111 y V; 217, fracción J; 225, fracción VIII y 364, tracción JI. Código de 

Procedimtentos Penales para el Distrito Federal. artícuJos 22 • 25. Código Federal de 

Procedimientos Penales, articulo 35. Código Federal de Procedimientos Civiles, 

artJculos 33, 64. 66, 79, 80 y 81. Código de Procedimientos Civiles para ef Distrito 

Federal, artfculos 138 a 143. 

Este derecho consagra el acceso a la justicia, como medio preventivo. 

restitutorio o s•ncionador, y que tiende a m•ntener y conservar el orden jurídico 

nacional. Por ende, toda dilación o aplazamiento en el dictado de las resoluciones es 

deneg•ción de justicia; pero 9dem.&is, el •cceso a la justicia debe de ser gratuito (que 

en Ja pníetica no Jo es); rápido; eficaz • imp•rci•I. 

14. Prisión Pmventiva sólo por delitos que ameriten pena corporal. 

•). Conatituclón Fede,..I. •Articulo 18. Sólo por delito que merezca pena corporal 

habrá lugar a prisión preventiva ..• "' 

b). Leglal•ción aecundari•· Código Penal para el Distrito F8deral en Materia de 

Fuero Común y para toda Ja República en Materfa de Fuero Federal, artículos 25 a 27. 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, artículos 297. fracción f: 

301, 546, 552 y 575. Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 134, 135 y 

162. 

Como hemos mencionado, la libertad es un derecho del hombre qua solo 

puede restringirse ante una necesidad cautelar consistente en la privación de la 
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libertad del individuo (Indiciado) para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia 

o com.ta más delitos. 

1 S. R9quisito:s del auto a. formal prisión. 

a). Constitución Federail. "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial 

podnll exceder del binnino de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea 

puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de fonnal prisión y siempre 

que de Jo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del tipo 

penal que se impute al detenido y hagan probable la responsabilidad de éste ... • 

b). Legislación aacundarta. Códjgo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Fede,..J, artículos 28, 59 a 70, 72. 135, 189 a 216, 225 a 229, 287 a 296, 332 a 338 y 

556 a 574. Código Federal de Pnx:adimientoa Penales, •rticulos 86 a 93, 1"6, 147, 

153 a 100, 206, 240 a 257, 265 a 268, 308 a 350. 363 y 399 a 417. 

Aquf se trata de que el individuo no sea detenido por mueho tiempo ante el 

Ministerio Público sin que se justifique con un •uto de fom"lal prisión. Y dicha 

actuación deberá contener datos suficientes que acrediten los elementos del tipo 

pen•I y hagan la probmble responsabilidad del indiciado. 

16. G11,.nt/11:r del acusado en todo proceso penal. 

a). Con.titución Fect.ral. "Articulo 20. En todo proceso de orden penal, tendrá el 

inculpado las siguientes garantías: 

L Inmediatamente que Jos solicite. el juez deberá otorgarle la libertad 

provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su 

gravedad, Ja ley expresamente prohiba conceder este beneficio ... 

El monto y ra fonna de caución que se fije, deberán ser asequibles para el 

inculpado. En circunstancias que Ja ley determine, la autoridad judicial podrá modificar 

el monto de la caución ... 

11. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la 

ley penar, tOda incomunicación intimidación o tortura. La confesión rendida ante 

cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin Ja 

asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio: 
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111. S. le,..,... ...,_.en aldienci• públicm y dentro de las CUMW'tt8 y odio horas 

siguientes a su c::onaign.9ción • ,_ justicia. • nombre de au acus.dar y ,. natur.lez• y 

CllUS8 ca la ac::&.1sación, • fin de q.._ conozca tH.n el hecho punible que se le •tribuye 

y pueda c:ontastar el cargo, rindiendo en este acto su deciat"ación pn.p.....on.. 
JV_ Siempre que lo solicite, senil careado en presencia del juez con quienes 

depongan en su contra; 

V. S. le recXMni a k>s testigos y demás pruebals qutt ofl'1tzcll concedMindosele 

el ti9ntpo que a. ley estime neceserio •I efecto y auxiliandose JM¡ra obtener Ja 

com~a de las ~· cuyo teatimomo s.oficite siempre, q...- se enc;uentran 

en el llJ9*" .... proceso; 

VI. Sel'* juzgado en audiencia pública por un juez o juntdo de ciud8d8nos que 

S9P8f1 '8er' y escribir, vecinos del lugar y partido en que ae COf'TletierW ef deHto. 

siemprw q1..- .._ ~a ser ceatig~o con un. pen• n-.ayor de un ait\o de prisión. En 

todo caso ~ ;uzgactos por un juntdo toa deHtos cometidos por medio de la prensa 

conn el Of'den público o a. segurid•d exterior o interior de I• N.aón; 

VII. Le ..,._, fecililados todos k>a datos q~ solicite p•ra su dehanN y que 

consr.n _.. e1 pnx:eso. 
VIII. senil juzgado antes de cuatro meses si .. tratare de delitos cuya pena 

máxima no --=-da de dOs el\os de prisión, y •nt•• de un al'\o si ,. pen. excediere de 

ese tiempo, s.mtvo que .olic:ftlt m•yor plazo para su defensa. 

IX. Oeseie el inicio da su proceso será informado de los dereehos que en su 

favor consigna esta Constrtución, y tendrá derecho a una defensa adecuaida, por sí, 

pCK .u abclgl9do, o por per.ona de su conf"aanza. Si no quiere o no puede ncxnbren un 

defensor, daspues de haber sido requerido para hacerte, el juez Je designará un 

defensor de of"tcio. Tarnt:Mén tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos 

los actos del proceso y liste tendrá obligac:i6n de hacer1o cuantas veces se le 

requiera; y. 

X. En ningún caso podrá prolongarse Ja prisión o detención. por falta de pago 

de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero. por causa de 

responsabiltdad civil o atgün otro motivo anélogo. 

Tampoco podrá prok>ngarse la prisión preventiva por más tiempo det que como 

máximo fije la Jey al dehto que motivare el proceso. 
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En tod.9 pen• de pMión - impong.m u,..--.. - - el~ 
de la detención'". 

'"Las g•rantiais previstas _, las fracciones I, V, VII, y IX tarnbiii*n ~ 

obsetvad•• durante la averigu.ción previ•. en los termino• y con kls requisitos y 

limites que las leyes establezcan; lo previsto en I• fracción U no estará sujeto a 

condición •lguna'". 

b). Legia .. c:i6n eecundarlll. Código Pen•I para el Distmo Federal en Maten. de 

Fuero Común y para todai la República en Materia de Fuero Federal. articules 225 

fracciones XII a XVII. Código de Procechmientos Penales para eJ Distrito Federal, 

articutos 28. 59 a 70, 72. 135, 189 a 216, 225 a 229, 287 a 296, 332 a 338 y 556 a 

574. Código Federal de Procedimientos Penales, artículos 86 a 93, 146, 147, 153 a 

160, 206, 240 • 257, 285 • 268, 308 • 350 y 399 a 417. Ley pa,.. el Tratamt.nto de 

Menores Infractores pa,.. el Distrito Federal en Materia del Fuero Comün y pa,.. toda 

la Repúblicm •n M..._.. de Fuero Federal, artículos 36 y 52 a 60. 

El articufo 20 COnstitucional, destaca todas las Qarantías que goza el inculpado 

durante todo el proceso pe~I y así no hacer más grande Ja pena de encontrarse en 

prisión y aciemas. ver violados sus derechos. Estos han ido variando dur.nte toda la 

historia de I• Ley Fundamental. pero Jas frecuentes violaciones y la intervención de 

legisladores pn:K>CUpados por la protección de Jos individuos han hecho que cada dia 

que pase se trate de garantizarlos más. 

17. Facultad exclusiv9 clel tninisterio público y de la policía judicial para perseguir 

c»lítos. 

•)- Constitución Federllf. •Articulo 21 ... La persecución de los defitos incumbe al 

Ministerio PUblico y a Ja Policia Judicial. la cual estará bajo la autoridad y mando 

inmediato de aquél ... • 

b)- Legial•ción secundaria. Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, articules 2 y 3. Código Federal de Procedimientos Penales. artículos 2. 3. 
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136 y 137. Ley Orgánica de la Procuradurt• GerMiral de la Repúblicm, artlculos 2, 

tr.cclón V; 7, 14, fracción 1 y 22. 

Es competencia exclusiv• de la autoridad judicial I• impoaición de JM1"8S, lo 

que traduce en la seguridad j\Midic9 de que ningun• otra autor1dad pueda irnponert.s 

a una persona. Las autoridades administrativas sólo están facultadas pana sancion•r 

las faltas o reglamentos de la paUcia y buen gobiemo. 

18. Del8Cho a llJ vida y abolición de /a pena de muerle. 

a). Constitución Federal. •Articulo 14. Nadie podní aer privado de la vida ........ Articulo 

22. Qued• tambi6n prohibicla la pena de muerte por Mlitos politicos, y en cuanto a 

los dem••. sólo podrá imponerse al traidor a ta Patria en guetTa extrmnjera. al 

pan1ciclm, • hOmicida con ... vosia, premeditación y vent.ja, al incendiario, al 

plagi811o, .a satteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos Qf8v•• del ot"CMln 

militar-. 

b). L.eglalacl6n ..cundarta. C6digo Civil para el Distrito Federal en Maten. de Fuero 

Común y para todm la República en Materia de Fuero Federal, articuk>s 22. Código 

Penel pal'8 e1 Otstrtto Fedef'al en Materia de Fuen:> Común y pa ... toda la Replblica en 

Materia. de Fuero F9deral. wticuk> 123 • 126, 146, 315 a 320, 323, 324, 339 y 397. 

C6digo de Justicia MUitmr, artículos 203, 206, 208, 210, 305, fracción 11, 318, tr.cci6n 

VI, 3"19, fnlcci6n I, 323, tracción 111, 338, fracción 11, 362, 376 y 397. 

Podemos decir que nuestra Constitución preserva la vida humana en fonna tal, 

que el poder público no puede suprimir1a, sin llenar ciertos y limitados requisitos. La 

pena de muerte en nuestro pais esta constitucionalmente &ega1izada, pero solo en 

casos de delitos infamantes, pero ningún código penal la regula. El fin es que el 

hombre no puede ser afectado en su vida, integridad física y dignidad, porque le 

quitaría esa esencia que to constituye como tal. 
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19. Prohibición de la tottu,.., los ,,.toa cTUeles, inhumanos. deg,__ntes y de las 

penaa ;mw,,,.ntes y t,.scendentes. 

•). ConMltuci6n Federal. "Articulo 20 ... 11. Queda prohibida y seni .. ncionada por la 

ley penal, toda incomunicación. intimidación o tortura ... • 

•Articulo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la 

marca, los azotes, kJs patos, el tonnento de cualquier espacie, la multa excesiva, la 

confiscación de bien9s y cualesquiera otras penas Inusitadas y trascendentales ... '" 

b). Leglalaci6n secundaria. Código Penal para el Distrito Federal en Materia de 

Fuero Común y para toda la RepUbtica en Materia de Fuero Federal, articulo 43. Ley 

Federal para Prevenir y Sancion• la Torturm, articulas 1. 3 y 4. 

La Constitución Federal. establece terminantemente algún tipo de penas, que 

en estricto apego al respeto de la dignidad y seguridad de las p&f'Sonas. Tal es el caso 

de la• penas de incomunicación, tortura, azotes, tormento de cualquier especie, 

et~era. 

20. Prohibición de ser juzgado dos ""9C»S por el mismo delito. 

•) Conatlttlci6n Federal. '"Articulo 23 .... Nadie puede ser juzgado dos veces por el 

mismo delito, Y• s•• que en et juicio se I• absuelva o se le condene ... • 

b). Legtalacl6n .-cundaria. Código Penal para el Distrito Federal en Materia de 

Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, artículo 118. 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, artículo 510. 

Seguridad juridica de la persona. Se debe de atender a los hechos 

(circunstancias de tiempo, modo de ejecución y lugar), y a los datos que arroje la 

averiguación previa, para no juzgar dos veces a la persona. Se juzga dos veces si un 

individuo pemlanece en prisión sin que se haya motivado y si se obtiene sentencia 

definitiva o de sobreseimiento. Por tanto, juzgar dos veces a la misma persona por los 

mismos hechos, es contrario al principio de la tuerza de la verdad juridica que 

establece la cosa juzgada. 
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21. Prohibiddn de que la.juicios~· ,.,._n nM• de ttws inalenclaa. 

•). Conatltucfón Fedenil. "'Artículo 23. Ningún juicio crimin•I ~ tener más de 

tr9s instmncias ... '" 

b). Legi•laclón .. cunUrta. Código de Procedimientos Penales ~ el Distrito 

Federal, artículos 291 a 304, 360, 363 a 398. Código de Proc.edfrntentos Penales, 

artrcu10 313 a 331. 

Respecto del máximo de inst.nci- en el juicio criminal, el legisledor por una 

p•rte intenta reparar al posible error que se comedef'e en la primera o la segunda 

instancias ya que siempre habrá! otra que otorgará la verdad legal.119 No 

concordamos con el autor, ya qua esto signifle11 ~ el fegislador en vez de ayudar de 

buena manera a loa indiciados, lea petj~. ya ~ invierten en estas tras instancias 

un gt'llf't tiempo, por lo que la ,..solución final tmrdará mucho y el agraviadO será et 

procesado. 

Con esto damos por tenninada Ja primera parte del tet'Cer capitulo donde 

se expusieron cada uno de loa derechos humanos que a nuestra consideración 

existen en las leyes mexicanas. Ahora pasaremos a ras leyes laboraras. 

2.. o.ntchoa l•borail•• •n I• Conatitucl6n y Ley Federail ct.I Trab•jo. 

Los derechos Jabontfes Jos expondremos a continuación de manera que 

comenzaremos por los consagrados en la Constitución y después en la Ley Federal 

del Trabajo.119 

118 POLO BERNAL, Etrain. Breyjarig de Garantías Constityciona1es Op. ciL p. 225. 
119 Lm Ley Federal del Trabajo consuttada, fue obtenida de la Home Paga de la 
C*"-ra de Diputados, la cual, tiene la siguiente dirección: 
http://lnfo.cddhcu.gov.mx:eoneyinfo/ mientras que la Constitución fue consultada el la 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la dirección: 
http:tnnto.juridicas.unam.mx/80/infojus/fij.htm. 
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En I• Constitución exi•ten v•rios mticuk>s que nos ~ de los derechos 

laboral9a, estos son loa siguientes: 

A.En .. c-.-. 

1. Oereclto de lflU•lded. "Articulo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo 

gozará de las garantías que otorga esta Constitución. las cuales no podntin 

restringirse ni suspenderse, sino en los casos concretos y con las condiciones que ella 

mi•m• establece·. 

2. Prohibición de I• eaclavltud y dtw'Wcho a I• llbel'Uld. "'Artículo 2. Está prohibida la 

esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzaran. por ese solo hecho, su libertad y la protección 

de las leyes•. 

3. Dlweclto a la educ:.clón. "Articulo 3. Todo individuo tiene d..-.cho a 

recibir educación ... " 

4. lgu91dad del varOn JI I• m"1er. ..Articulo 4 .... El varón y la mujer son iguales ante 

la ley ... • 

5. Llben.d de IT8ba}o. "'Articulo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se 

dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos ..• 

La Ley determinará en cada Estado, cuáles son la profesiones que necesitan 

titules para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 

autoridades que han de expedirte ... " 

"En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los 

términos que establezcan las leyes respectivas. el de las armas y los jurados, asi 

como el desempel'\o de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o 

indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio 

profesionalmente, en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. 

Los servicios profesionales de fndole social serán obligatorios y retribuidos, en los 

términos de la Ley y con las excepciones que ésta señale ... " 
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.. Articulo 123. TOda persona tiene derecho al tt'abajo digno y soc:ialf'nente útil. .. • 

Como es sabido, la Constitución Mexicmna de 1917. conjuga los principios del 

liberalismo clásico ...a.tivos a las gMantiaa individuales inherente• • los cMlwehos 

humanos con las garantlas sociales que conaagró par primer vez en et mundo, 

anticipándose en dos al'\os a ta Constitución AJemana de Weimar, surgida esta útbma, 

de la postguerra europea de 1914, y tomad• como modelo de •v•nz.mda legialación 

social en el viejo continente. 

En el campo laboral, esos derechos sociales invocados por a. Lay 

Fundamental, cristalizaron en • ..Uculo 123, • trav6s de loa derechoa colecllwos de 

slndtcafización y de huelga, tos medios de previsión social y de protección al trabajo. 

La liben.ad de trab•jo es ~ aerwctto humano que cliQnificm •I hombre ya que este lo 

dignifica, adem•s de ser el medio de la satisfacción de aua necaUd9des y 

aspiraciones. 

fJ. Prohibición de aer ,.,,_ del ,.,-e1o de - -~o. a/no _, -uc:lón 

jud/clel. •Artículo 5 .... Nadie puede ser privado del producto de su trabmjo, sino por 

resolución judicial ... .. 

7. Nulld/MI de loa pi9Cfoa carnD1t M dlflnldad hum.ne. "Articulo 5. El Estado no 

puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato. pacto o convenio que '-19• por 

objeto el menoscabo, I• pérdiidmi o el frTBvocable sacrificio de Ja libelfad de la persona 

· por cualquier causa ..• " 

Como hemos mencionado, la Constitución al aer el ordenamiento legal mi.lis 

avanzado en el momento de su creación, no podfa dejar atrás Ja inahen•bilidad de los 

de,..chos del hombre, entrw eflos la no afectación de su dignidad que como ser 

humano tiene. 
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e. Ll_,,.d d9 ex~. "Articulo 6. La manifestación de ide- no ..,... objeto de 

ningun• inquisición judicial o administrativ•. sino en el e.so de que .taique a la moral, 

tos derechos de tercero, provoque afgün delito o perturbe el orden público ..• " 

11. Libertad de 1,,.,,,.ni.. "Articulo 7. Es inviolable la libertad de escribir y publicar 

escritos sobre cualquier materia". 

10. a.,wclto de pel:lcl6n. •Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos 

respetafán el ejercicio d•I derecho de petición, siempre que éstm úttima se fonnule por 

escrito, de ma"9ra pacifica y respetuosa, pero en materia política sólo podnlln hacer 

uso de ese derecho Jos ciudadanos de la Repüblica". 

'f'f. O..Cllo de ••OClec/6n. "'Articulo 9. No - podrá coartar el derecho de asociarse 

o reunirse pacfflcamenta con cualquier objeto Ucito; pero solamente los ciudadanos da 

la república podr41in haicer1o para tomar parte en los asuntos políticos del país". 

Sobra este derwcho haremos especial atención, ya que este refleja uno de los 

primeros instintos da la humanid8d, y uno de los mllis poderosos para su desarrollo y 

perfeccionamiento, poner en común la inteligencia y por ello su origen, no es otro q~e 

el derecho de pensar, asi como la tuerza y los recursos en I• persecución de un 

objeto Hcito. Su ejercicio no siempre fue consignado como libertad por los gobiernos, 

prueba de ello es que, con anterioridad a la Constitución de 1857, Manuel Crescencio 

Rejón, como Ministro de Relaciones Exteriores, expidió el 10 de septiembre de 1840, 

una circular donde se otorgaba a los mexicanos el derecho, que desde la Constitución 

de Cádiz de 1812 no se tenía. Aparece como garantía constitucional hasta 1857.120 

.,2. Libertad de tnlnslto . .. Articulo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en Ja 

República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar su residencia, sin necesidad de 

carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes ..... 

120 POLO BERNAL, ~frain. Brevjario de Garantlas Constjtucionales Op. cit. p. 104. 



~3. Derec- • no - juzgado - ,._ prl-tlv- ni por fJ'll>un8- _,. __ 

•Articulo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes pr1vativas o tribuna ... especiales ..... 

'f4. Derecho d8 no ~vlded d9,. l•Y· "Articulo 14. A ninguna ley se darái 

efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". 

'15. Ube,.,.d de culto religioso. •Articulo 24. Todo hOmbre es libra para profesar la 

creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o 

actos de cutto respectivo, siempre que no constituyan delito o falta penados por la 

ley'". 

18. Derecho• un•Jom•d• de .,,..fMIJo ,.zon•blf9 de •cuerdo• I•• condlc:lone. del 

-"-'º• I• edad • .awo y fllnto d9I ~- "Articulo 123. Apartado A, fracción 1. 

La duración de la jornada máxima sení de ocho horas". 

"Articulo 123. Apartado A, fr9cdón 11. La jommd• mAxima de trab9jo nocturno 

será de siete horas. Quedan prohibidas: las labOras insalubres o peligrosas, el trabajo 

nocturno Industrial y todo otro trabajo después de las diez de I• noche, de los 

menores de diecia6is aftoa'". 

'"Articuk> 123. A~ A, fTaCCi6n 111. Queda prohibida la utiliz•ci6n del trabajo 

de los menores de catorce .tk>s. Los mayores de ••ta edad y menores de diecis6is 

tendrán como jomada mbifna la de seis horas'". 

"'Articulo 123. Apartado A. fracci6n XI. Cuando por circunstancias, deban 

aumentarse las horas de la jomada... Los menores de dieciséis al'\os no serán 

admitidos en esta clase de trabajos" . 

.. Articulo 123. Apartado B. fracción l. La jornada diaria máxima de trabajo 

diurna y nocturna será de ocho y siete horas, respectivamente ... " 

Cuando los trabajadores se comienzan a agrupar y a levantar la voz para 

reclamar el respeto de su calidad de seres humanos, lo primero que demandaron fue 

el establecimiento de una jornada razonable, dina y humana y el pago de un salario 

justo. Las leyes laborales expedidas por las entidades federativas antes de 1917 se 
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preocuparon por establecer limites a la jom.U. de trabajo_ Sin embargo, el proyecto 

constitucional de c ...... nza no se ocupó de eso. 

Por otro lado, la limitación de la jornada no debe entend9rse cotn0 atgo 

general y absoluto, sino que debe atender a ta naturalez.a de cada trabajo y a las 

circunst•nci•s de I• prestación del mismo. Cu•ndo el legislador limita la jomact. de 

trabajo, busca hacer mas humana la prestación del servicio, m•s acorde a la 

naturaleza del hombre. Desgraciadamente en algunos casos no se respet.8 la jornada 

establecida en la ley por miedo a represalias del patrón o que éste lo tome en cuenta 

para deciaion•• de ascenso, pero esto sucede por la falta de unión en el centro de 

trabajo y el poco compal'\erismo entre los trabajadores. 

'17. Derecho a un di• de deac•nso contO mlnlrno. '"Articulo 123. Apartado A, 

fracción IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un dia de 

descanso, cu•ndo menos ... 

"'Articulo 123. Apartado B, fracción 11. Por cada seis días de trabajo, disfrutara 

el trabajador de un dia de descanso, cuando menos, con goce de salario integro·. 

Este derecho v• enfocado a la salud física y mental del trabajador, ya que si 

todos los días trabajara. afectaría seriamente su salud, además de tener 

repercusiones a la empresa en cuanto a productividad se refiere; puesto que. si bien 

es cierto que si el trabajador descansa un dia cuando menos y detiene la producción, 

también lo es que si no se dtera este día el trabajador no rendirla a su máxima 

capacidad productiva e tria al trabajo enfermo y cansado. 

Por otro lado, no hay que exagerar en los días de descanso, puesto que 

afectan la producción de las empresas y la del país, y ya tenemos suficiente con las 

crisis económicas, como para seguirtas causando y sufriendo por falta de producción. 

"llJ. Derecho • no re•ll'zar trab-.}os fOrzosos durante el embll,..zo. Derecho • un 

descanso con goce de sueldo antes y después del parto. Derecho a con .. rvar 

•u empleo. "Artículo 123. Apartado A, fracción V. Las mujeres durante el embarazo 
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no ntal~ trabajos que exijan un estt..rzo considerable y signifiquen un peligro 

para su salud en ntlación con Ja gestación; goz-*n forzosamente de un descanso de 

seis semanas atteriores a fa fech• fijada aproximadamente para el p.-to y seis 

semanas posteriores al mismo, debiendo percibir intagro y conserv•r su empMo y tos 

derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de t8danci• 

tendrán dos descansos extraon:tinarios por die, de media hora par-. cad• uno, para 

alíment.r • sus hijos'". 

'"Artfc:ulo 123. Apartado B, fracción XI, inciso e). La seguridad social se 

organizará conforme• tas sjgujentes bases mínimas: 

e) Las mujeres durante el embarazo no ntalizanlln trabajos que exijan un 

esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en ratación con la 

gestación, gozarán forzosamente de un mes de ct.scanso antes de la fecha fijada 

aproxim8darnent• para el parto y de otros dos después del mi.me debiendo pen:;ibir 

su salario integro y conservar su empleo y los der.chos que: hubieren adquirido por la 

relación de trabajo. En el pertodo de lactancia tendrán dos descansos extraon:lin.rios 

por día, de media hora cadll uno, para afimentar a sus hijos. Ademáis, diatrut.rán de 

••i•t•nci• médica y obst6tric., de medicinas. de ayudas para la lactancia y del 

servicio de gu.-derias inf*1tiles·. 

La mujer d6bil de ~raleza, fuerte de espíritu. Estos de.-.c::hos corresponden 

por tener i. dicha de ser creadoras de los seres: y la debilidad y la importancia de su 

cuidado no se fe olvidó af legislador al establecer estas disposiciones. 

Por esto es que el patrón está obligado a no forzar a la futura madre, además 

de pagarle su sueldo Integro durante el embarazo y después de eate, asl como el de 

conservarte su trabajo. La mujer es Igual en derechos que el hombre, pero no en 

naturaleza y, por esto, muchos pat..-ones con el fin de no pagar indemnizaciones o 

sueldos durante el embarazo y después de este, prefieren contratar hombres que les 

trabajen y no tengan este tipo de dificultades. 

'ffl. O.recho a un .. /arlo digno y ,..,,,un•rador. •Artículo 123. Apartado A, fracción 

VI. ... Los salarios mlnimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 
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profesionales. ... Los salarios minimos generales deber*rt ..,. suficientes para 

satisfacer las necesid8des nonnales de un jefe de fami1ia, en el orden material, social 

y cultural, y para prov-r la educación obligmtori• a sus hijos ..• " 

"'Articulo 123. Apartado B. fracción IV. Los salarios serán fijados en los 

presupuestos respectivos, sin que su cuantla pueda ser disminuida durante la 

vlgenci• de éstos. 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mlnimo para los 

trabajadores en general en el Distrito Federal y en las entidades de la Repüblica•. 

Como hemos visto al final del anterior capitulo, muchos derechos laborales 

estAn enfocados al salario, el cual, debe de ser digno, remunerador, inembargable, 

pagado en el lugar de trabajo, en moneda de curso legal, humano, mayor del minimo 

que marcm la Jey, pagado puntualmente, lrnmunciable y a no ser sujeto a cesión 

alguna. Todo lo anterior corresponde a la reivindicación histórica que la ciase 

trabajadora ha buscado durante toda la vida. pero desgraciadamente en la actualidad 

no se cumple. Es por demás decir que el salario es la Unica fuente de ingresos del 

trabajador. por lo que debe de alcanzar1e para satisfacer sus necesidades, tanto 

fisicas, como espirituales. 

El derecho que se ref'tere a que debe ser digno y remunerador, indica que este 

debe otorgar al trabajador la oportunidad de vivir bien y no sufrir para comer, vestir. 

recrearse, etcétera, además de que debe garantizar una vida digna a quien lo recibe. 

lo cual, no sucede. 

Por otro lado, al ser la única fuente de ingresos, éste no puede ser sujeto a 

embargo alguno, sólo en caso de orden judicial por obligaciones alimenticias; tampoco 

puede ser menor del minimo que marca la ley, mismo que no alcanza para nada, 

porque si con un superior al mínimo no alcanza para vivir dignamente, pues mucho 

menos con uno inferior. dejando al trabajador en la calle. Ahora, respecto a que debe 

ser pagado en el lugar de trabajo, puntualmente y en moneda de curso Jogal, el 

legislador con estos derechos, trató de que el patrón no abusare de la debilidad del 

trabajador y no la pagare a tiempo, pues le causa perjuicios graves, puesto que tiene 
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compromiso• que atender y aobre todo conseguir aua aatiaf..::tore•: y si no le paa- en 

el lugar de trabajo el empl9ado tiene que S...- de este para Ir por su pago; .monees si 

.. esta prestando un servicio en ese tugar. ~· su pago d9be de -r entntg.-do en el 

mismo. Por último debe de ser en moneda de curso '9gal, puesto que el ttabaj8dor 

por la posible Ignorancia de los tipos de cmnbio puede ser au;eto a engai\os, ya sea 

por parte del patrón o por la persona que lo v•y• • r9Cibir en pego • cmmbio de bienes 

o servicios. 

p_.. concluir, no puede ser sujeto • rwnuncia o cesión porque como es el 

único medio de subsistencia de muchas personas, no podría vivir sin 61. 

20. ,_,__ • lflu•,_d.., el_,_ "Aftfcuto 123. A~ A. rr.cci6n VII. P..-. 

trabajo igual debe corr9aponc:Mr ..a.ria iguml, ain tener en cuenW .. xo, ni 

nmcionmlided"'. 

•Articulo 123. Apmrt.do B, fracción V. A trmbajo igual correspondenl .. lario 

igual, sin tener en cuenta .... xo•. 

Este der8Cho on:ten. .. ~ de ..a.-io por los trabmjos desanollmdos y asi 

evitar prwferencias o castigoa del patrón hM:i8 el trabaj8dor. 

2'1. -11Mrr19bll-d • -bl- - -rlo. "Articulo 123. Apartado A, 

fracción VIII. El salario minimo quedará exceptuado de embargo, compensación o 

deacumtto•. 

•Artfculo 123. Apart8Clo B, fracción VI. Sólo podrán hacerse retenciones, 

descuentos, deducciones o ernb8rgos al salario en los casos previstos en las leyes•. 

22.. Oe,.c;ho • un -lllrlo en monedll de curao lefllll. •Articulo 123. Apartado A, 

fracción X. El salario deberá ~arse preci._..,ente en moneda de curso '9gal. no 

siendo permitido hacerlo efectivo con mercancias, ni con vales, fichas o cualquier otro 

signo representativo con qua se pretenda sustituir Ja moneda•. 
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23. O..Clto de p.r'l:lclP8CMn .. .,.,,,... .. en la•..,.,....._. ..Articulo 123. 

Apartado A, frlK:ci6n IX. Los trab.;8dorws tendrán derecho a una pmticipad6n de las 

utilidades de las empresas ..• " 

Segun José Dávalos, los orígenes de aste derecho se remontan a la 

Intervención visionaria de Ignacio R8mirez, en el Congreso Constituyente de 18~ 

1857.121 La tesis de éste no tuvo importancia en ese momento para a. formuleción del 

Proyecto de Constitución de este at\o, sin embargo, fue tt.nta inspiradora para el 

Constituyente de 1917. El reparto de utilidades es un derecho cuyo significado y 

trascendencia sociml los patrones se niegain a reconocer. 

Es necesario que este derecho -• mejor protegido, puesto que ayuct. de 

aobntmanara a los trab8jadores en los tiempos de crisis. 

24. ~lto •I pego d9 h,,,.. ...... tnayol" que , .. nonnalea. "'8reiclto • no 

exceder de,,,.. de,,._. ltora• ,..,, ... ni de nuell'W ""°' ..,,..,,._ "Articulo 123. 

Apartado A, fracción XI. Cu~. por circunstancms extraon:linart.-s, deban 

aumentarse las horas de jom..S., .. mbon•'* como salario por el tiempo excedente 

un ciento por ciento m41s de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el 

trabajo exir.ordinario podrá exceder de trws horas diarias, ni de tres veces 

consecutivas". 

*Aniculo 123. Apartado B. fracción l. La jamada diana máxima de trabajo 

dilllT\m y noctunia será de ocho y siete horas, respectivanwnte. Las que excedan 

senlln extraordinarias y se pagar.in con un ciento por ciento más de la remuneración 

fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá 

exceder de tres horais diarias ni da tres veces consecutivas"'. 

Como ya hemos mencionado en el punto de la jamada de trabajo, esta no 

debe excederse de ocho horas por cuestiones de salud y productividad del trabajador, 

pero solo por circunstancias extraordinarias se podrán trabajar horas extras, mismas 

121 DAVALOS, José. Tóp!c:gs Laborales Op. cit. p. 83. 
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que deberán ser pagadas ., dobte de lo normal y no podrán excederse de tnts horas 

diarias, ni de nueve a la setnana de manera consecutiva, ya que afectarían en un 

mayor grado la salud del trabajador, que lo que produciría en esas horas extras. 

25. 0.'9Cho a h•bltaclón. Derecho • una h•bltacldn cdnJod.9 e h~lc•. •Articulo 

123. Apartado A, tracción XII. Toda empresa agricola, industrial, minera o de cualquier 

otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen Jas leyes reglamentarias, a 

proporcionar a los trabajadof'es habitaciones cóf1ladas e higténicas ..... 

•Articulo 123. Apartado B, tr.cción X. inciso f. La seguridad SOcial se 

organizará conforme a las siguientes b•ses mínimas: 

f) Se proporcionani a los trabajadores habitaciones baratas, en afTendamiento 

o venta, confonne a los programas previamente aprobados. Además el Estado 

mectiante las aportllcic>nes que haga, est.ab4ec:er8 un fondo nacional de la vivienda a 

fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de 

financiamiento que pennila otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 

adquler.n en propiec:t.d hmJit.aciones cómodas e higiénie.s. o bien para construir1as. 

reparar1as, mejorarlas o p-.gar pasivos adquiridos por estos conceptos'". 

El lrab9jador al no tener grmnc:Mts ingr.soa, no podrfa tener acceso a obtener 

una vivienda con el Pf'Odudo de su U.bajo, as por asto que al legislador trató da 

proteg.,. al trabajador otorgándole ta obligación al patrón de conferir viviendas a sus 

empleados. Aun asi muchos patrones no pudieron cumplir con esta obligación. por lo 

que el Estado creó un Fondo Nacional de Vivienda en el que con aportaciones del 

trabajador, al paU'6n y el Estado, se pueda proporcionar Ja vivienda. 

Desgraciadamente no tuvo grandes resultados y muchos trabajadores se vieron 

afectados. en donde las habi1aciones no cubrían la obligación principal, ya que no 

eran cómodas, higiénicas y mucho menos dignas. 

28. Derecho a I• c•pacJtac/On y al •d/astranr/ento por I• emp,.... •Articulo 

123. Apartado A. fracción XIII. Las empresas. cualquiera que sea su acuvidad, estarán 

obligadas a proporcionar a sus trabajadores. capacitación o adiestramiento para el 

trabajo ... " 
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Este es otro derecho "nuevo•, ya que ni en la Constitución de 1917. ni en la 

Ley Federal del Trabajo de 1931, se estableció este beneficio. Lo importante es que la 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores debe ser en trabajo y para el 

trabajo. Por lo tanto, no es lo mismo educación que las figuras antes mencionadas, ya 

que la educación procura el desarrollo cultural de las personas y de la Nación, en 

tanto, que la capacitación y adiestramiento tiende a incrementar la capacidad 

productiva del pals, a trav•s del mejoramiento de la mano de obra de quienes viven 

de su trabajo. 122 

Para efectos prácticos, se debe considerar que capacitar y adiestrar son 

sinónimos. puesto que ambos implican habilitar, ense9'ar e instruir el trabajador en la 

tarea que desempet"la. Es de hacerse notar la gran trascendencia de este derecho 

consistente en el beneficio obtenido; en primer lugar por el U.bajador al evitar 

accidentas de trabajo, eliminar riesgos y aumentar la productividad; en segundo lugar 

por el patrón, quien •I obtener mayor productividad y eliminar el número de riesgos y 

siniestros de trabajo ahorra dinero que podrá Invertir en cualquier obligación con 

re•pecto a los trabajadores o agregar nueva tecnologia, seguridad, etcétera; y por 

último el goblemo y por consec:uencia al país, al elevar sus niveles cualitativos y 

cuantitativos en la producción de bienes y servicios, lo que abre espacios en el 

mercado lntemacional mejorando nuestra economía. 

27. Derecho • que e/ patrón rw.pond• de loa •ce/dente• de tra"-Jo y de I•• 

enfermed•de• prafealon•I•• aurrtda• en •)•rclclo o con motivo de su ir.bajo. 

Derecho • un• lndemnlz•clón. "Articulo 123. Apartado A, fracción XIV. Los 

empresarios serán responsables de tos accidentes de trabajo y de las enfennedades 

profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o 

trabajo que ejecuten; por lo tanto, lo patronos deberán pagarta Indemnización 

correspondiente, según que haya traido como consecuencia la muerte o simplemente 

incapacidad temporal o pennanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 

122 lbidem. p. 87. 



detenninen. Eata ~lidm:I subsistir* aun en el caso de que et patrono contrate 

el trabajo por un intennediario'" . 

.. Artícukt 123. Apartado B, fracción XI. incisos a, b y d. La seguridad social se 

organizará confonne a las siguientes b•ses mínimas: 

a) Cubrirá los accidentes y enft!!H'medades profesionates; '-is enfennedades no 

profesionales y mmternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accedente o enfennedad, se conservará el derecho al trabajo por 

el tiempo que determine ia •y ... 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia mtlldica y 

medicinas, en los casos y en la proporción que detennine la ley". 

Respecto a que el patrón responda a los accidentes o enfermedades sufridas 

por el trab.-jador. ea necesario mencionar que el mi amo se encuentrm expuesto a 

ciertos riesgos _, su lugm'" de empleo, mismos que se dividen en accidentes de 

tr8bajo y enfennedades prot.ak>nales y que pueden traer consecuencias una 

Incapacidad, ya se• tempc::wal o permanente, o quizás I• p4trdtda de un ntiembro y la 

vida. 

El trabajador y su familia indefensos ante las circunstancias. deben ser 

protegidos por el petrón por medio de una indemnización en dinero o en especie. El 

Gobierno, m1te ta imposibilidad del patrón de cubrir en vanas ocasiones 

indemnizaciones especificas de accidentes o funerarias, creó el Instituto del Seguro 

Social, por medio del cual. con aponaciones del trabajador. el patrón y el Estado para 

cubrir las eventualidades que pueda sufrir el trabajador o su familia. Además de cubrir 

enfennedades y accidentes el IMSS cubre la matemidad, jubilación y vejez, para que 

el trabajador no se quede sin sustento ante tales circunstancias. Los trabajadof1!1s 

ante tales casos recibirían a través del Instituto atención médica, quirúrgica, 

fannacéutica, funeraria e indemnización que pagará dicho organismo cuando se 

requiera. 

28. Derecho • qu• •I lugar de U.bajo se• hltillénlco y seguro. "'Articulo 123. 

Apartado A, fracción XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la 
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nmturateza de su negodedón. los Pf9Ceptoa legales sobra higiene y segurided en las 

instalaciones da su •stablec:imtento. y• a 8doptar las medidas adeculldas para 

prevenir accidentes en el uso de las m~uinas, instrumentos y materiales de trabajo, 

así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantia para la salud y 

la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción. cuando se trate de 

mujeres embarazadas ... • 

Regresando un poco a las ventlljas de la capacitación y adiestramiento, la 

higiene y la seguridad en el trabajo trae las mismas ventajas. Esto es, que si el lugar 

es higiénico y seguro el patrón evitará pagar más en accidentes y enfermedades 

sufridas o que con motivo del trabajo et asalarimdo sufra. 

29. Dwweho • 108 ~ro9 11 I•• ,..,.,_. .. "Articulo 123. Apartado A, tracción XVII. Las 

leyes reconocer•n como un derecho de tos obreros y de los patronos las huelgas y los 

paros". 
00Artlculo 123. Apartado B. fracción X. Los trabajadorws tendrán el derecho de 

•soclarae... Pod,..n, asimismo. hacer uso del derecho de hue's;¡a pr9vio el 

cumplimiento de los requisitos Q'-- determine la ley, respecto de una o varias 

dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y 

sistemática los derechos que este articulo les consagra*. 

La huelga es uno de los derechos más importantes de los trabajadores. Es un 

mecanismo de presión nacido de la unión fraterna de quienes viven de su trabajo. 

Vemos que este derecho fonna parte desde el a1'o de 1917 y que esta limitado por 

ciertos requisitos: el tener por objeto conseguir el equilibrio entre los factores de la 

producción, annonizando los derechos del trabajo con los de la empresa; celebrar, 

revisar o exigir el cumplimiento de un contrato colectivo, o de un contrato ley; exigir el 

cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades; exigir la 

revisión anual delos salarios contractuales; y apoyar solidariamente una huelga en 

una u otras empresas (requisitos de fondo); por otro lado, existen requisitos de 

mayoria que se refieren a la voluntad mayoritaria de los trabajadores para irse a la 

huelga. Este requisito se satisface con la mayoria simple. es decir, la mitad mas uno 
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de trabajadoras quienes desean estallarta. En la huelga buroc:nitica, ae requiere una 

mayoria calificada de dos terceras partes de los trabajadores de una dependencia. 

Además de los requisitos de fondo y mayoria tambi6n existen de fonnm que 

debe cumplir el pliego de peticiones: ser dirigido •I patrón, formular las peticionas y 

señalar el propósito de ir a huelga si no son satisfechas; expresar el objeto de la 

huelga; Indicar dí• y hora en la que se suspende~ labores; presentar el pliego a la 

.Junta de Conciliación y Arbitraje. En el caso de la huelga burocrática el pliego de 

peticiones se presentará al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y debe 

acompañarse con la copia del Acta de Asamblea en que se haya tomado la decisión 

de declarmr la huelga. 

Este derecho trata de que la huelga siga siendo un instrumento visible para la 

conquista y .. defensa de k>s derechos laborales de la dese trabajadormi. 

30. Derecho • qu• la. contllctoa o dllerencl•• - ,..uelv.n por •Ufoll~d 
flCl,,.,.,,•tnentel. "'Articulo 123. Apartado A, fracción XX. Las diferencias o los 

conflictos entre e1 capital y el trabajo se sujetar•n a la decisión de una Junta de 

Conciliación y ArblU.je, formad• por igu•I número de reptWsentantes de los obreros y 

de k>s p•tronoa, y uno del gobierno•. 

•Articulo 123. Apartado B, fraccl6n XI, inciso XII. Los conflictos individuales, 

colectivos o intemndicates .. rán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, integrado según lo prevenido en I• l•y regl•mentana•. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán 

resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal, los que se susciten entre la 

Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resuettos por esta última. 

Este derecho sigue los previsto por el artículo 17 constitucional, en donde el 

Estado como autoridad, resolverá tas controversias y no los particulares por su propia 

mano y mucho menos ejercer violencia para reclamar sus derechos. 
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:Jf. Del9clto • un• lndwnnlz.cffln par el ~ ll'fiuatlflc.., o por loa 

trMloa lnltCM del pi11trdn •I tr.IMJ•dor o ,.mlll• de..,.. '"Articulo 123. Apartado A. 

fnlcción XXII. El paltrono que despida • un obrero sin causa justificada o par haber 

ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga licita, 

estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizar1o con el 

importa de tres meses de salario ..... •igualmente tendrá la obligación de indemnizar al 

trabajador con al importe de tras meses de salario cuando se retire del servicio por 

falta de probidad del patrono o por recibir de él matos tr•t•mientos, ya sea en su 

persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hennanos. El patrono no podrá 

eximirse se esta respons.bilidad cuando Jos malos tratamientos provengan de 

dependientes o t•miliares que obren con el consentimiento o tolerancia de •1·. 

"Articulo 123. Apartado B. fracción IX. Los trabajadores sólo podrán ser 

suspendidos o cesados por causa justificada, en los ténninos que fije la leY-. 

En e.so de sep..-.ción injustificada tendrán derecho a optar por la 

reinstalación de su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el 

procedimiento .. gal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados 

tendrén derecho a que se fes otorgue otra equivalente a la suprimida o a la 

indemnización de ley. 

Este derecho visto en sentido contrario se llamaría estabilidad en el empleo. 

Este mismo protege al trabajador del desamparo causado por el despido injusUficado 

o por el maltrato, ya sea por el patrón o por familiares de este. 

José Dávalos dice: "que la estabilidad en el trabajo es una de las 

manifestaciones más cristalinas de la justicia social; es ta certeza de poder 

pennanecar en el empleo aun contra ta voluntad del patrón, mientras no exista una 

causa relevante que justifique la ruptura del vínculo laborar• 
123 

i::z 3 Jbldem. p. 34. 
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32. Derecho • vacaclon.._ .. Aniculo 123. Apartado e. rr.cción 111. Los trabajadores 

gozarán de vacaciones, que nunca serán menores de veinte días al ano· • 

.. Articulo 123. Apartado B, fracción XI. inciso e. Se esmblecer*n centros para 

vacaciones y para l"&CUperación, asi como tiendas económicas para b9neficio de los 

trabajadores y sus familiares'". 

Actualmente, la legislación laboral mexicana contiene importantes beneficios 

relacionados con los descansos de los trabajadores y vacaciones, etcétera. En los 

contratos colectivo y tos Cl'-mtratos ley se ven mejoradas sensiblemente aste tipo de 

prerrogativas. Las vacaciones no poseen fundamento constitucional en el caso de los 

trabajadores en general, sin embargo, los trabajadores al servicio del Estmdo, el 

derecho a las vacaciones si tiene su fundamento en la ley suprwma. 

El objeto de las vacaciones es a nuestro parecer, que el trabajador descanse 

por algunos dias de su trab•jo. para rwgres•r con nuevos bríos, producir más, ad~más 

de evitair1e enfennedades y procurar1e y fon.lecette la convivencia famill•r. 

B. 0.'9Cho• LAborailea en I• Ley Fede,..I del T,..bmjo. 

A continuación expondremos los derechos laborales en Ja Ley Reglamentaria del 

artfculo 123 constitucional, apartado A. Algunos de estos ya han sido explicados con 

anterioridad por lo que, para evitar repeticiones inútiles solo Jos mencionaremos.124 

1. 0.l'eeho •I .,,_,,.jo. "Articulo 3. El trabajo es un derecho y un deber sociales ... " 

"Artículo 4. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se 

dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El 

ejercicio de estos dereehos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad 

competente cuando se ataquen Jos derechos de tercero o se ofendan los de la 

sociedad ..... 

124 Ley federal del Trabajo Home Paga de la Cámara de Diputados. 
http://info.cddhcu.gov.mx:BO/leyinfo/. 



162 

2. lflue"'9d wt el~- •Articulo 3, segundo párrafo. No podnfln establecerse 

distinciones entre los trmbajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, 

doctrina política o condición soci•I'" . 

.. Articulo se. Las condiciones de trabajo ... ,deber8n ser proporcionadas a la 

Importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan 

est9blecerae dtferancias por motivo de raza. nacionalidad, sexo. edad, credo religioso 

o doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en asta Ley'" . 

.. Articulo 133, fracción l. Queda prohibido a los patrones: l. Negarse a aceptar 

trabajadores por razón de edad o de su sexo'". 

""Articulo 164. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las 

mismas obligaciones que los hombres'". 

3. 0.-Cho •I ,,.INúo //cito. "Artículo 4. No se podrá impedir el trabajo a ninguna 

persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, 

siendo lícitos ... • 

4. Jont•R d/lílfl• y hu,,,.n• del tr•~•dor. de •cuerdo con I•• cond/clon .. de 

lr9IH/ú0, eded, --.o. y c/n:un.,.ncl••· "Articulo 5. Las disposiciones de esta Ley son 

de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio 

de los derechos, sea escrita o verbal la estipulación que establezca: 

l. Trabajos para nil\os menores de catorce años: 

11. Una jamada mayor que la permitida por la Ley; 

111. Una jornada inhumana por Jo notoriamente excesiva, dada la índole del 

trabajo, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje; 

IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciséis años". 

"Articulo 177. La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no podrá 

exceder d• seis horas diarias y deberá dividirse en periodos máximos de tres horas. 

Entre los distintos periodos de Ja jornada, disfrutarán de reposos de una hora por Jo 

menos". 

"Articulo 225. El tiempo efectivo de vuelo de los tripulantes no excederá de 

ocho horas en la jornada diurna, de siete en la nocturna y de siete y media en la 

mixta, salvo que se les conceda un periodo de descanso horizontal, antes de cumplir 
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o al cumplir dichas jornac:t••. igual al tiempo volado. El tiempo excedente mi set\alado 

senil extraordinario. (Tripulaciones -ronáuticas)•. 

IS.----_,.,.... _,..._,.•Jf el_,_,_ el ,,.,,"-Jo__,.. - loa 
catorce •~ con •u• eJJCC9pelonea. Artículo 5, fracciones 1 y IV ..... l. Trabajos para 

ninos menores de catorce años. 

IV. Hora• extraordinarias de trabajo para los menores de diecis•is 811\os· . 

.. Articulo 178. Queda prohibida la ulillzaci6n del trabajo de los menores de 

dieciséis al'""los en horas extraordinarias y en los dias domingos y de descanso 

obligatorio ... • 

8. Derecho • un ~'ª''º •uperlor al mlnlnto que tnarca I• Ley. '"Articulo S. fracción 

V. Las disposiciones de esta Ley son de orden publico, por lo que no producirá efecto 

legal, ni impedinl el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal la 

estipulación que establezca: 

V. Un salario inferior al mínimo'". 

•Articulo 85. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como 

minimo en las disposiciones da esta Ley"'. 

"Articulo 90. Sal•rio mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo 

el trabajador por los servicios prestados en un• jomada de trabajo. 

El salario minlmo deberá ser suficiente para satisfacer necesidades nonnales 

de un jefe de f•milia en el orden material, soci•I y cultural, y para proveer a Ja 

educación obligatoria de los hijos•. 

7 .. Derecho • un ••l•rlo hunN1no y ,.munerador. "Articulo 5, fracción VI ... VI. Un 

-lario qua no sea remunerador, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje ... • 

•Articulo 85. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como 

mfnimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley"'. 

"Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo 

el trabajador por los servicios prestados en una jomada de trabajo. 
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El salario minimo deberá ..,. suficiente para satisfacer neceskllldes nonna .. s 

de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la 

educación obligatoria de loa hijos'". 

•· Derecho •I pago puntual de loa -l•rloa . .. Articulo 5, fracción VII .... VII. Un plazo 

mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros ..... 

9. Derecho • un -l•rlo 111u•I al treN)o Igual o Igual jontad8 de rr.INflo. '"Articulo 

S. fracciones XI. ... XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la 

misma empresa o establecimiento por trabajo de Igual eficiencia, en la misma ciase de 

trmbajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por 

consideración de edad, sexo o nacionalidad". 

"Artículo 56. Las condiciones de trabajo ... , debenlln ser proporcionadas a la 

imponancia de los servicios e iguales para "-bajos iguales ... " 

"Articulo 86. A trabajo igual, de-mpeflado en puesto, jamada y condiciones 

de eficienci• taimbién igu ... s, debe correspond•r salario Igual". 

10. DeNcho • ,,,..,., ••l'Vlcla. en I•• ml•ma• condlclon.. •nN loa 

lntermedl•rlo.-. "Articulo 14. Las personas que utilicen intennedianos para la 

contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de 

esta Ley y de los servicios prestados. 

Los trabajadores tendrán los derechos siguientes: 

l. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los 

mismos derechos que correspondan a los trabajadores similares en la empresa o 

establecimiento ... • 

Este derecho esta haciendo efectivos dos principios fundamentales del 

derecho del trabajo, el de igualdad de los trabajadores y el de protección al salario del 

empleado, ya que el servicio de colocación del trabajador, por- imperativo 

constitucional debe de ser gratuito. 
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11.DetWClto•no~rplWellnMnnedl•rlatna."A.rticulo 14. fr.cción 11 .•• 11. Los 

intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los 

salarios de los trabajaoores ... 

El trabajador por la anterior ausenci• del trabajo, o por el sueklo t.-. bajo que 

recibe. no podria pagar por el intennediarismo. 

12. Delet:ho d91 que en c .. o de dud8, JWWV8lec9Ñ la ln..,,,,..clón ~ '#eVOl'•bl• 

al ,,..b14Jlldor. •Articulo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán 

en consideración sus finalidades sel'\aladas en los articules 2o y 3o. En caso de duda, 

prevalecer6 la interpretación m6• favorable al trabajado,... 

Francisco arana • respecto dice, que la interpretación de las normas •• un 

problema de t6cnica j\Midica qua el legislador debe resolver, indicando al juzgador que 

interprete aiempre favoreciendo al trmbajador, con lo cual, reafinna la nllturalezmi social 

y proteccionista del derecho del trabajo.125 

13. Derecho• un ~o de 9Cu•rdo • I•• tue12 ... apdlu~ • ...,_.,o condición 
del .... ~. "'Articulo 27. Si no hubiese detenninaclo •l servicio o servicio• que 

deban prestarse. el trabajador quedar6 obligado a desempeftar el trmt>ajo que sea 

compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condk:i6n y que sea del mismo 

género de loa que formen et objeto de la empresa o establecimiento•. 

Es una nonna abierta, debido a qua se presta a su naturaleza abstracta a 

diversas Interpretaciones. Es necesario detenninar la fuerza, aptitud y el estado o 

condición del trabajador. dado que esto varia en cada individuo, pero es preferible que 

se la asignen funciones completas, pues es m"ejor que adivinar tas cualidades de los 

trabajadores. 

125 Ley Federal del Trabajo, comentada por Francisco Breña Garduño. Har1a. México. 
1988. p. 19. 
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,4. 0-.Cha. --~ -1c·-- "8"-JMt - - ,., llfepd-. 
•Artfculo 28. Par. la prestación de servicios de los trabajadores mexicanos fuera de la 

República, se observa.-.n laa nonnas sigutentes: 

l. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán para su 

validez las estipulaciones siguientes ... 

b) Los gastos de transporte, repatriación, traslado hasta el tugar de origen y 

alimentación del trabaj.clor y de su familia, en su caso, y todos los que se originen por 

el paso de las fronteras y cumplirntento de las disposiciones sobre migración, o por 

cualquier otro concepto semejante. serán por cuenta exclusiva del patrón. El 

trabmjador percibirá integro el salario que le corresponda, sin que pueda descontarse 

cantidad alguna por estos conceptos. 

e). El trabajador tendrá derecho a las prestaciones que otorguen las 

instituciones de seguridad y previsión social a los extranjeros en el pais al que vaya a 

prestar sus servicios. En todo caso, tendrá derecho a ser indemnizado por los riesgos 

de trabajo con una cantidad igual a la que ser'\ala esta Ley. por lo menos. 

d) tendrá derecho a disfrutar, en el centro de trabajo o en lugar cercano, 

mediante arrendamiento o cualquier otra fonna, de vivienda decorosa e higiénica ... • 

•Articulo 29. Queda prohibida la utilización de menores de dieciocho al'\os para 

la prestación de servicios fuera de la República. aalvo que se trate de técnicos, 

profesionales, artistas, deportistas y. en general, de trabajadores especializados·. 

Este derecho no se debe interpretar aisladamente. La Ley Federal del Trabajo 

tiene por objeto proteger a la clase trabajadora; sin embargo es obvio que si las 

condiciones del contrato de trabajo que celebre con el patrón extranjero, son 

superiores. éstas prevalecerán sobre el mfnimo de la ley mexicana. 

Aun cuando la ley del trabajo crea un régimen especial para los trabajadores 

que han de prestar sus servicios en el extranjero, el régimen es el mismo que hay 

para el nacional y sólo trata de proteger a los que se van a trabajar al extran1ero. 

Se pretende tutelar a los trabajadores que prestan sus servicios fuera del pals 

y en cierta medida someter a los patrones extranjeros a los tribunales mexicanos. 
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.,5. a.r.cho • I• nulltllld cM I• ,.,,uncle dl9 loa .. 1.no. .-....._... de la• 

lltdernnlzeclone. JI ....._ p~~- "'Anicufo 33. Es nula la renuncia que los 

trabajadof'9s hagan de los salarios devengados, de fas indemnizaciones Y' demás 

prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la fonna o 

denominación que se le dé". 

'ffJ. Derecho • no preat•r .-nrlc/oa poi' m41• dll9 un •Ita. ..Articulo 40. Los 

trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más da un 

año". 

Este es un derecho que da libertad al tnlb..;edor de no prestair sus servicios 

por más de un año, pero para Francisco Bret'la es una norma con un sentido da 

justicia al evitar una irresponsabilidad del trabajador, dmldo al patrón un m(nimo da 

seguridad en cuanto al disfrute de loa .. rvicios de los tnlbajadores; lo que protege 

también, de tener que prestar un servicio más ••• de un at'io, plazo que le parece 

razonable.128 Nuestro punto de vista es de que el tiempo por el que se Umit.8 el 

contrato de trabajo es razonable y ben•fico para ambaS panes, tanto p•ra el 

trabajador por la seguridad de que conserva su babajo por un at\o, como al patrón 

con I• seguridlld de que no tendrá que cambiar ele personal y que el mismo adquirirlil 

una experienciai suficiente para desarrollar sus actividades dentro de la empresa y así 

producir mejor con obreros con experiencia. 

'17. Derecho• la re/n.ra/ac/dn o la /ndemnlzaélón y •l ,,_go de .. 1ar1oa vencidos 

~ el "9apldo h..,. el cumpllmlwtto del laudo. -Aniculo 48. El trabajador podrá 

solicitar ante Ja .Junta de Conciliación y Arbitraje, a su afección, que se le reinstale en 

el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de 

salario. 

Si en el juicio cof'T8spondiente no comprueba el patrón Ja causa de rescisión, el 

trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, 

J.16 lbidem. p. 49. 
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a que se fe paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se 

cumplimenta el laudo'". 

-Articulo 132, fracción JI. Son obligaciones da los patro,...s: 11. P.-gar a los 

trabajadores los salarios e indemnizaciones ..... 

Aquí se trata de no dejar en desamparo al trabajador ante una mala acción del 

patrón. 

18. OW.c1'o • ,.,,.r condlc/on.a labora,.. •u,,.,,,,,.. • , .. que men:• I• L•Y· 
'"Articulo se. Las coneficiones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las 

fijad•s en la Ley ... • 

El derecho antes mencionado trata de hacer positivo el principio de Igualdad 

de ros individuos; y por lo mismo, no puede tener condiciones inferiores un trabajador 

con respecto• otro. Las condiciones legales son mínimas y muy inferiores, por Jo que 

algo menor sarta deleznable. 

19. ~ho •un• }onJeda no tnllyor de ocho hona• . .. Artlculo 61. La duración 

máxima de la jamada da trabajo será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete 

horas y media I• mixta". 

20. 0.,-.cho • un ~c•n•o d• ntedl• hore .,, el C••o "- ./orneda contlnu•. 

"'Articulo 63. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un 

descanso de media hora, por lo menos ... 

2'1. Derecho a no exceder de trfls hor•• diaria• ni de nueve horas a la aem•na, 

1 .. hor•• extra .. "Artículo 66. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por 

circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres 

veces en una semana"". 

22. Derecho a que las horas exrras •••n pagadas al cien y doscientos por ciento 

m•• que fas normales. "Artículo 67. Las horas de trabajo a que se renere el articulo 
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65, se retribuirán con la esltidad igual a la que corresponda a cada un• de las horas 

delajomad•. 

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más 

del salario que corTesponda a las horas de la jamada• . 

.. Artículo 68, segundo pámlfo. La prolongación del tiempo extraordinario que 

exceda de nueve horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo 

excedente con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas 

da la jamada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley". 

"'Articulo 230. CUoW'ldo por necesidades de servicio los tripulantes exced•n su 

tiempo total de servicios. percibirán por cada hora extra un Ciento por ciento más del 

salar1o corntspondiente ..... 

23. Del"eclto • no .-., obll,,ada. loa rr.IM}•do,.. • no ~,•u• eenllcloa por 
un nNlyo#" tJempo que el de ocho ,,,,,.. conta ,,,..,"'° y de nuewe ...,,..,..,.n•rl•• 
• I• .. ,,,.na. •Articulo 68. Los trabajadores no están obligados • prestar sus servicios 

por un tiempo mayor del pennitido en este Capitulo'". 

24. Derwclto • un .._ de deac•n•o conro mlnlmo. •Aniculo 69. Por cada -seis 

dias de trabajo disfrutani el trabajador de un dfa de descanso. por to menos, con goce 

de -l•rio integro'". 

25. Derecho • un• prl~ •dlelonal para trabajado,... que p,..,.n .aervlclo .,, di• 

domlnfílO. ·Anfculo 71. segundo párrafo. Los trabajadores que presten sef'Vicio en dia 

domingo tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo 

menos, sobre el salario de los dias ordinarios de trabajo". 

26. Derecho del tr•ba}ador de no prest•r ••rvlclos en •u• di•• de d .. canao. y 

•n caao de h•cerlo recibir un ••l•rlo doble por el •ervlclo p,...,.do. 00Artfculo 73. 
Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si 

se quebranta esta dispostción, el patrón pagará al trabajador, independientemente del 

salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado•. 
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27. Del'ac:tto • v•c•c,.,,,.. ... Articulo 76. Los trabajadores que tangan más de W1 afio 

de servicios distrutairán de un periodo anu•I de vacaciones pagad••. que en ningún 

caso podr• ser inferior a seis días laborales y que aumentará en dos dias laborables 

h•sta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios. 

Después del cuarto año, el periodo de vacaciones se aumentará en dos días 

por cada cinco de servicios ... 

"Articulo 77. Los trabajadores que presten sus servicios discontinuos y los de 

temporada tendrán clefecho a un periodo anual de vacaciones, en proporción al 

número de días trabajados en el año'". 

"Articulo 79. segundo párrafo. Si la relación de trabajo termina antes de que se 

cumpla el ai\o de servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración 

proporcional al tiempo de servicios prestados'". 

'"Articulo 199. Los trabajadores tienen derecho a un periodo minimo de doce 

dlas laborales de vacaciones anuales pagadas, que se aumentara en dos dlas 

laborales, hasta llegar a veinticuatro, por cada al\o subsecuente de servicios. Con 

posterioridad se aumentará el periodo de vacaciones en dos dias por cada cinco afies 

de servicios. Las vacaciones deberán disfrutarse en tierra, pudiendo fraccionarse 

cuando lo exija la continuidad del trabajo (Trabajadores de los Buques)". 

'"Art.ículo 233. Los tripulantes tienen derecho a un periodo anual de vacaciones 

de treinta dias de calendario, no acumulables ... (Tripulaciones aeronáuticas)•. 

28. Derecho• I• prlm• v•c•clon•I . .. Articulo 80. Los trabajadores tendrán derecho a 

una prima no menor de veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan 

durante el periodo de vacaciones ... 

Esta tiene por objeto dar una percepción extra, con el fin de que el trabajador 

pueda disfrutar de un descanso especial que le pennita reponer las energías gastadas 

durante todo el año. 

29. Derecho • una remuneración por su trabajo. "'Articulo 82. Salario es la 

retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo•. 

"Articulo 132, fracción 11. Son obligaciones de los patrones: 
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11. Pagar a Jos trabajadores fos salarlos e indemnizaciones ... • 

El derecho al salario es el máximo derecho laboral, ya que sin •ate no tendría 

razón de ser el trabajo. 

30. Oelwcho • un aguinaldo . .. Articulo 87. Los trabajadores tendrán derecho • un 

aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciemblW, equivalente a 

quince diaa de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el a.,o de servicios, 

independientemente de que se encuentren laborando o no •n la fecha de liquidación 

del aguinaldo, tendnlln der.cho a que se les pague la parte proporcional del mismo, 

conforme al tiempo q..- hubieren trabajado, cualquiera que fuent éste'". 

El aguinaldo nació como una gratificación qu. se d.tl• con motivo de las 

fiestas de Navidad, pero deapuíta voluntart.mente et patrón tornó la obliigación de 

pagarto, convirti•ndose en un derecho da la clase ~bmjadora. El aguinaldo en cuanto 

a los trabmjadores regulados por el apanado A del artículo 123 constitucional es de un 

pego anual de 15 di•• de qt.rio por lo menos, y debt!t ser entregado antes del 20 de 

diciembfw; m'-ntras que los tnlb•Jadores regulados par el 8pal't.ado B, les 

COITe&ponden dos pagos de ve;nte días da salario cada uno; los cu.les deben 

ntcibirse, el primer pago antes del 15 de diciembre y et segundo • mas tardal" el 15 de 

enero, para evitar el 9'*" consumismo característico de la época navidei'\a. 

3'1. 09l'echo • que loa .. l•rlo.$ y .. 1.r1a. m/n/ma.. no pued•n ._. objeto de 

compenaacl6n. -.Cuemo o l'Wducc/6n. "'Articulo 97. Los salarios minimos no 

podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción ..... 

"'Artículo 105. El salario de los trabajadores no será objeto de compensación 

alguna'". 

32. Derecho • le libre dls,,a.lclón del .. l•rlo. "'Articulo 98. Los trabajadores 

dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe 

este derecho será nura·. 
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U. Oerecllo • 1»rclblr el -l•rlo .. lrrwnunclal:Jle. "Articulo 99. El derecho a percibir 

el salario es Irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a percibir Sos salarios 

devengados". 

34. Derecho • un -l•rlo •n monede de cu,.o leglll. fr"aMndoa• de 9flltc:"rlvo. 

"'Articulo 101. El salario en afectivo deberá pagarse precisamente en moneda de 

curso legal, no siendo pennitido hacerte en mercancias, vales, fichas o cualquier otro 

signo representativo con que se ~a sustituir la moneda•. 

35. 0.'9CllO • I• nulidad de M cesión de .. 1ar1oa . .. Artículo 104. Es nula la cesión 

de los salarios en favor del patrón o de terceras personas, cualquierm que sea la 

denominación o forma que se le dé'". 

38. lnwnbergabllld8d d9 loa .. 1er1oa. 00Artfculo 112. Los salarios de los trabajadores 

no podnin .. ,. embargados. salvo el caso de pensiones alimenticias decretadas por 

autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en el articulo 110, 

fr11cción V". 

37. O.recito de ,,,.,.,.,.el• de e~ da lo. tT•be./•do,.... sin nece.lchld de 

.,,.,,.., • concurao. quleb,., •u•pen•ldn de pagos o auce•ldn. "Artículo 113. Los 

salarios devengados en el último ar'\o y las indemnizaciones debidas a los 

trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten 

de garantia real, los fiscales y Jos a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

sobre todos los bienes del patrón•. 

"'Artículo 114. Los trabajadores no necesitan entrar a concurso. quiebra, 

suspención de pagos o sucesión. La Junta de Conciliación y Arbitraje procederá al 

embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de los salarios e 

indemnizaciones". 

Los trabajadores tienen un trato preferencial y privilegiado, ya que el legislador 

con este derecho trata de evitar el tener que intervenir en el concurso de acreedores 

en el supuesto de que existiera una suspensión de pagos o una quiebra del patrón. 
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311 .. lJe#wcho • I• ,,.r11c:lp4K:l6n d9 ufl~. "'Articulo 117. Loa trmt>..;ac:1ores 

participarán en las utilidades de las empresas, de confonnldad con el porcentaje que 

determine la Comisión Nacional para la participación de los Traba;adores en las 

Utilidades de las Empresas". 

39. Derecho • que el patrón IJIOPO#'Clone loa útllea. lnstrulntWdoa y ,,..,.,.,.,_ 

neceaer/os ,_,.. la ejecución d91 tra~o. "Articulo 132. fracción 111. Son 

obligaciones de los patrones: 111. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los 

útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trab9jo ..... 

Este es un derecho del trabajador y una obligación derivada del patrón por 

tener ase carácter, ademas de que este ayuda a la productividad de la •mpreaa. 

40. Dwwcho • un buen crem poi' P8l'fe de loa pefnNtea. "Artículo 132, fracción 

VI. Son obligaciones de los pmtrones: VI. Gu.-clar • los trabajadorws la debida 

consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obn1". 

Esta es otra obligación derivada del patrón. Sin un buen trato al trabajador. 

este no estará contento durante la prestación del servicio y afectará de gran m.nera 

I• producción, ademú de que no se llevarán buenas relaciones en el lugar de trabajo 

y el principal afectado es el trabajador que como consecuencia tendré que tratar de 

soportar o cmmbiar de trabajo. 

4'1. O.recho • I• c•paclt•clOn y •dlestramlento . .. Articulo 132, fracción XV. Son 

obligaciones de los patrones: XV. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus 

trabajadores ..• '" 

'"Articulo 153--A. Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón Je 

proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel 

de vida y productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común 

acuerdo, por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social'". 
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"Articulo 180, fracción IV. Los pmtrones que tengan • su servicio menores de 

dlecis6is ar'\ os están obligados a : IV. Proporcionartes capacitación y adiestramiento 

en los •nninos de esta Ley'". 

•2. O.recito• la aegurldad •higiene dentro del lugar de trmN.Jo . .. Articulo 132, 

fracción XVI. Son obligaciones de los patrones: XVI. Instalar, de acuerdo con los 

principios de seguridad e higiene las f8bricas, los talleres, oficinas y demás lugares en 

que deban ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al. 

trabajador ... "' 

.. Articulo 132, fracción XVII. Son obligaciones de los patrones: XVII. Cumplir 

con las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos 

para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, en general, 

en los lugares en que deban ejecutarse las labores ..... 

43. Dwwcllo • I• libertad de con.umo • .. Articulo 133, fracción 11. Queda prohibido a 

los patrones: 11. Exigir que los trabajadores compren sus articulos de consumo en 

tienda o lugar determinado ... 

Esto fue para evitar la formación de tiendas de raya. como nos lo demuestra la 

historia, y asi tener el trabajador deudas con el patrón, o evitar la sucesión de deudas 

por los hijos del trabajador. 

44. Prohibición • los patron .. de ••poner en el Indice" a los traba}•dotws. •Articulo 

133, fracción IX. Queda prohibido a los patrones: XI. Emplear el sistema de .. poner en 

el Indice" a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no 

se les vuelva a dar ocupación". 

Por ningún motivo el patrón podrá dar malas referencias de los trabajadores a 

otros patrones no importando que estos hayan sido demandados o por fa simple 

separación. 
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obligaciones de los trabajadores: 
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son 

J. Cumplir las disposiciones de las nonnas de trabajo que le sean aplicables. 

11. Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 

competentes y las que indiquen los patrones para I• seguridad y protección personal 

de los trabajadores. 

111. Desempel'\ar el servicio bajo la dirección del patrón o de su represent..,te, • 

cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. 

IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la 

fonna, tiempo y lugar convenidos. 

V. Dar aviso inmediato al patrón, ..,vo caso fortuito o fuerza mayor, de las 

causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. 

VI. Restituir al patrón ros materi .. es no usados y conservar en buen estado foa 

instrumentos útiles que les haya dado para el ir.blljo, no •iendo respon•abl•s por el 

deterioro que origine el uso de éstos objetos, ni del ocasionado por e.so tonuito, 

fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción. 

VII. Observar buenas costumbras durente el servicio. 

VIII. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por 

siniestro o riesgo irvninenre peligren la• personas o Jos intereses del ~ o de 

sus compafieros 

de trabajo. 

XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que 

padezcan, tan pronto corno tengan conocimiento de las mismas. 

XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a 

fin de evitar dafios o pel'juiclos a los intereses y vidas de sus compaí'ieros de trabajo o 

de los patrones. 

XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de 

rabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o 

de Jos cuales tengan conocimiento por razón de trabajo que desempeñen, así como 

de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a 

la empresa". 
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La principal obligación del trabajador es prestar el servicio y ele eU. deriva toda 

una serie de obligaciones y prohibiciones al iguar que ocurra con el patrón, cNt modo 

que este tiene frente al trabajador t•ntos derechos como obligaciones y prohibiciones 

tiene su subordinado. El patrón también tiene Jos derechos que el trabajador no debe 

de olvidar puesto que este es quien le da una fuente de trabajo que fe proporcionará 

ef sustento y eJ alcanzar la satisfacción de sus necesidades. 

48. Deret:ho de ·~· '"Articulo 158. Los trabajactores de planta y los 

mencionados en el artículo 156 tienen derecho en cada empresa o estabfecimiento a 

que se determine su antjgüedad ... • 

La antigüedad es un derecho que se adquiere por dos razones: fa realización 

del trabajo con un mínimo de cumplimiento, ya que de no ser así, el trabajador seria 

despedido; y por ef paso del tiempo. La •ntigOedad es un beneficio tanto del 

trabajador como del patrón. Al primero. porque al transcurso del tiempo en Ja empresa 

obtiene mayores beneficios como es el aumento de salario, días de vacaciones, 

etcetera. El segundo se beneficia con fa experiencia y seguridad que Jos trabajadores 

van adquiriendo con el paso del tiempo. 

47. Oeteeho de ••cen•o. "Articulo 159. La• vacantes definitivas, las provisionales 

con duración mayor de treinta días y los puestos de nueva creación, serán cubiertos 

escalafonariamente, por el trabajador de Ja categoría inmediata inferior, del respectivo 

ofJcio o profesión. 

Si al patrón cumplió con la obligación de capacitar a todos Jos trabajadores de 

la categorla inmediata inferior a aquella en que ocurra la vacante, el ascenso 

corresponderá a quien haya demostradO ser apto y tenga mayor antigüedad. En 

igualdad de condiciones, se preferirá af trabajador que tenga a su cargo una familia y, 

de subsistir la igualdad, al que, previo examen, acredite mayor aptitud. 

Si el patrón no da cumplimiento a la obligación ... , fa vacante se otorgará al 

trabajador de mayor antigüedad y, en igualdad de circunstancias, ar que tenga a su 

cargo una ramilla. 
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Tratándose de puestos de nueva cre.aón. para los cualea, por au nah.I~ o 

especialidad, no existan en la empresa trabajadores con aptitud para desempe"•rtos 

y no se haya establecido un procedirTiiento panl tal afecto con el contrato colectivo, el 

P11trón Podnli cubrirlos tibremenw. 

En los propios contratos colectivos y confonne • lo dispuesto en esta Ley, se 

establecerá la forma en que deberán aCAtditarse la aptitud y otorgarse Jos ascensos"'. 

Este derecho toma en cuenr. como primer criterio de ascenso a la antigüedad 

y como segundo a la capacitación recibida para volver, en el rercer párraro, a un 

criterio de selección por antigúedmd . 

.... a.r-eho •,. prl,,,. de •ntlflOeded. "'Ar1ículo 162, fracción l. Los tr.o.jadores de 

planta tienen derecho a una prima de .ntigOedad ..• 

l. La prima de antigüedad conaiati,.. en el impgne d• doce dfaa de salario, por 

c:.da ª"º de servicios ... • 

Este es un c:Mrecho complementario • los derechos de antigüedad. Es un 

beneficio del ttabajador estable en Ja empresa. 

49. a.r.t:lto • ,,,.,. ,_ lnvmnclone• de loa ,,."'-'-~ ... n alrlbu""'-9 a loa 

mi~. "Artículo 183. La .-tribueión de los derecho• al nombre y a ._ propiedad y 

e;xpkJtac:ión de las Invenciones realizadas en Ja empresa, se regirá por las nonnas 

siguientes: 

J. El inventor tendra derecho a que su nombre figure como autor de la 

invención •.. "' 

Este es un derecho moral, inalienable, imprescriptible e Inembargable de que 

se reconozca al Inventor como el autor de un Invento. Este derecho carece de 

limitación. 

50. O.recha. de l•s mujere•. "Articulo 166. Cuando se ponga en peligro Ja salud de 

Ja mujer, o Ja del produclo, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia y 
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sin que sufra perjuicio en su salario. prestaciones y derechos, no se podrá utilizw su 

trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en 

establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de I• noehe, así como 

en horas extraordin•ri•s•. 

"'Artículo 170. Lms madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 

f. Durante el periodo del embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos 

considerables y signirtquen un peligro para su salud en relación con la ges .. ción, tales 

como levantar, tirar, o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación. estar de 

pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psfquico y nervioso. 

11. Olsfrutaráin de un descanso de seis sem.nas anteriores y -is posteriores al 

parto. 

111. Los periodos de descanso ... ae prorrogarán por el tiempo necesario en el 

caso de que se encuenlr8n imposibilitadas para trabajar a CllUsa del embarazo o del 

pmrto. 

IV. En el periodo de lactmncia tendrán dos 1'9pO&os extraon:::tinartos por día, de 

media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en el lugar adecuado e higi•nico que 

designe la empresa. 

VIL A que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales". 

"Articulo 132, fracción XXVII. Son obligaciones de los patrones son: XXVII. 

Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los 

reglamentos·. 

5'1. Derecho de loa ,,..,,o,.. de no tr•IHIJ•r .,, dl~ .. s lndustrl•• o 
..,•bleclm1-ntoa . .. Articulo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los 

menores: 

l. Dieciséis ai-.os en: a) expendios de bebidas embriagantes de consumo 

inmediato.; b) trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres; 

e) trabajos ambulantes ... : d) trabajos subterráneos o submarinos; e) labores 

peligrosas o insalubres; f) trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir 

o retardar su desarrollo fisico nonnal; g) establecimientos no industriales, después de 

fas diez de la noche; 

11. De dieciocho años, en: a) trabajos nocturnos industriales". 
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"Articulo 191. Queda prohibido el trabajo a que .. ,..-.. - C11pltulo 

(Trabajadores de los Buques).• los menores de quince •ftos y et de tos menores de 

dieciocho en calidad ele pal\oleros y fogoneros•. 

52. Delwcho de loa ~ de dlec,..,• altos • no ........,.., h°'9a 

...,,.ordln•rlaa. y en caso de INH::.,-fo '9Clblr un ,,.,,o del doaclW'llOS ,_,,. ciento 
,,,... del -l•rlo. ""Articulo 178. Queda prohibida I• utilización del trab•jo de los 

menores de dieciséis ar'\os en horas extraordin•ri•s y en los dlas domingos y de 

descanso obligatorio. En caso de viol•ción de esta prohibición. las horas 

extraordinarias se pagarán con un doscientos Pof" ciento m6s del S•l•rio que 

COIT9sponc:t. a las horas de la jornada, y el -l•rio de loa dlas domingos y de 

desc.nso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en loa ..-ticulos 73 y 75". 

A. ,,__,_de - .....,__,.. - conW.-• a - ,,,..._ e---
-~ "Articulo 182. Las condiciones de trabaja de tos trebajmdOt'Wla de confianz9 

senlln proporcionadas • la natu,..lez.. • importMleia d9 loa Mrvic::ioa que presten y no 

podnlin ser inferior9s a los que rijan para trabajos semejantes dentro et. tai empre .. o 

estabtecimiento" . 

.._ ,,__,_ • la poa/1111- - -n816n - condlc- - -~o de -
~_,.. de con#laft6• - - c-.co calectlvo. "Articulo 1114. lA• 
condiciones de traibajo contenidas en el contrato colectivo que rtja en I• empresa o 

••tablecimJento ae extender .. n • los trabajadores de confianza. salvo disposición en 

contrario consignada en el mismo contrato colectivo•. 

1111. Dwecho de - ,,.,..,._,... - - --. "Articulo 204. Los pMrc>nea tienen 
las oblig•ciones especiales siguientes: 

1. Proporcionar • bOrdo alojamientos c6modo• e higiénicos, 

11. Propcrcionar alimentación s•na. abundante y nutritiva a los trabaj•dores de 

buques dedk:ados af servicio de •ltura y C8bot8jla y de dragado. 

111. Proporcionar eloj8miento y •limentoa cu.'1do el buque ... llevado • puerto 

extranjero para reparaciones y sus condiciones no permitan la permanencia a bordo .•• 
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VI. ~ la ...,,_ y alojamiento, - m6dico y 

ntlMltc.nentoa y otros medios t.-péuticos. en los casos de enfermedades, cua~uiera 

que-•su~·-

A. 0-.Cltoa de la• trffHlleclone8 aeron•utlcaa. •Articulo 236. Los patrones tienen 

lm• ~acion9• especi ... • siguientes: 

l. Proporcionar alimentación, alojamiento y transportación a los bipulantes por 

todo el tiempo que pennanezcan tu•r• de su b•ae por razones del servicio. 

U. Peg•r a lo• tripulantes los gastos da traslado, incluyendo los del eónyuge y 

famYi.r.a de primer Qnldo ... 

111. Repatrt.r o trealac:t.r al lugar de contratación a los triput.ntes cuya 

-ronave .. destruya o inutilice fuera de ese lugar, pagándoles sus salarios y los 

--devl8je". 

sr. O-.Clto de coellcl6rt. '"Articulo 35'. La Ley reconoce la libertad de coalición de 

~·Y patronea". 

Este es un derecho donde .. reconoce una de las fonnas de libertad de 

aaoci8d6n en mMIHia laboral, garantizada por la Constitución. La coalici6fl es un 

derecho público de naturaleza social. 

U. Oerwcho • I• alndlc•llz•clón . .. Articulo 357. Los trabajadoras y los patrones 

tienen def8Cho a constituir sindicatos, sin necesidad de autorización pntvia•. 

'"Articulo 358. A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no 
fon,,.- p.- de .,._ 

Eatai UberllKI psa la constitución de un sindicato, sin necesidad de autorización 

prevt., no •xcluy• la obligación de Henar ciertos requisitos, de cumplir con 

formalidades esteblecidas en la ley del trabajo para que dichos organismos puedan 

~ "9nte a....,.,., •. 
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U. Derecho • la lonnaclón cM F.-..elones Jf Con"9dll -.clones. •Artfculo 381. Los 

sind~tos pueden form.,. fec:ier.ciones y confederaciones. las que se rwgirán por ras 

disposiciones de este Capítulo. en Jo que __, apaic.ab69a'". 

ea. Derecho • I• celebr•cl6n de un C'Clfl9WfD col9C'l#llO de tr.~o. •Articulo 387. El 

patrón que emplee trabajadores mittrnbn:>s de un sindicato tendrá I• obligación de 

celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo .•. • 

•'f. "-'91cho • I• c~l6n de COllOWID - L•Y· .. Articulo 406. Pueden solicitar ra 
celebración de un ContTato - Ley los sindica.toa que representen las dos terceras 

pmtea de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, de una n1m• de la industria 

en una o v•rias Entidades Federativa•. en un. o in*• zonas econórnk:ma, que 

ebarquen una o m4is de dichas Entidades o 91 todo et t.ritorio nacionar. 

e2. Derecho • I• Hue/1119. "Articufo 440. Huelgal es .. suspensión tem~I del trabajo 

"9\fad• a cmbo por una coalición de~-. 

U. "-'echa.a de los ,,.,,.lldorea cuando .autrwt un r1 .. go de rr.ba}o. "Articulo 

487. Los trabajadores que sufran un riesgo d9 tr8b.ajo tendr6n dmracho a: 

l. Asistencia mtktiem y quirúrgica; 

11. RehabHitadón; 

111. Ho9Pifalización, cu•ndo el caso lo raquiera; 

IV. Medicmmentos y material de curación; 

V. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y 

VI. La indemnización fijada en et Pf'8sente Tftuto". 

M. Derecho da cona•rv•r •I empleo O..pu._ de un alnlestro de trabajo. 

•Articulo 498. El patrón está obligado a reponer en su empleo al trabajador que sufrió 

un riesgo de trabajo, si está capacitado, siempre que se presente dentro del afio 

siguiente a la fecha en que se detenninó su incapacidad. Aniculo 499. SI un 

trabajador vfctima de un riesgo no puede desempeflar su trabajo, pero sí algún otro, el 
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pmtrón ••tan! oblig-SO • proporcion..-...0, de conformid•d con las disposiciones del 

contrato colectivo de .,_,•jo'". 

C. 0...chos I•---_ .. Ley de -T ........ .-s •I Setvlc:lo - E--· 
Al igual que en tos apartados ~eriores, mencion•r9mOS los derechos 

l•borales en I• Ley de los Tr-.b•jadores al Servicio del Estado y como algunos han 

sido coment.dos en esencia, ••t•s opiniones no serán repetidas. 1
Z'T 

'f. Oerwclto • la ln•mobllld8d ,,.,.. loa ..,..'-'-,.,,.._ de ba-. •Articulo 6. Son 

trabajadores de bese: Los no incluidos en I• enumeración anterior y que, por ello, 

.. rán inamovibles. Los die nuevo ingreso no serán inamovibles sino despues de seis 

meses de servicios sin notai desfavor.ble en su expedienta•. 

L8 inamobüidad •• una gran protrección p_.. los trabajadores de planta, ya que 

haya cambio de funcionarios, estos conservan su trabajo. 

2. /nwnuncl•blllded de ~ho... •Articulo 10. Son irrenunciables los derechos qua 

la p,..sente Ley otorga'". 

3. O.recito •I 'ITaN}o y c•Plfc/dad de ejercicio de la. mayorea de dlecl..,• •"os. 
"'Articulo 13. Los menores de edad que tengan más de dieciséis ar'\os tendrán 

capacidad legal P•ra prestar servicios. percibir el sueldo correspondiente y ejercitar 

las acciones derivadas de la presente Ley". 

4. Derecho • un• )ornad• digne y hum•n•, y no n1ayor que I• permitida por I• 

Ley. "'Aniculo 14. Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores, aún 

cuando las admitieren expresamente, las que estipulen: 

l. Una jornada mayor de la pemlitida por la Ley. 

127 Ley Federal de los Trabajadores al Servjcio del Estado Obtenida de la Home 
Page de la Cámara de Diputados en: http://info.cddhcu.gov.mx:SO/Jeyinfo/. 
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111. Un. jornadmi inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa pa,.. 

el trabajador, o para la salud de la trabajadora emb•razac:t. o el producto de la 

concepción ... 

11. O.recito de loa meno,... ,,..,,_.ador9• de no ,..,,.., 1•"°'99 ~·· 

ln .. tub,... o lfOC'flH'n8•. "'Artículo 14, fracción 11. Serán condtcion•• nulas ..• las que 

estipulen ... 11. Las labores peligrosas o insalubres o nocturnas para menoNs de 16 

anos•. 

e. Derecho • pen:;Jblr un .. l•rlo superior al mlnltno ..-blec/do. -Articulo 14, 

tracción IV. Serán condiciones nulas .•• las que estipulen ••. IV. Un salsio inferior al 

mfnlmo establecido para los trabajadores en genen1I, en el lug_. donde se presten los 

servidos·. 

7. Derecltoa del tre~ rr.a,.dado. •Articuk> 16. Cuando un trwlba;.ctor sea 

trasladado de una población • otr•. la dependencia en que preste sus servidos, dará 

a conocer previamente al trabajador las causas de traslado, y tendrá la obli~ de 

sufragar los gastos de viaje y menaje de casa, excepto cuando el traslado se hubiere 

solicitado por el trabajador ... " 

e. No et.ctabllldad de loa derecha. de la. tnl~dolw9 par la. e•""'"'- de 

funclonarloa. •Articulo 19. En ningún caso el cambio de funcionarios de una 

dependencia podrá afectar los derechos de los trabaljadores'". 

9. Derecho • CJ11M ,_ jorn.ct. de U."-Jo no ... mayor de • ho,.• (diurno) y de 7 

(nocturno). "Artículo 22. La duración m*>dma de la jamada diurna de trabmjo será de 

ocho horas". 

"'Articulo 23. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas·. 

"Articulo 24 ... La duración máxima de Ja jornada mixta será de siete horas y 

media'". 
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'10. Derecho de no exceder de nuev. ho,.. • ,. -n•. ,.. h,,,.. 
..,,.ordlnarMa. .. Artícufo 26. Cuando las circunstancias •.,,.a.les deben 

aumentarse l•s horas de jamad• m*xima. este trabajo será considerado 

extraordinario y nunca podrá exceder de tres horms diarias ni de tres veces 

consecutivas". 

'l'I. Derecho a un dl6I de deaca,,.o por lo menoa-. "Articulo 27. Por cada seis días de 

lnlbajo disfrutará el trabajador de un día de descanso. cuando m4!1'nos, con goce de 

salario íntegro .•. " 

'12. O#H'et:ho de I•• med,.. 'IT•beJ•dor•• de Nner un m .. d9 ftac•n.o .,,,.. del 

p.9rto y ,.. ottos doa t*Mlpu•• del mismo. Derecho de deM:anso duranr. la 
/11etane/a. "'Articulo 28. Las mujeres disfrutarán de un mes de de a canso antes de la 

fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos deapués del mismo. 

Ourante la lactancia tendrán dos descansos extraordinanos por dia, de media hora 

cada uno para amamantar a sus hijos•. 

'13. o.r.c:ho d9 vececlonea. "Artículo 30. Los trabajadores que tengan más de seis 

meses consecutivos de servicios, distrutarán de dos periodos anuares de vacaciones, 

de 10 días laborares cada uno en ra fecha que se se;,alen al efecto ... " 

'14. Delwcho •I aalarlo del mbul•dor p,..stablecldo. •Artículo 32. EJ sueldo o 

sararto que se asigna en los tabuladores regionales para cada puesto, constituye el 

sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de ros servicios prestados, sin 

perjuicio de otras prestaciones ya establecidas ... "' 

'15. 0..-.cho al PlfllO en el lugar del tralHljo y en n10neda de curao 1-oal o cheque. 

"Articulo 37. Los pagos se efectuarán en el lugar en que los Jrabajadores presten sus 

servicios y se harán precisamente en moneda de curso legal o en cheque". 
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.,._ Derecho • no autrlr ,...,,clanee_ daacuentoa o deducclonea al .. 1er1o. 

•Articulo 38. Sólo podniln hacen5e retenciones. descuentos o deducciones al ••lario 

de loa tr8bmj8dorea, cuando se trata: 

l. De deudas contraid•• con el Estado ... 

11. De cobro de cuotas sindicales o de mportac:i6n de fondos ..• 

111. De los descuentos on:lenedos par el Instituto de 5eguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado ... 

IV. De los descuentos ordenados por autoridlld juridicm compet.nte, para cubrir 

alimentos que fueren exigidos al trabajador. 

V. De cubrir obligaciones a ~go del trabmjador"'. 

'17. ~lto •I peflO de un cl9nto poi' cl9nfo ,,... del -lar/o poi" "°'88 ...,.... 

•Articulo 39. Las horas extraordinarias de tr8bmio se pagmrán con un ciento por ciento 

más del s ... rio asignado a las horma d9 jomadal ordinmtll•. 

18. O.W.Cho • -l•rlo Integro du,.,,,. ,.. vecaclonea y die• de descanao. 

0.,.Clto • un P41f10 ..,,.. poi' rr."-ler dontlneoa. Derecho • prln. v.caclon•I. 
"'Artlculo 40. En k>a dfas de deacanao obligmtorio y en las vacaciones • que .. rafleren 

los articulo 27 al 30, los trwbajadores recibi.-.0 .... no integro ... 

Loa trabajadores que Pf'9Sten sus servicios durante el di• domingo, tendrán 

derecho a un pago adicional de un veinticinco por ciento sobre el monto del sueldo o 

salario de los di•• ordinarios de trabajo. 

Los trabajadores que en los tltnninos del articulo 30 de esta Ley disfruten de 

uno o de los dos periodos de diez días hábiles de vacaciones. percibirán una prima 

8dlicional de un treinta por ciento, sobre el sueldo o salario que les corresponda 

durante dichos periodos·. 

111. Derecho de ln•mba'flllbllld•d del -l•rlo. •Articulo 41. El salario no es 

susceptible de embargo judicial o administrativo, fuera de lo establecido en el artículo 

38". 
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20. ,,_,__ - - le - dl9 --- _,.,_ "Articulo 42. Ea nula la cesión 
de aaf.-los en f•vor de tercera pM"Sona•. 

2'f. Derecho •I -eulneldo. •Articulo 42 Bis. Los traba.;.dorea tend"*' derecho a un 

aguinaldo anual que estará comprendido en el presupuesto de egresos ... • 

u. --- _..,- -.ric/08 - h{fllene y -undad. "Articulo 43, fracción 11. 
Son obliQaciones de los titulares ... 11. Cumplir con todos los servidos de higiene y de 

prwvencibn de accidentes a que estallo obligados los pMrDnes en generat•. 

ª'· Derecho • un• /nd9ntlllaecldn po#' ..,,.r.c#On lnjua«tlcada. •Articulo 43, 

fracción IV. ~on obligaciones de los titulares... IV. . .. cubrir fa indemnización por 

aepar.aón lnjuatificmda., cuando ros trabajadores hayan optado por ella ... • 

H.~ ___ ,,_,,,,,_ -lale8. "Articulo 43, fracdón VI y VII. Son 

obligaciones de los tituJares .•• VI. Cubrir las aportllciones que fijen las leyes 

especiales, para que los trabajadores rwciban los beneficios de seguridad y servicios 

aoc:iates .•. 

VII. Proporcionar a lo• trabajadores que no estén incorporados al rWgimen de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Soci•les de los Trabajadores del Estado, las 

prestaciones sociales a que tengan derecho ..... 

25. Derecho • ••r c..-do aó/o por ceus• justlflc•d•. "'Articulo 46. Ningún 

trabajador podré ser cesado sino por justa causa". 

2fl. Derecho de ••cenao. •Aniculo 48. Tienen derecho a participar en los concursos 

para ser ascendidos, todos los trabajadores de base con un minimo de seis meses en 

la plaza del grado inmediato inferior". 

27. a.twcho de aaoc/ec/dn ... Anículo 67. Los sindicatos son las asociaciones die 

trabajadores que laboran en una misma dependencia, constituidas para el estudio, 

mejoramiento y defensa die sus intereses cómunes ... 



187 

211. 0.'8Clto de slndlc•llzecldn del tr.IMJ•dor . .. Artículo 89. Todos los trmb•jadores 

tienen derecho a fonnar parte del sindicato correspondiente ... • 

29. "-'9cllo de hu•I~. •Articulo 94. Los trabajadores podrán hacer uso del derecho 

de huelga respecto a una o varias dependencias de los poderes públicos ... • 

30. Dereeho de llcencl• .,,,. un• en'9nnedlld no /WO'--lon•I. '"Artículo 111. Los 

trabmjadores que sufran enfermedades no profesionales, tendrán derecho a que se 

les concedan licencias ... • 

Como hemos visto, son muchos y muy variados los derechos humanos y 

labo.-.tes en las leyes mexicanas, pero de nada sirven que existan si no son hechos 

respetar por las •utoridadas, es por esto, que el siguiente capitulo aborda'9mos el 

tema de las autoridades encargadas de la salvaguarda de estos derechos, tanto en 

México como en otros pafses que consideramos importantes en cuanto a autorid•des 

de defensa de los mencionados. 
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IV ORGANOS NACIONALES, .JURISDICCIONALES Y 

ADMINISTRATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES Y DE DEFENSA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

El presente trabajo intenta, dar una visión general de la forma en que algunos 

paises, han creado alguna Institución que de manera eficaz, pronta y gratuita protege 

a sus administrados contra actos irregulares y en ocasiones ilegales de la 

administración pUblica, de sectores de la misma o de detennlnados grupos sociales. 

Después de un largo y minucioso estudio de las distintas figuras del 

Ombudsman en diversos paises observamos que esta figura a proliferado con gran 

intensid•d hasta el grado de encontrar un defensor de los derechos de Jos 

estudillntas. como el de la Universidad de Texas en los Estados Unidos, o el 

Ombudsman de la Prensa y el de Igualdad de Sexo en Suecia. Existe una gran 

variedad de paises que han sido influidos por esta figura, pero por desgracia no se ha 

desarrollado para alcanzar una verdadera protección de los derechos de los 

individuos frente al Estado. 

El enorme desarrollo de las funciones del Estado en el aspecto económico, 

polltico, jurídico, social y cultural afecta de manera importante la vida diaria del 

individuo. Este crecimiento desmesurado, pero inevitable de la administración pública, 

tanto centralizada, como descentralizada, si bien beneficia a los diversos sectores 

sociales que se encuentran en situación menos favorable, por otro lado, restringe 

cada vez más la esfera de libertad de los gobernados. 

Es por lo anterior, que se cree que en este estudio fuese necesario el análisis 

de los diversos organismos de defensa de los derechos humanos de distintos países 

para que de cierta manera se voltee la cara hacia el extranjero y aprender algo de 

ellos en materia de defensa de los derechos humanos. 
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Para comenzar haremos una brave descripción de la hlstori• de la figura del 

Ornbudsman. 

A. Surgimiento del Ombudsm•n. 

La figura del Ombudsman surge en Suecia, y sus antecedentes se remontan a 

la etapa de la monarquía absoluta durante la cual •f ray controlaba Por Igual • los 

funcionarios y a los jueces. La figu,.. d .. Preboste d9 /a Corona se ser.ala como una 

de Jos primeros antecedentes, ya que ••ta figura es creada por el Rey en el siglo XVI 

y cuya función estribaba en Ja de vigilar. bajo la autoridad suprema del rey, el buen 

funcionamiento y administración de justicia en el reino, en especial para lnformar1o 

sobre Ja marcha de los asuntos judiciales y de Ja justicia que en su nombre se 

impartfa. 128 

Sin embargo, fue Carlos XII, .,, 1713 quien buaca una fónnula par. controlar 

no sólo la judicatura sino hlmbién la administración del reino. ~I instituye un 

Konungen:r Hogsta Ombudsrnan. para ejercer una función de supervisión general a 

fin de asegurar que las leyes y Jos r.glanlentos fue-n cumplidos y que Jos servidores 

públicos efectuaran sus tareas debidamente. 

Según Magdalena Aguifar Cuevas los orfgenes del Ombudsman y su 

denominación genérica proviene del dareeho constitucional sueco. La palabra 

Ombudsman significa en sueco representanta, comisionado, protector, mandatario, 

comisionado o representante del Par1amento y, en consecuencia, en úftJmo término 

protector de los derechos de los ciudadanos.129 

128 ROWA T, Donald C. El Defensor del Cjud;adaoo Fondo de Cultura Económica. 
México. 1973. pp. 65-80. 
129 AGUJLAR CUEVAS, Magdalena. El perensor del Ciydadano tDmbydsmanl 
Universidad Nacional Autónoma de México. Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. México. 1991. p. 22. 
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Cambios en las relaciones de poder posteriores hicieron que en 1719 se 

denomine Justlte-K•nsler (Canciller de Justicia), y que estuviese dotado de amplias 

facultmdes para intervenir sobre la administración real y de justicia. Es a partir de esto 

y en función de su origen que esta figura viene a depender más estrechamente de la 

Corona, excepto en el lapso de aumento de poder de la Dieta de 1760, hasta el punto 

de que la Constitución de 1771 se le consideró definitivamente como órgano de la 

Corona nombrado por el rey, situación que se mantiene hasta la Constitución de 1809 

en que cambia radicalmente. 130 

La característica más destacada del Justitie-Kansler era la de que su labor de 

Inspección pudiera conducir no sólo a una información rigurosa al rey, sino también a 

la persecución de tipo penal sobre aquellos funcionarios que se hicieran aaeedores a 

la misma, pero en 1778 el Par1amento decide que dicho órgano ya no seria nombrado 

por el rey, sino que lo harian los Estamentos y por un período que comprendía hasta 

la slgutente reunión de la c•mara. 

En 1772, Gustavo 111 dicta una nueva Ley en virtud de la cual el Justite-Kanster 

pasa nuevamente a depender del rey. Con esto observamos que Suecia vuelve a 

sufrir de un absolutismo hasta 1806 cuando el Parlamento (Riksdag) retoma a la 

plenitud de sus poderes y promulga una nueva Constitución el 6 de junio de 1809 en 

la que se Institucionalizó, por primera vez, la figura del Justife .. Ombudsman , que lo 

transfonna en un órgano nombrado por el Parlamento con una doble finalidad que 

aún conserva: a) supervisar el funcionamiento de la administración, y b) defender los 

derechos públicos subjetivos y legítimos intereses pUb1icos de la ciudadania frente a 

la administración. 131 

Tal y como lo menciona Sten Rudholm: '"El Justife .. Ombudsman surge como 

respuesta a ta necesidad de contar con una oficina enteramente independiente del 

1·'º ldem. 
131 lbidem. p, 23. 
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gobierno para poder proteger a los ciudadanos encazm90te c:ontra actos negativos de 

ta administración pública•. 132 

Una vez vistos los antecedentes da la figura internacional del Ombudaman, 

ahora pasemos al estudio de las figuras en diversos países. en donde se observa la 

figura estatal de la defensa de los derechos humanos. 

B. órganos nacion.m ... •dmlniatrativos de def•n- de lo• der9choa humainoa en d ....... ,,.. • .,., __ _ 

•-C•nad6 

C•nac:NI, como JMtiS miembro de e. Comunidad ~nica se encuentrai inftuiclo 

por l•s instituciones jwidicas ingle .. •. tomando como modelo al Comisionado 

Partamentario Brit6nico IKlemalis de .. experienci• de Nu•v• Zelandiat y Australia; 

C•nad6 Instituyó Comisionados Partamentarios (Ombudsman) a nivel local en nueve 

de sus diez provincias. 

En este pafs, uno de los campos donde el Ombudsman ha tenido mucho •xito 

es en los problemas de vivienda; entre los caseros e inquilinos y con las 

diversas dependencias gubernamentales relacionadas con este punto. 

De manera general presentmremos los rasgos comunes que presentan los 

Ombudsman de las provincias en donde cada una ha dotado • la Institución con 

C8racterfsticas propims, mismas que son: 

a) El titular es design•do por el gobernador respectivo, a propuesta de I• Asamblea 

Provincial, que es de la cual dependen. La excepción de esta regla es el Estado de 

Quabec, donde es elegido por la Asamblea Legislativa, a propuesta de Primer 

Ministro. 

132 ROWAT, Oonald. C. El Ombudsman El Defensor del Ciudadano Op. cit. p. 49-55. 
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b) El periodo pm-8 el que son designados va d• 5 años (Alben.. QuM>ec) a 6 

(Mainttob•) hmsta llegw a toa 1 O ª"ºs (N.w Brunawick) sin que coincida con el periodo 

de I• Legialmturai. 

e) Sigue los principios de inmediación, concentración y rapidez. 

d) El acceso es directo, sin fonnalismos y gratuito. 

e) Actúan de oficio. fonnulan recomendaciones que carecen de imperatividad, 

ademáa de presentar un infonne al órgano legislativo. 

f) Se exige interés p-. presentar la queja y que se haga antes de un ano. 
g) Pueden ser destituidos por- los gobernadores respectivos, donde lo destituye la 

Asamblea Legislativa pa,. k> que se exige la mayoría de 213 partes. 

Existen dos Ombudsman federales por competencia Mtetorial: el Comisionado 

para las Lenguas Of'tci81as, quien se encmrga de investigmr las queja¡s sobre el 

Incumplimiento de las disposiciones sobre los idiomas oficiales en las oficinas de 

....vicios públicos. y el Investigador sobra Instituciones Correcc::ionmles quien conoce 

de quejas presentadas por los detenidos contra las autoridades penitenciarias. 133 

En C•nadá podemos observ•r la coexlstenci• da Ombudaman y COfTllsiones 

de Derechoa Humanos. Tal es el caiso de la Comisión Canadiense de Derechos 

Humanos. Sobre este organismo podemos decir que fue establecido en 1978 para el 

cumplimiento del Acta C•nadiense de Derechos Humanos, teniendo ésta tres 

objetivo• principales: 

a) Para promover el conocimiento de los derechos humanos en Canadá y 

para encaminar • ta gente a seguir los principios de equidad; 

b) Para dar seguimiento efectivo y rápido para la resolución de quejas 

Individuales; 

e) Para ayudar a reducir las barreras en la equidad en el trabajo y acceso a Jos 

servicios, si estos toman la fonna de influencias tradicionales, obstáculos físicos, o 

procedimientos injustos. 
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En el trabajo para k>grar estos objetivos, la Comisión toma una variedad de 

actividades. Los Investigadores en las oficinas regionales observan las quej•s de la 

discriminación en el empleo y en la provisión de servicios, así como la neg•tiva a 

emplear a alguien porque sufre de alguna discmpacidad. 1:w 

Esta Comisión también cuenta con un grupo de personas que se encarg• de la 

revisión del pago equitativo de los salarios, mismos que investigan las quejas que 

alegan diferencias en el salario entre un hombre y una mujer en diversos trabajos 

quienes llevan a cabo un trabajo de igual valor. Por otro lado, el grupo de encargados 

de vigilar la igualdad en la contratación de trabajadores instruyen programas, políticas, 

estadisticas y legislación concerniente a cuatro grupos: mujeres, indígenas, minorías 

visibles y gente con alguna discapacidad. 

Por último, la Comisión de .. rrolla program•s de relaciones pUblicas para 

promover el co-nocimiento y el entendimiento de los derechos y que hace la Comisión 

para protegertos. 

Como anteriormente se ha mencionado, la Comisión de Derechos Humanos de 

Canadá se funda en el Acta Canadiense de Derechos Humanos, misma que otorga a 

cada Individuo oponunidad para trabajar y vivir sin discriminación. Este Acta .. aplica 

al Gobierno Federal, • la Coronll y sus organismos y agencias, asi cOfTIO para 

negocios bajo la jUrisdicción federal. Además Incluye a grandes conb"atantes como 

b•ncoa, aerollneas, ferrocarrl .. s y corTao canadiense. 

La Comisión de Derechos Humanos de Canadá acepta quejas de 

discriminación en la contratación laboral y cuando el individuo pide algunos bienes o 

servicios, siempre y cuando la discriminación sea por. raza, origen étnico, color, 

133 AGUILAR CUEVAS, Magdalena. El Qefeosor del Ciudadano <Ombydsmanl Op. 
cit. p.p. 85-87. 
134 Esta información fue obtenida de la pégina de Internet de la Canadian Human 
Rights Comission. en el rubro de About de Canadian Human Rights Comission. cuya 
dirección es http://Www.chrc.ca y su E·mail es info@chrc.ca. 
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rwligión, edad, sexo (incluyendo embarazo y parto reciente), estado dvil, disfunciones 

m~ntales o ffsicms (incluyendo dependencia previa o presente de drogas y alcohol), si 

alguna vez se estuvo preso o preferencia sexual. 

Ahora explicmremos brevemente como ~e hace una queja ante este organismo. 

Para empezar es necesario ponerse en contacto con la Comisión, misma que 

por via telefónica tratará de ayudar a resolver la situación qua produjo la queja. Si 

esto no funciona. se debera entablar una formal queja e iniciar una investigación al 

respecto. El quejoso debenti llenar su fonnato de queja durante al año de cuando 

sufrió la violación a sus derechos humanos. 

t.. inves~ón de la violación de Jos derechos humanos es un asunto serio 

en donde el quejoso tiene un papel muy imponante. Existen muchas cosas que 6ste 

puede hacer que faciliten para presentar el caso tan claro y fuerte como sea posible. 

El quejoso deberé estar seguro de: 

a) ser especifico, puesto que no basta con decir que se sutrió un insulto. sino 

que se tiene que ser lo más especifico posible. Debiendo decir las palabras exactas, 

los movimientos, y otros detalles que ayuden a Ja investigación. También es necesario 

que se esté seguro que la discriminación sea cubierta por el Acta Canadiense de 

Derechos Humanos. 

b) El quejoso deberá llevar un diario, además de escribir cualquier incidente 

que éste crea que pueda dar razón a la queja, porque la memoria a veces vaga. por 

esto es mejor que se escriban todos los detalles acerca del incidente, inciuyendo la 

fecha y lugar. 

c) El quejoso deberá, además, listar todos los testigos posibles con el fin de 

que corroboren la infonnación dada por el quejoso, o para apoyar la queja, ya sea 

porque el vio o escuchó la violación o por que el tambián sufrió dicha violación a sus 

derechos. 



d) Deberá guardar toda evidencia fisica. El guardar toda la evidencia física de 

violación de derechos, tales como dibujos sexistas o racistas. es muy importante para 

la Comisión. 

Cuando se formula una queja, la Comisión investigará la presunta violación de 

de..-echos humanos, al mismo tiempo que requeri..-á de la evidencia que el quejoso 

tenga en su poder. Aún cuando la investigación p..-osigue. la Comisión intentará el 

arreglo entre quejoso y responsable a manera de conciliación. Muchas veces. la 

pe..-sona que presuntamente violó los de..-echos humanos del quejoso trata de llegar a 

un arreglo, solo si el quejoso está de acuerdo, y satisfecho esto se entendel'"á que el 

asunto ha sido resuelto. 

Dado el caso de que no exista un primer acuerdo, el investigador de la 

Comisión reportará la evidencia a la misma para que ésta decida al respecto. Dicho 

órgano podrá: 

a) Intentar resolver la queja con la ayuda de un conciliador. 

b) Remitir la queja a un Tribunal de Derechos Humanos; o 

c) Desechar la queja, por falta de pruebas de la violación de derechos 

humanos. 

Como resuttado del anterior procedimiento, ya sea por arreglo, acuerdo 

conciliatorio o decisión del tribunal se tendrá: 

~ La reinstalación del empleo, además del pago de los salarios caidos. 

- Cartas de disculpas. 

- Nacimiento de una nueva política anti acoso por un patrón. 

Las decisiones de los Tribunales de Derechos Humanos pueden ser apeladas 

ante Tribunales de Revisión o por las Cortes, por el quejoso, el responsable y por la 

Comisión, dependiendo las circunstancias. Las decisiones de los Tribunales de 

Revisión pueden ser apeladas ante la Corte Federal o en algunos casos ante la 

Suprema Corte de Canadá. 135 

135 lbidem. " The Canadian Human Rights Act: A Guide" y .. Filing a complalnt'*. 
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Con esto amos fin • la estructura de defensa de tos derechos humanos de 

Canad41. para P•sar a otro pais. 

La institución del Ombudsman en Estados Unidos, según Jorge Maiorano, no 

ofrece un régimen homogéneo, de tal manera que allf se advierten sensibles 

diferencias en cuanto designación, denominación y duración de dicha figura. 138 

Actualmente no existe en Estados Unidos un Ombudsman federal, en cambio 

hay instituciones similarws a nivel estatal y comunal, toda vez que tomando en cuenta 

su sist•ma presidencialista y su estructura federal se ha ido introduciendo Ja figura del 

Ombudsman a nivel estatal siguiendo como base el modelo del Estatuto para los 

Gobi•mos Estaitales de Ja Am•rican Bar Association (ABA Modef Ombudsman Statute 

for Staitea Goverments), que cuenta con doce puntos esenciales que penniten la 

homogeneidad y consistencia. El Ombudsman es nombrado por el poder legislativo 

local y, por tanto, es responsable ante éste, aunque posee suficiente autonomia. Su 

función especial es la de controlar todo acto de a. administración que sea contrario a 

la ley, irracional o injusto, discriminatorio, basado en errores de hecho; con 

fundamentos inapropiados, actos que no estén acompa,,ados de una adecuada 

motivación, actos realizados por la autoridad en forma ineficiente o que por cualquier 

otro motivo que pueda ser considerado injusto para los ciudadanos. Las quejas las 

recibe en fonna directa y no a través de un miembro del partamento como en 

Inglaterra, procede a la correspondiente investigación y formula las recomendaciones 

pertinentes a Jas autoridades administrativas. 
137 

La denominación de la Institución depende según el lugar, tal caso es el de 

Hawai, Alaska, Atlante, Anchorage, Detroit, Nueva Yort<, Jamestown y Seattle, el 

136 MAIORANO, Jorge L El Qmbydsman Defensor del pueblo y de las Instituciones 
Republicanas Macchi. Argentina. 1987. p.122. 
137 AGUILAR CUEVAS, Magdalena. El Defensor del Ciydadano COmbudsmanl 
Op.cit. p. 87. 
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cargo recibe et nombre tradicional de Ombudsman; par su parte en Lexington y el 

condado de Fayette se le llama Abogado de tas Quejas Ciudadanas; m;entrma que 

para el condado de Jackson es et Director da Relaciones Humanas y Quejas 

Ciudadanas. 

En cuanto a ra designación, ella puede resultar del gobemador del Estado, 

como acontece en Puerto Rico e lowa, o de I• Asamblea Legislativa Estatal como en 

Hawaii. LA duración de sus funcionarios oscila entre cinco y siete atlos, los cuaies son 

competentes para el control de la Administración estatal y local. En las ciudades, 

condados o áreas el Ombudsman es elegido por el Consejo de la ciudad, y en 

algunos casos su creación responde a la carta que Ja propia ciudad se sanciona 

(sistema de Home Rule). 

En cuanto a su fonna de actuación, • los medios de investigación, a su 

competencia, etcétera, el régimen no ofrece substanciafes diferencias respecto del ya 

expuesto. 

c.Sueci•. 

A este país por ser el precursor de la figura del Ombudsman, Je daremos 

mayor atención a su sistema actual de protección de derechos. Como anterionnente 

observamos, el Justitie-Ombudsman es la figura defensora de los derechos dPI 

hombre en Suecia desde 1809. Una de las principales características de esta 

Institución es su radical desconexión con el rey y su cercana relación con el 

Par1amento (Riksdag), que es el órgano que Jo designa, en nombre de quién actúa y 

ante quien es responsable, debiendo presentarle anualmente un informe de su 

actividad fiscalizadora sobre Ja administración y la justicia, aunque conserva su 

independencia frente al mismo, ya que el órgano legislativo sólo puede darle 

direetivas generales pero no instrucciones especificas sobre los diversos aspectos de 

Ja actividad fiscalizadora, y en ejercicio de su cargo independiente. 
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L• elección del Ombudsman la rwaliza un colegio electoral integrado por •e 

miembros, 24 por cad• Cámara, quienes votan por unanimidad y en nombre del 

Parlamento a la persona indicada. La legislación sueca requiere que sea un jurista de 

reconocida experiencia y especial integridad, ya que se pretende evitar por todos los 

medios posibles que el Defensor sea un hombre de partido o que sea elegido gracias 

a la fuerza de un determinado partido. 

El Justitie-Ombudsman es designado por un periodo de cuatro afias. y sólo 

puede, ser desütuldo a patici6n de la comisión parlamentaria encargada de examinar 

su actividad, forma de actuar e informes que presenta. Como se ha mencionado el 

Ombudsman debe ser una persona destacada por sus conocimientos legales y su 

integridad personal, por lo que la mayoria de dirigentes han salido del poder judicial. 

Adem8s 6ste durante el desempefto de sus funciones, no puede ocupar ningún otro 

cargo, con lo que se pretende evitar una dependencia Indirecta del rey o de la 

administración. 

En la actualidad la oficina del Ombudlsman Parlamentario sueco consta de 

cuatro Ombudsman, uno de los cuales coordina la parte administrativa de la oficina 

(Chie! Ombudsman) nombra al personal y realiza funciones directivas. Cada uno de 

los cuatro tiene esferas separadas de supervisión establecidas en el Reglamento 

Interno de la lnstitucion que son: 

1) El Chie! Ombudsman está encargado de los asuntos relacionados con la 

administración central que no corresponde a los otros Ombudsman. 

2) El encargado de investigar las quejas contra tribunales, ministerio público, 

policfa, prisiones. 

3) El que ve todo lo relacionado a las fuerzas armadas y supervisa actos de las 

autoridades locales. 

4) el que investiga las denuncias de educación y bien estar social. Sin 

embargo, sólo el primero está autorizado para firmar las decisiones finales.
138 

1 JK lbidem. p.25. 
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Dentro de ta división de competencias que ofrece su estructura actual, todos 

los Ombudsman tienen en común una oficina que cuenta con una secretaria, 

divisiones de investigaciones y otros órganos auxiliares. El Defensor que se 

desempeña como responsable general del organismo está facultado también para 

disponer que algunos casos o un grupo de ellos sea derivado a él o a algún otro. sin 

sujetarse a las esferas de control prefijadas.139 

Su competencia se extiende en general a todos lo funcionarios administrativos 

y judiciales de carácter nacional y local. En particular comprende: 1) autoridades 

gubemativas centrales y locales; 2) funcionarios y otros empleados de esas 

autoridades; 3) otras personas que ocupen cargos vinculados al ejercicio de ra 
autoridad pública, en todo lo que se relacione con sus actividades, quedando 

solamente exceptuados de su control los miembros del Par1amento y los funcionarios 

administrativos del Parlamento; del Comité de Elecciones; de su Junta de Apelaciones 

y el 5ec:retario General del mismo Par1amento; la Junta de Gobierno, Gobernador, 

Subgobernador y La Junta de Directores del Banco de Suecia. entre otros. 

Algunas de las caracterfstic.s más importantes que presenta la institución del 

Ombudsman en Suecia son: 

•) Es una Institución colegiada formada por cuatro funcionarios; 

b) los elige el Par1amento por votación abierta para un periodo de cuatro años, 

pudiendo ser reelectos; 

e) deben ser jurisconsultos de probada ciencia e integridad particular. 

d) no pueden desempeñar ningún otro cargo público ni privado; 

e) son independientes del rey y del gobierno; 

f) son destituidos por el Partamento cuando pierden la confianza de éste, lo que se 

logra con mayoría simple; 

g) su conducta es vigilada por un comité legal integrado por miembros del Parlamento; 

h) supervisa a todas las dependencias y organismos estatales y municipales y al 

personal que los integra. 

119 MAIORANO L, Jorge. El Ombudsman Defensor del Pueblo y de las lnstjtuclones 
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El Justitie-Ornbudsman puede actuar • petición de parte o de oficio. Su 

actuación da oficio es muy importante ya que es consecuencia de su obligación de 

vigilancia que puede ser resultado de sus periódicas visitas de inspección que realiza 

a todos los organismos administrativos. judiciales y militares a lo largo del país o por 

las publicaciones de Ja prensa. 

Procedimiento. 

Cualquier persona que se vea afectada en su derecho par una actuación 

administrativa. o tenga una reclamación contra ésta como consecuencia de su 

actuación o simplemente decida actuar en razón del interés general puede dirigirse al 

Ombudsman en demanda de ayuda. El gobernado tiene acceso directo y personal, 

pero se exige que la acción sea individual y no colectiva. 

Para aquellos casos en que el individuo que quiere dirigirse al Defensor se 

encuent,.. privado de la libertad, el interesado podrá presentar su reclamación por 

escrito y sobre cerrado, el cual no puede ser abierto Pof' Ja censura de aquellos 

establecimientos en donde exista, Incluso se encuentra libre de derechos de 

franqueo. También tienen acceso menores y mujeres afectados por Ja acción 

administrativa. 

Como dato esencial se tiene la ausencia absoluta de fornialismos, sólo debe 

contener nombre y dirección del demandante y estar firmada por éste. La mayoría de 

estas instituciones respetan la regla de confidencialidad, para que el público presente 

sus quejas sin temor a represalias y que los funcionarios aprendan de sus propios 

errores. Oe acuerdo con la Constitución no tienen que presentar pruebas que apoyen 

la denuncia, sin embargo, en términos generales suele solicitarse el mayor número de 

documentos o datos que ayuden a determinar el alcance y veracidad de Ja denuncia. 

No todas las denuncias son aceptadas, para esto es necesario que se hayan agotado 

Jos recursos; en este caso se Je hace saber al denunciante, en otras ocasiones lo 

absurdo, sin razón o descabellado de la denuncia, falta de indicios. de la realidad de 

RepybJjcanas Op Cit. p.37. 
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los hechos, excesivo transcurso de. tiempo, hacen que sea rechazada de plano. La 

Institución tiene la facultad discrecional para aceptar las reclamaciones y las acciones 

que habrén de seguirse • ~ 

Considerada fundada la queja, si la confrontación del expediente y las 

aplicaciones del administrado bastan, el Ombudsman inicia una auténtica labor 

investigatoria, teniendo plenos poderes para examinar los expedientes y documentos 

oficiales y para interpelar a los funcionarios vinculados con la investigación. El 

superior jerárquico, de la autondad respectiva, si lo hubiera, debe ser informado del 

Inicio del procedimiento de investigación para que tome las medidas pertinentes. 

Todos loa documentos oficiales y archivos administrativos, pueden ser puestos a la 

disposición del multicitado defensor, y no puede ser opuesta a su l•bor investigadora 

la excepción del secreto administrativo u ofici•I, sólo en casos que afecten la 

seguridad nacional. 

Una vez finalizada la investigación, se debe resolver sobre la queja y puede 

hacerlo de dos formas: dándole la razón al órgano administrativo inspeccionado, o 

bien, al denunciante quién tenía razón de presentar una reclamación o queja. En aste 

último caso el Ombudsman puede desde acusar hasta perseguir al funcionario ante 

el Tribunal de Justicia. o simplemente enviar1e una amonestación por su proceder 

incorrecto. 

Dice Magdalena Aguilar: "En realidad en muy raras ocasiones se han solicitado 

sanciones para los funcionarios que afecten indebidamente los derechos de los 

paniculares o Invadan a.s atribuciones de otras autoridades, pues los Ombudsman 

par1amentarios han pn>curado canalizar su labor protectora de los derechos 

particulares dirigiendo recomendaciones y amonestaciones a los funcionarios o 

dependencias administrativas a fin de que conijan las deficiencias y modifiquen o 

revoquen los actos y resoluciones indebidas, si bien estas sugestiones de los 

140 AGUILAR CUEVAS, Magdalena. El Defensor del Cjudadano <Ombudsmanl Op. 
cit. p. 30. 
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Ombudsman (sic) carecen de imperatividad, son aceptadas en la mayoria de los 

casos de los funcionarios que las reciben•.141 

Por lo regular la duración de la investigación y resolución del caso planteado 

toma seis meses, pero muchas veces por la vla telefónica se obtienen resultados muy 

buenos y rápidos. 

Las actuaciones de los Ombudsman se rigen por la Ley de Instrucciones que 

dicta el Par1amento. Tiene el estatus de un Magistrado de la Suprema Corte de 

Justicia. 

Como representante del Par1amento, el Defensor del Ciudadano Sueco rinda 

cuenta a 61 del ejercicio de sus funciones. Tiene la oblig•ción de presentar 

anualmente, antes del 15 de octubre, un lnfonne que resef\e la gestión cumplida 

desde el 1 o. de julio del afto precedente hasta el 30 de junio del ar'\o en curso y que 

incluya un resumen de los principales casos en que haya intervenido, las decisiones 

adoptadas y una exposición del conjunto de sus actividades. Este infomie es 

distribuido a todos Jos funcionarios administrativos, adquiriendo notoriedad por medio 

de la difusión que realiza la prensa, mismo informe que se somete a la consideración 

de una comisión partamentarta pennanente, la cual revisa lo actuado. La difusión de 

este lnfomie constituye un valioso instrumento de presión moral para los funcionarios 

y para la Administración. Este lnfonne es en los hechos una "lista negra• en el cual se 

consignan los funcionarios y organismos cuya conducta negligente ha sido 

comprobada. El infonne producido por la comisión interviniente es sometido a las 

Cámaras, las cuales toman conocimiento del mismo, posibilitando asi que sus 

miembros efectúen observaciones. Respecto de este informe Jorge L. M~iorano 

menciona al respecto que: "Ese informe es, en los hechos, un cuadro de honor 

negativo, en el cual se consignan los funcionarios y organismos cuya conducta 

negligente ha sido comprobada. Por ello, la publicidad que le brinda a sus 

141 lbidem. p. 31 _ 
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resoluciones. el who·.s who de la itrespon .. bifidad o la ineficiencia en ~ se 

convt.t. ... infonne anual ... ". 1
Q 

En síntesis el Ombudsman despuits de analizar el asunto fonnulará .su 

recomendación que puede ser: 

1) Someter judicialmente al funcionario acusado. 

2)~atal'1o. 

3) Hecarte JleQ.ar sus recomendaciones o sugerencias para un mejor sel'Vicio. 

4) Sugerir al Gobierno refonnas legislativas. 

El Ombudsrn•n cfiapone de dos magnificos instrumentos para fa eficacia de su 

labor (uno de loa ya mencionado con anterioridad): 

•) •I informe •nual de au gestión al P811amento. 
b) I• pubticided que .. le da a aua actuacion.a. 

Ahor9 p..a dar fin • este apartado solamen .. mencionaremos las vstantes de 

Ombud•.-n.1 que exJaten en este pafs, adem41s de dar una bntve expliClldón. 

Existen en Su9cia otro tiPo de personas a l•s que se le• llaman o.tenll0f9• de 

loa ciudadanos y que no son nombraidos por el P•rtamento, pero Qt.1e también 

cumplen funciones de protecclón del ciudadano, en terrenos diferentes y con 

caractarlsticas propias bien dife,-enciadas. Por ejemplo: La Uniones de Comerciantes 

tienen un Ombudsmen de la Libertad da Empresa, de los consumidores, pera la 

lgu.ldad de sexos, de la pNlfl ... patrocinado por l•s organizaciones de los medios de 

comunic:mción social. 

Asi tenemos: 

a) El Ombudsman de los Consumidores. El cual es designado por el gobierno 

con al propósito de garantizar el cumplimiento de dos leyes de protección al 

142 MAJORANO, Jorge L. El Ombudsmao Defensor del Pueblo y las Jnstityciones 



consumidor: I• de "Prácticas Comen.::imies" y la "Ley contrm Tlkmino• Contrw:tu .... 

Impropios". La primera tiene como obj.to proteger al público comr. a. publidd8d. en 

donde la información debe .. r veridicm y comprobmble. Mientra• que .. segunda 

intenta hacer desaparecer dáusulas que benef"tcian sólo al vendedor, sin qua a veces 

· el comprador pueda darse cuenta. 

Su actividad investig8dora tiende a solucionar amistosmmente los casoa que le 

son presentados, pero puede en detenninadas ocasiones presentar el caso .-.te el 

Tribunal del mercado, cuyas resoluciones son Inapelables y generalmente van 

acornpat\adas de sancion•a econ6micms muy elevadas. 

b) Ombudsman de la Libertmd EconOrnica. Es el encargado de resguardar la 

Ley Antitrust que regula •I libre juego de 19 oferta y la dema~da, "el buen juego" del 

tráfico comercial y el respeto de las reglals que rigen el sistema económico de Suecia. 

Es designado tambi6n por el Gobierno para actuar ya sea a petición de parte o 

da oficio. Su actividad tiende sobre todo a la negociación con la parte infractora para 

h.certe comprender que su conducta no es permisible y que debe de comagirta, ya 

que de no ser asi se adoptarían otras medidas, entre las que figuran la posibilkS•d de 

trmnsferir al asunto al Tribunal de Mercado que pueden imponer prohibiciones a la 

empresa, vedándole la aplicación de detenninadas prácticas comerciales relativas, o 

bien ordenarle el suministro de mercancias en condiciones equ•valentes a las 

ofrecidas por otras empresas. Puede asimismo decretar un tope máximo para 

detennlnada mercancía. 

Dos tipos de prácticas comerciales están esencialmente prohibidas y vigilada 

su infracción por este Defensor. los aumentos de precios y las ofertas de precios, a no 

ser que éstas últimas beneficien especialmente al consumidor. 

c) El Ombudsman de la Prensa. Es nombrado por las organizaciones de 

prensa aunque su actividad es enteramente libre e independiente de éstas. Es una 

Republicanas Op. Cit. p. 41 
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especie de defensor pf'tvedo da un grupo, el cual tiene como misión principal controlar 

la deontología del pertodiSftlO vigilando las reglas de la moralidad profesional y ta no 

intromisión en la vida Pf'ivada de la personas. 

d) El Ombudsman p_.. la Igualdad de Sexo. Creado en junio de 1980 para 

asegurar el cumplimiento de la Ley para la Igualdad de Sexo en I•• Relaciones 

Laborafes que tiene corno fin promover la igualdad de derechos entre el hombre y la 

mujer en el trabajo, en tas condiciones laboraMts y a las posibilidades de desarruMo en 

el.mismo. La Ley incluye la pn:>hibición de la discriminación por razones de sexo. 

El Defensor debe tratar que los empresarios voluntariamente cumplm\ dicha 

Ley, y ademas persuadirtos para que adopten medidas para et fcwnento de la 

igualdad. Si no •• consigue negociar un en.glo en caso de desobediencia. entonces 

puede llevarlo ante le Magiatr.mtur11 del T...t>ajo y solicitmr un '8querimiento, 

apremiando a la empresa en cuestión par11 que torne las medidas indicadms. 143 

d.Etlpa"8. 

La regulación y funcionamiento de la figura del Defensor del Pueblo adquiera, 

en nue•tro medio, y en el *"bito 18tJnoamerlcano en general, atngular imponanc:t. y 

trascendencia. En efecto. su ln..-d6n en el derecho positivo hi•P•nico constituy• el 

mdis reciente ejemplo del creciente des.rollo y progresista consideración de .. figura. 

El ••tabledmjento de esta figura fue divers•m•nte cuestionado tanto por los 

juristas como par algunos sectores de la administración pública, particularmente en los 

altos nivele•. No obstante y después de grandes debates al respecto, et articulo 54 de 

la Constitución del 29 de diciembre de 1978 estableció. la figura del Defensor del 

Pueblo, seflalándolo corno un alto comisionado de las Cortes Generales, designado 

por éstas, para Ja defensa de Jos derechos fundamentales. Observamos que es una 

institución constitucional. regulada por una ley orgánica; es además un órgano 
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uniJ>9rsonlll, f~ d9pendiente y funcionalmente Mltónmno de laa Cortes 

Generale•, cuya misión _,. I• de la defensa de los delwehos fundmlnentates 

contenidos en la Constitución, rr.nt• a las posibles violaciones cometidas par- los 

poderes público• y sus •oentes. 

Por otro lado. al ser unipersonal dicho organismo. alcanza mayor unidad y 

coherencia a la institución, al mismo tiempo que traslada a toda e1a. la autoridad y 

prestigio de quien sea su titular. Al respecto, la ley orgánica, señala que el Defensor 

del Pueblo será elegido por tas Cortes Genera'8s para un periodo de cinco aftas, de la 

proposición fonnui.da conjuntamente por las Comisiones del Congreso de los 

Diputados y el Senado a loa P .. nos de las c•maras. Estas serán las ~as de 

estudiar los infonnes del Defensor e informar al Pleno sobre le actividad de la 

mencionada f"tgura constitucional. 

Otra caracterfstica de esta figura es la de la eutonomia, ya que el articulo 6 de 

La Ley Org6nica est8blece que el Defensor del Pueblo no estar• sujeto a mandato 

impermtivo alguno, y no racibirá instrucciones de ninguna autond•d. orden.-ido la 

autonomi• y la actu8ción según su criterio.146 Esta facultad ea prueba de negación a 

sumisión alguna o dependencia alguna en su operación o funcionamiento. 

La citada ley orgánica faculta adem•s a dicha institución a interponer ante el 

Tribunal Constitucional los recursos de inconstltucionalidad y de amparo si es que 

considera que existe una violación a los derechos constitucionales. 

Con el fin de robustecer su autonomla y su libertad, el Ombudsman Español 

goza de Inviolabilidad e inmunidad, ya que no puede ser detenido ni enjuiciado por las 

opiniones que manifieste. ni por las actuaciones que emprenda en cumplimiento de la 

anterionnente señalada misión. Sólo podrá ser detenido en el caso de ser sorprendido 

in traganti en la comisión de un delito, correspondiendo entonces la decisión sobre su 

143 AGUILAR CUEVAS, Magdalena. El Defensor del Ciudadano (Qmbudsman> Op. 
cit. p.p. 33-36. 
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Inculpación • la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Todo lo anterior ....a. t.mbién 

aplicable al personal 8djunto del Defensor, tambl•n llamado• Adjuntos det o.tensor 

del Pueblo, siempre que se ena..ntren en cumplimtento de sus funciones. 

Ahora bien, respecto de loa Adjuntos. podemos decir que adam*s d9 ejercitar 

las funciones pn:tpias del Defensor en los casos de delegación y sustitución. .. han 

responambillzado de un grupo de áreas, a las que •• •signan para su tramitación las 

que}ma 1'8Cibidas. Es de r~ ~ at Adjunto Primero .. corresponden las itreas 

de Trabajo; Presidenta y Asuntos Exteriores; Defen .. e Interior, .Justicia, Hecienda, 

Economia y Comercio, Industria, Agrtcuttura y Pesca; Administración Territorial y 

Local. El Adjunto Segundo se ocupa de: SankSad y Consumo; Seguridad Social y 

B'8nestar, Obras Públicas, Urbanismo y VN"ienda, Transporte, Turismo y 

Comunlcmciofles; Educación y Cultura; Asuntos Gener.-a.145 

El o.tena.ar puede desi....,. »bremente, dentro de loa limitas pN:aupuastartos, 

al personal neceaerio ~ ea servicio d9 la institución y aprobar inatl'\ICCiOl'tea de 

orden intefno pwa e1 mejor funcionamiento de los servicios. 

Una característica ~s de esta Institución •• I• facultad que tiene par. iniciar y 

pro .. gulr de ofk:io o • petici6n de parte. cualquier investigación conducente para 

eadarecer de manera eficiente de los actos y resoluciones de la Administración 

pública y de aus agentes, en relación con los ciudadanos. Sus atribuciones se 

extienden a la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funeionarios y 

cualquier persona qua actúe al servicio de la administración pública. Las que;- que 

reciba referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, deberá diriglrtas al 

Ministerio Fiscal para que éste investigue su realidad y adopte tas ma<Sidas apcwtunas 

con arreglo a ta ley, o et traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial, 

según el nivel y tipo de reclamación de que se trate; todo ello sin perjuicio de la 

144 lbldem. p. 75. 
14' lbldem. p. 76. 
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referencia que pueda hacer al tema en el informe general que presenta ante la& 

eones Generales. 

Un punto relev•nte es el de que toda persona natural (física) o jurídica que 

invoque un interés legitimo, podnll dirigirse ante el Defensor del Pueblo sin restricción 

alguna. No podrán constituir impedimento para ello la nacionaltdad. residencia, sexo, 

minoria de edad, la incapacidad legal del sujeto, el intemamiento en un centro 

penitenciario o de redu&ión o bien, una Administración o Poder Público. 

Las quejas deben ser presentadas por escoto. firmadas por el Interesado, con 

sus datos personales, en un plazo máximo de un año contado a partir del momento en 

que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. Las actuaciones del 

Defensor aon gr8tuitaa P•• el interesado y no se exige la asistencia de Letrado o 

Procurador. L• CIOf1'9apondenci• dirigida • Oefenaor de•d• cu81quier centro de 

detención, int•mación o custodia no pcdr1ll .. r objeto de censura de ningún tipo, ni 

podrá existir escucha o interferencia en l•s conversaciones entre al Defensor o sus 

delegados con l•s personas posiblemente perjudicadas. 

Una vez que llega la que;., a la oficina del defensor del Puebto queda inscrita 

en el registro y se envfa acuse de recibo al ciudadano. La queja pasa • ser estudiada 

por el Defensor, quien ante todo deberá decidir sobre su admisión o no admisión, 

toméndose como cau .. • de inadmlsibilidad si el hecho que da origen a la queja se 

produjo hace más de un ai\o; si se trata de una queja anónima: si el propio Defensor 

advierte en la queja mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de la pretensión, 

si la transmisión da quejas va a suponer un perjuicio al legitimo derecho ele terceras 

personas, si el asunto está pendiente de resolución judicial, o si después de acudir al 

defensor se interpone una demanda o recurso ante los tribunales. 

Aún en todas estas hipótesis de clara inadmisibllidad, el Defensor tiene la 

obligación de aclarar a cada ciudadano del porque de la no admisión de su queja, y si 

fuese posible indicar1e la vía adecuada para defenderse de esa posible injusticia que 

piensa que se ha cometido con él. Una vez admitida la queja, el defensor inicia las 
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gestiones •nte el organismo, autoridad o funcionario contpetente con el fin de 

investigar y esclarecer el asunto, motivo de la queja. Su actuación está presididm bajo 

el principio de informalidad. 

El Ombudsman, para ello, debenll dirigirse al órgano correspond6ente con el fin 

de infonnar1e sobra la queja, con el fin de que justifique su actuación. El responsable 

del organismo o dependencia administrativa deberá responder por escrito en un plazo 

no mayor de 15 dfas, que puede ser ampliado a juicio del defensor. A la recepción de 

la respuesta de la dependencia u órgano administrativo, el defensor analizará el 

contenido del escrito en donde se realizará lo siguiente: 

- Si la reclamación es justa y la administración reconoce su error, 6ste 

comunic. al reclamante que la queja ha quedado favorablemente resuelta. 

- Si la reclamación es injusta a su criterio, ya que la administración demostró 

con evidencia que el reclammint• no tenia razón porque no habfa cometido infracción 

alguna, se le comunica t.mbién al reclamante. dando por concluida la investigación. 

SI el def•naor, estim• insuficiente el infonne de la administración. ya sea por 

que no •• satisfactorio, o par que no proporciona elementos de juicio suficientes. o 

bien considera que •• oportuno conocer diract.mente la documentllCión que estime 

conveniente, puede par si mismo comprobar los datos necesarios, hacer las 

entrevistas personales pertinentes o proceder al estudio de los e,(pedientea y 

documentación necesarios. 

Conduida la investigación y con elementos de juicio para emitir un dictamen, el 

Defensor del Pueblo puede decidir que la actuación del órgano administrativo no se 

ajusta a derecho y le señala al funcionario y a la autoridad de la que depende sus 

deberes legales y reglamentarios, o bien si llega a la conclusión de que la solución 

dada por la Administración aunque COrTecta formalmente, obedece a una aplicación o 

interpretación incorrecta de las normas que perjudica y lesiona los derechos de los 

ciudadanos. puede recomendar la adopción de los criterios correctos. Por último, esta 
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capacitado para sugerir modificacione• a las normas legales o reglamentarias que 

considere lesionan o no protegen debktamente los derechos del individuo.146 

Para concluir mencionaremos que los infonnes del Defensor, ordinarios y 

extraordinarios, mediante los cuales da cuenta de sus labOres a las Cortes Generales 

y, por tanto, a la opinión pública, son instrumentos básicos sobre los que se cimienta 

el prestigio y t!uc:ito de la institución. El infonne anual es el instrumento a través del cual 

el Partamento recoge información de primera mano. sobra el estado real de la 

Administración Pública, su funcionamiento, su eficacia y los problemas que le 

aquejan. 

Como Ultimo dato exponemos que la mayoria de las quejas recibidas se 

refieren a los derechos económicos, sociales y cuttura .. s: 

- El derecho a la protección de lm salud y a la asistencia sanitaria. 

- El derecho al trab.;c>. 

- El derecho a la vivienda. 

- El derecho a la Seguridad Socia1.1
•

7 

..... ak::o. 

En nuestro pais la influencia del la figura del Ombudsman no fue la excepción. 

Debido a un sin fin de anomallas, actos de poder, cornapci6n y arbitrariedades que dia 

a dia de presentaban en nuestro país, aunado al reclamo social de la creación de un 

órgano de defensa a los ciudadanos contra los actos de los servidores públicos y 

autoridades, se creó la figura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es 

decir, que esta Institución surgió como un reclamo de la sociedad civil, originado en la 

necesidad de una mejor y mas transparente impartición de justicia, así como de una 

profunda exigencia social de evitar la impunidad de servidores públicos y autoridades. 

1 ~6 MAIORANO L , Jorge. El Qmbudsman Defensor del pueblo y de las lnstituc¡ones 
Recybllcanas Op. cit. p.p. 136-137. 
147 AGUILAR CUEVAS, Magdalena. El Defensor del Ciudadano <Ombudsman> Op. 
cit. p.p. 81-82. 
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Sabemos ahora que en Mtixico existe una Comisión de Oer.chos Humanos a 

nivel nacional, asi como para cada entidad federativa. empero. existen otros órganos 

no menos importantes que las Comisiones de Derechos Hum.-.os. sin embargo, éstas 

no tienen el C81'111cter de constitucionales como son I• Cotnisi6n de Derechos 

Humanos de la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos Humanos de la 

Cámara de Senadores, la Dirección de Derechos Humanos de la Procuraduria 

General de la República y cada una de sus filiales en la República. 

De manef'a breve explicaremos I• historia de la figura del Ombudsman en 

México. El antecedente más distante es la Ley de Procuradurias de Pobres de 1847 

que Ponciano Arriaga promovió en San Luis Potosi, esta ley estableció tres 

Procuradores que eran nombrados por el Gobierno y que averiguaban sobrw las 

controversias, pidiendo pronta e inmediata reparación contra cualquier exceso, 

agravio, vejación, mattrato, tropelia qua contra ellas cometiera una autoridad o 

funcionario público del dimbito judicial, politice o militar. Algunos consideran a esta 

figura como el primer Ombudsman mexicano.148 

Otro antecedente, pero no muy lejano, es la Procuraduría del Consumidor 

creadm el 5 de feblwro de 1976, en donde se hace posible la vigencia de los derechos 

del consumidor q..- recoge la Organización lntemacional de Uniones de 

Consumidores, consistente en seguridad, Información, elección, audiencia, 

reclamación, educación, regulándolas en un texto y creando mecanismos 

administrativos idóneos para impartir justicia, capacitar, organizar y orientar a los 

ciudadanos en su carácter de consumldores.149 

Posterior a la Procuraduría Federal del Consumidor encontramos a la Dirección 

para la Defensa de los Derechos Humanos en Nuevo León del 3 de enero de 1979, 

cuya finalidad era la protección de los derechos individuales y sociales que garantiza 

1"'" lbidem. p. 135. 
149 lbidem. p.p. 120-121. 
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tanto ta Constitución Federal como la Local. Otra figura importante es la Defensoña 

de loa Oentehos Universit•rios creada en 1985 por el Rector Jorge Carpizo~ 50 

Un año más tmrde se creó la Procuraduría para la Defensa Indígena en 

Oaxaca que dependia del Ejecutivo Federal Ji\io cuya atribución era la de la 

responsabilidad del proceso de liberación de los indígenas privados de su libertad 

como consecuencia de problemas relacionados a su situación socioeconómica y 

cultural, adem•s de intervenir para evitar los malos tratos que se dieran a los 

procesados indlgenas, asi corno supervisar, custodiar y operar los recursos 

financieros destinados para el pago de las fianzas que sean aportadas por el 

Gobierno Federal, estatal o municipal. 

Siguiente a ésta encontramos a la Procuraduria Social de la Montaña y 

Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero que nace el 29 de abril de 1987. 

continuando la labor del intento por acelerar y equilibrar el desarrollo de la Región de 

la Montar.a, velando por la igualdad entre los grupos sociales de la diversas regiones. 

Asi a través de este 6rgano, los municipios densamente poblados por indígenas se 

encuentran una instancia de protección a sus derechos con facultades para 

salvaguardar1os. 

Prosiguiendo a las anteriores figuras encontramos dos instituciones no menos 

importantes: La Procuraduría de Protección "Ciudadana del Estado de Aguascalientes 

y La Defensoría de los Derechos de los Vecinos de Querétaro de 1987 y 1988 

respectivamente. 

Para conduir mencionaremos dos instituciones més, la primera a nivel local y 

la segunda a nivel federal. La pnmera es la Procuraduría Social del Distrito Federal 

que fue creada el 25 de enero de 1989, por acuerdo publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, como un órgano desconcentrado del Departamento del Distnto Federal 

150 AGUILAR CUEVAS, Magdalena. Manual de Caoacitación perechos Humanos 
Ensei'janza Aprendizaje Formación Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Segunda edición. México. 1993. p.165. 
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y como instancia de parbcipaclón ciudadana, expedita, gnmtuita y sin formaUdadea 

procedimientales. Su objetivo es coadyuvar a que los actos de autorid•d y la 

pn1staci6n de servioos pUbhcos a cargo del Oepwtamento y 1a• entidades 

paraestatales sectorizadas al mismo, se realicen apegados a principios d9 legalidad, 

honestidad y oportunidad: mientras que la segunda es la Dirección General de 

Derechos Humanos de ta Secretaria ese Gobem.ci6n, que en su nivel federal 

constituyó el antecedente inmediato de ta Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Durante su función 8CtUÓ como mediadora y de buenos oficios con las dh1ersas 

autoridades estatales y federales, y dio seguimiento a los comprotniaos contaridos por 

nuestrQ pais a nivel internacional en cuanto a derec:tios humanos se refiere. Sus 

funciones comprendían, de manera general, la protección de los derechos humanos y 

su promoción; la delineación de poHticas de éstos derechos en México, asi como ta 

vinculación con la sociedad civil y con organismos públicos. 151 

Observemos a continuación la creación, competencia y procedimiento de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ast como la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal. 

1) L•• Comls1onea de O.ntehoa Humano• en M6alco. 

A) Comiat6n Nacional de Derecho• Humanos. 

Creact6n. 

Nuestro pais no se quedó atrás con la figura de protección de los derechos 

fundamentales del hombre puesto que, por decreto de 6 de junio de 1990, constituye 

un órgano de protección de éstos derechos llamándolo Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. Posteriormente, el 28 de enero de 1992, se reformó la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y se agregó un apartado B al 

151 AGUILAR CUEVAS. Magdalena. El Defensor del Cjudadano <Ombudsmanl Op. 
cit. p.p. 133-136. 
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articulo, con el fin de constitucionalizar la mencionada institución, evitando así los 

caprichos sexenales que tainto perjudican a nuestro pals. 

El •rtlculo 102 apartado B establece que la Comisión Nacional conocerá de 

quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 

cualquier autoridad o servidor público, con excepción del Poder Judicial de la 

Federación, que viole los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano. 

Asimismo refiere a las legislaturas de los Estados que establezcan organismos de 

protección de los derechos humanos en cada una de las entidades federativas del 

pais. Seftalando de manera tenninante y desafortunada que estos organismos no 

serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. 

De acuerdo con el articulo 1 02 apartado B de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en el 

ámbito de sus respectivas competencias. eataiblecerán organismos de protección de 

los Oentchos Humanos que otorga el orden juridico mexicano, mismos que conocerán 

de quejas contra actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 

cualquier autoridad o servidor público. con excepción de Jos del Poder Judicial de la 

Federación, que violen estos derechos; establece además de manera r-estrictiva que 

estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales 

y jurisdiccionales. 

Por otro lado, la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

menciona en su articulo pr1mero que ésta será aplicable en todo el territorio nacional 

en materia de derechos humanos, en su articulo tercero señala también que tendrá 

competencia en todo el territorio nacional para conocer de tas violaciones a los 

derechos humanos cometidas por las autondades o servidores públicos de carácter 

federal. Sólo podrá admitir quejas contra actos u omisiones de autoridades judiciales, 

salvo las de carácter federal, cuando dichos actos u omisiones tengan carácter 

administrativo, no puede examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo. 



La Comisión Nacional conocerá de la violación de los derechos humanos 

cuando en un mismo hecho hubiesen participado tanto autoridades federales como 

locales. Le corresponde conocer en segunda instancia de las inconfOr.TI!:tades en 

contra de los organismos estatales. No tiene competencia en actos y resoluciones de 

autoridades electorales: y de resoluciones de carácter jurisdiccional: tampoco de 

conflictos de carácter laboral o interpretar las disposiciones constitucionales y legales. 

Para que exista una violación de los derechos humanos. de la cual pueda 

conocer la Comisión Nacional de Oereehos Humanos, es necesario que haya 

intervenido en violentar los derechos fundamentales, ya sea directa o indirectamente 

una autoridad o servidor público. 

Un aspecto importante que sei\ala La Ley de la Comisión Nac1onal, en su 

articulo 6, fracción 11, apartado b, es que tendrá la facultad de conocer de quejas 

contra los particulares o algún agente social que cometan ilícitos con ta tolerancia o 

anuencia de algún servidor pUblico o autoridad, o cuando estos últimos se nieguen 

infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en 

relación con dichos itícitos. particularmente, tratándose de conductas que afecten la 

integridad físicai de las personas. 

En relación con la anterior facultad de la Comisión, el artículo 18 del 

Reglamento interno aclara que se entiende por illcitos 1os comportamientos que 

pueden tipificarse como delitos y las faltas o Infracciones administrativos. 

A esta institución que se la denomina según la doctrina alemana como 

Dnttwirkung, no Implica que se haga valer. a criterio de Héctor Fix Zamudio, la queja 

directamente en contra de los citados particulares, sino que únicamente cuando su 

conducta se encuentre vinculada a las autoridades que pueden fiscalizar su 

comportamiento y no lo hacen de manera injustificada.152 

' 52 FIX ZAMUOIO, Héctor. Comentados a la Ley de la Comjsj6n de Oerechos 
Humanos del Djstrito Federal PomJa. México. 1995. p.p. 28-29. 
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En otro aspecto. la incompetencia de la Comisi6n en cuestJones 

jurisdiccionales se debe según Magdalena Aguilar Cuevas al: " ... estricto respeto de la 

independencia del Poder Judicial Federal como la mayor garantia de la vigencta de 

nuestro Estado de derecho. Las instituciones de Derechos Humanos, reiteramos. no 

pueden suphr o susutu1r en modo alguno a los órganos encargados de la impart1c1cn 

de justicia en cualquiera de sus respectivas jurisdicciones. -agrega que- En cuanto al 

supuesto de incompetencia en asuntos laborales individuales o colectivos entre 

trabajadores y patron. debe tenerse en cuenta que se trata de controversias entre 

particulares; es deor que no existe la posibilidad de que una autoridad, un servidor 

público atente contra los derechos humanos de alguna de las partes. En el caso de 

que alguna de la partes fuese el propio Estado, este no estaria actuando como tal 

sino como patrón. S1 ta Comisión Nacional interviniera significaría la duplicación o 

sustitución de las funoones propias de las juntas laborales". 153 

Con respecto a lo mencionado por Magdalena Aguilar no estamos de acuerdo, 

en el sentido de que la Comisión al no ser competente para atender asuntos laborales 

o jurisdiccionales no cumple con su cometido, esto es, de la defensa de los derechos 

humanos. Esto lo veremos con mayor profundidad en los considerandos del siguiente 

capitulo. 

Cuando se trate de una presunta violación que por su importancia trascienda el 

interés de la Entidad Federativa e incida en la opinión pUblica nacional. por la 

gravedad del caso. la Comisión tendrá la facultad de atracción del expediente para 

que ésta conozca más a fondo sobre el asunto. 

Además. sobre tos asuntos que no puede conocer la Comisión. a éstos se 

agregan las consultas formuladas por autoridades. particulares u otras entidades 

sobre interpretacion de disposiciones constitucionales y de otros ordenamientos 

juridicos. 

lSJ AGUILAR CUEVAS. Magdalena. Manual de Capacitación Derechos Humanos 
Enseñanza AprenC1zaje Formación Op. cit. p. 171. 
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Procedimiento 

Lm Ccxnisión Nacional de Derechos Humanos tiene un procedimiento muy 

similar al canadiense y al espal\ol, ya que éste se inicia con le pnt•entación de una 

queja ante dicha institución o da Oficio, cuando se observa de manera inminente la 

violación da los derechos humanos de un cierto grupo o individuo. 

Las quejas pueden ser pres.-itadas por cualquier persona que tenga 

conocimiento de una violación a sus derechos, aunque ella no sea la directamente 

afectada; inclusive por un menor de edad o por algún organismo no gubemamental, 

tal como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, El Grupo Juvenil Pro 

Derechos Humanos en México o Amnistia Internacional. 

Las quejas deben ser presentadas por eacrito, pero si la pmraona que la 

formula no sabe escribir, la Comisión la auxiliará. También ... quejas pueden ser 

realizaldas por teléfono, fax y por que no, via intemet (sobre aste sistema de 

comunicación podemos decir que la Comisión tendrf• mayor alcance a cualquier nivel 

•I aplicara eate aiatem• para recibir quejas). En ningún momento ae aceptanlln quejas 

anónimas; por lo tanto. los escritos de queja deben contener el nombre de la persona 

que la presenta, ast como los datos que hagan posible su localización. La formulación 

de a. queja ante la Comisión no afectará el ejercicio de otros derechos y medios de 

defensa. 

Cuando se recibe la queja, el paso a seguir es examinar si ésta compete o no 

a la Comisón; en caso de no serlo, se le hace saber al quejoso y se le orienta 

respecto a cuál órgano acudir. Si, por el contrario, la Comisión es competente se abre 

un expediente y se solicita un informe a la autoridad señalada como responsable de 

violación de derechos humanos, la cual tendrá quince dias para responder; en caso 

de no haber respuesta se le hará un segundo requerimiento y de no contestarte se 

tendrán por ciertos los hechos materia de queja • salvo prueba en contrario. Por otro 

lado. el personal de la Comisión se encargará de investigar si los actos derivaron en 
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vlolmción dlt los derechos humanos, o no, adem6s de gozar éstos de la facultad de 

pedir información a cualquier autondad. 

Concluida la investigación, en la que se reúnen k>s elementos de prueba de la 

existencia de una violación a los derechos humanos, se emite una recomendación 

que exclusivamente estará fundamentada en la documentación y pruebas que obren 

en el propio expediente. 

Las recomendaciones son públicas y autónomas y se dan a conocer a la 

opinión pública a través de los medios masivos de comunicación. Se publican en la 

Gaceta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, órgano infonnativo de la 

Comisión, y en el informe anual que rinde el presidente de la mutticitada institución. 

Ahora bien, cuando la queja se refiera a violaciones graves, la misma podrá 

sujetmrse a un procedimiento de conciliación o amigable composición con las 

autoridades set'ialadas como presuntos responsables. Para este efecto se deberá 

escuchar al quejoso. 

Otro punto importante son los documentos de no responsabilidad, ya que en 

aquellos casos en que después de la investigación se determine que no existieron los 

elementos de convicción para demostrar de manera fehaciente una violación a los 

derechos humanos del individuo, la Comisión expedirá un documento de no 

responsabilidad, que siempre se referirá al caso concreto. 

Por el contrario, en aquellos casos en que, una vez terminada Ta investigación, 

se determine que si existieron los elementos de convicción para demostrar de manera 

fehaciente una violación a los derechos humanos se expedirá una recomendación. 

Las recomendaciones no tienen el carácter de obligatorias, solamente cuentan con la 

fuerza moral, Ja cual está dada por el prestigio que a través de sus actividades se ha 

ganado la Comisión y el apoyo que le brinda a la sociedad civil. 
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Dichas recornenct.ciones oblig911 de una manera exterior (d9spr'8Cio social). en 

.. medida que ninguna autoridad de-a aparecer como violador-. de derechos 

humanos, porque sarfa un deaprestigio para ella y su titular. 

Una vez emitida la recomendación, es difundida por los medios masivos de 

comunicación, y especialmente a trav•s del órgano informativo (Gaceta) que publica 

mensualmente la Comisión. 

L9 actividad de la Comisión no concluye con la emisión de la recomendación, 

ni se considera concluido el expediente, es función de la Comisión dar seguimiento a 

la recon-.endación. Las autoridades tienen la obligación de comunicar, en un ténnino 

de 15 dfas hábiles siguientes a la notificación de la recomendación, si la aceptan o no, 

y de pre-ntar pruebas del cumplimiento de la misma dentro de los 15 dias siguientes, 

contados a p.ni:r del vencimiento del t•rmlno que diaponia pmra responder sobre la 

aceptación. En caso contrario la Comisión tiene la libertad para manifestar 

púbUcmrn9nte que la rwc:omendaci6n no fue 8tendida o totalmente cumplid• por la 

autoridad que violó los derechos humanos. 

Por último, los medios coercitivos que estmblece la Ley de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

que I• misma establece son de tres tipos: a) R.sponaabilidad penal y administrativa 

en que incurran las autoridades o servidOfWs públicos obligados por actos u omisiones 

durante el trámite de la queja o con motivo de ella: si estas actitudes llegasen a 

constituir un delito, la institución podnll denunciarte. b) Sanciones 8dministrativas por 

actos u omisiones. especificamente durante la investigación. e) Amonestación pública 

o privada por conducto del titular de ta dependencia que se trate. Los particulares que 

también incurran en delitos o faltas durante los procedimientos de la Comisión serán 

denunciados por ésta ant~ las autortdades competentes. 
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B).~•O...Choa-.noac191Di--1. 

El Ombudaman en el Distrito Federal •• muy parwcido al Ombudsman N8Cion.ml 

ya que sirvió ••t• último de base para tOdaa I•• inatitucion•• kx:alea encargadas de la 

defens• de los denlChos humanos, tal aseveración es confirmad• Por el origen de la 

Comisión del Oisbito Federal, ya que el órgano precedente inmediato es I• Comisión 

Nacion•I de los Derechos Humanos. teniendo como 91teriorma 8"1tecedentes tll'flbién 

la Procu ... duria Social, que sigue en funciones, La Defensoría de los Derechos de los 

Vecinos de Querétaro. Procuraduría de P.-otección Ciudadana del Estado de 

Aguascalientes, La Procuraduria Social de la Montaf'\a del Estado de Guerrero, La 

Procuraduría para la Defensa del Indígena del Estado de Oaxaca, entre otras, pero 

mejor entremos a la creación de dicha institución. 

En la reforma al artículo 102 de la Constitución Federal publicada el 28 de 

enero de 1992, que introdujo un apartado B al citado precepto fundamental, cuya 

primera parte regula a la Procuradurfa General de la Repüblica y al Ministerio Público 

Federal, se estableció que el Congreso y las legislaturas estatales establecerfan 

organismos de protección de Jos derechos humanos que otorga el orden jurfdico 

mexicano. Esta importante reforma elevó en México a nivel constitucional los 

organismos de derechos humanos que se han creado en los últimos años. 

Por lo que refiere al Distrtto Federal, no fue sencillo, expedir la Ley de su 

Comisión de Derechos Humanos, debido a la gran complejidad de sus sectores 

sociales y políticos. aunado a la Imperiosa necesidad de renovar sus órganos de 

gobierno, tal y como lo demuestran los lineamientos establecidos en el nuevo y 

extenso texto del articulo 102 constitucional, reformado por decreto publicado el 25 de 

octubre ele 1993. 
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Por tanto, el úttimo de los ordenlln\ientos que se expidió en el Congreso de I• 

Unión con fundamento en el referido articulo 102 constitucional, lo fue t. Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 22 de juniÓ de 1993. El Reglamento Interno de dicho organismo fue 

aprobado por el Consejo respectivo y publicado el 16 de diciembre del mismo at\0.154 

Es asl como comienza juridicamente esta Comisión da Derechos Humanos del Distrito 

Federal. 

Com~encla. 

En relación con la competencia de la Comisión del Distrito, los articules tercero 

de la Ley y décimo tercero de su Reglamento lntemo, le confieren el conocimiento de 

las quejas y denuncias por presuntas violaciones de los derecho• humanos, cuando 

4Jistas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público que c:Msempei\e un 

empleo, cargo o comisión en la administración pública del Disbito Federal o en los 

órganos de procuración e impartici6n de justicia que ejerzan jurisdicción local en el 

Distrito Federal. 

El articu1o 17 del citado Reglamento establece que cuando en un mismo hecho 

o circunstancia estuvieren involucradas tanto autoridades o servidores públicos de la 

Federación como de las entidades federativas o municipios. la competencia se surtirá 

en favor de la Comisión Nacional. de acuerdo con la facultad de atracción que 

anteriormente hablábamos, lo que coincide con el articulo 3 de la Ley de la Comisión 

Nacional. Este mismo artículo agrega que cuando concurran autoridades y servidores 

públicos del Distrito Federal y de las entidades federativas o municipios, se hará el 

desglose correspondiente al Distrito Federal y se radicará la queja por lo que se 

refiere a este Ultimo. 

154 FIX ZAMUDIO, Héctor. Comentados a Ja Ley de la Comisión d& Derechos 
Humanos de! Djstdto Federal Op. cit. p.14. 
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Un ••pecto import.nt• que sal\ala este articulo 17 es que I• Comisión Diatrital 

tandr6 la facultad de conocer de quejas contra los particulares o algún agente social 

qua cometan Ilícitos con la tolerancia o anuencia de .algún servidor público o autoridad 

k>cal del Distrito Federal o cuando estos últimos se nieguerl infundadamente a ejercer 

las atribuciones que legalmente les corTespondan en relación con dichos ilicitos, 

pmticulannente tratándose de conductas que afecten la integridad flsica de las 

J)9rsonas. Como se observa esta es una verdadera innovación al sistema jurídico 

mexicano introducida por al articulo 6 fracción 11, inciso b de la Ley de la Comisión 

Nacional. A estm institución, como ya lo hemos mencionado, se fe denomina según la 

doctrina alemana como Drittwirkung, no implica que se haga valer, la queja 

directamente en contra de los citados particulares, sino que únicamente cuando su 

conducta se encuentre vinculada a las autoridades que pueden fiscalizar su 

comportamiento y no lo hacen de manera injusüficada.155 

En relación con la anterior facultad de la Comisión, el articulo 14 del 

Reglamento Interno aclara que se entiende por ilicltos los comportamientos qua 

puedan tipificarse como delitos y las faltas o infracciones administrativos (articulo 18 

del Reglanwnto de la Comisión Nacional). 

Al Igual que la Comisión Nacional, la Comisión del Distrito no podrá conocer da 

asuntos sobre actos o resoluciones de organismos o autoridades electorales, materia 

laboral o resoluciones de carácter jurisdiccional (artículo 18 de la Ley de la Comisión 

del Distrito Federal). A éstos se agregan, de acuerdo con el modelo, las consultas 

formuladas por autoridades, particulares u otras entidades sobre interpretación da 

disposiciones constitucionales y de otros ordenamientos jurídicos, conocer de las 

denuncias de cualquier ciase contra el Poder Judicial Federal y tratar de cuestiones 

de carácter ecológico. 

155 lbidem. p.p. 28-29. 
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Procedimiento. 

De acuerdo con el modelo del artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional ele 

Derechos Humanos, el articulo 5 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distnto Federal consagra como principios esenciales de los procedimientos que deben 

seguirse ante Ja misma, que éstos Ultimes deben ser ágiles y expeclftos y estanlln 

sujetos sólo a las fonnalidades esenciales que requiera la documentación de los 

expedientes. 

· Es en esta matena que se advierte una mayor flexibilidad respecto al 

procedimiento judicial, puesto que se establecen lineamientos que pennilen un mayor 

acceso de los afectados ante la Comisión del Distrito Federal. 

Por otro lado, y a manera de evitar repeticiones inútiles y tediosas, nos queda 

mencionar que el procedimiento de la presentación de una queja y su resolución 

dentro de la Comisión Oistrital. •• exactamente igual que en la Comisión Nacional. 

2.. Oru•noa nacionales juri•dlcclonale• y administrativos de aolución de 

conftk:to• labol'81ee. 

Ya hemos visto los órganos de defensa de los derechos humanos en diversos 

paises y en el nuestro, observamos grandes aportaciones en esta materia, mismas 

que enunci•ramos en los considerandos del siguiente capitulo. Ahora COfTesponde la 

enunciación de los órganos de defensa de los derechos laborales an diversos paises, 

pero aclarando que la investigación, la obtención de información, así como las 

debidas traducciones sobre derecho comparado es una dificultad muy .nplla, es por 

esto que en algunos paises solo mencionare un tipo de órganos ya sea el 

jurisdiccional o el administrativo o simplemente mencionare aJgo ,..lativo a la defensa 

de los derechos laborales o la solución de conflictos de esta materia. Veárnoslos: 
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A. C•nacUI. 

En Canlld• encontrmmos un sin fin de organismos administrativos que se 

encargan de la supervisión y protección de los derechos laborales, asf como de 

solución de conflictos laborales. 

El órgano encargado de la solución administrativa de los conflictos laborales es 

el Ministerio del Trabajo a trav•s de sus ocganismos especiahzados tal como El 

Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos de Canadá, el cual suple a lo que 

antes era el Departamento del Trabajo. mismo que fue establecido en 1900 en el Acta 

de Conciliación, pero ahora opera bajo el Aeta del Desarrollo de Recursos Humanos. 

Como ya hemos mencionado es el Ministerio del Trabajo quien está relacionado con 

et Departamento de Desanollo de Recursos Humanos y que le entrega sus tareas a 

realizar en favor de los trabajadores de Canadá. El Departamento de Desarrollo de 

Recursos Humanos es responsable de hacer cumplir et Código de Trabajo de 

Canadá, El Aeta de Salarios y Jornadas de Trabajo Justas, El Acta de 

Indemnizaciones de tos Trabajadores del Estado, entre otras. 

Esta Departamento consta de órganos protectores de derechos laborales, tales 

como El Consejo Nacional de Asistencia Social, Los Servicios Financieros y 

Administrativos, La Barra de Asistencia a los Estudiantes, La Barra de Soporte 

Educativo, La Barra de Asistencia de Soporte Educativo. La División de Empleo y 

Asociación Social, Secretaría Nacional de Alfabetización, Dirección de Política y 

Legislación, entre ovas, pero ta real encargada de la solución de manera 

administrativa de los conflictos es el Servicio Federal de Mediación y Conciliación ya 

que provee asistencia como una tercera parte sobre dirección y trabajo para resolver 

conflictos que surjan durante la negociación de los contratos colectivos, logrando esto 

a través de nombramientos de conciliadores comisionados. barras o mediadores 

(señalados en la Parte 1 del Código Canadiense de Trabajo). Además ayuda a mejorar 

las relaciones y comunicaciones entre trabajadores y patrones a través de programas 

de mediación que proveen información, consejo, entrenamiento, facilidades y 

mediación de quejas Es responsable de nombrar a los árbitros encargados de la 
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mediación de loa conflictos. especialmente sobre los de contratos colectivos de 

trabajo, asf como de al de las personas encargadas de recibir las quejas por despidos 

injustificados y al nombramiento de árbitros con respecto al cobro de salarios. Este 

órgano también llevara un inventario de todas las decisiones de arbitraje y 

adjudicación. Estas decisiones seran analizadas, organizadas y resumidas con miras 

de formar una publicación mensual llamada Informe de Servicios Arbitrales. 156 

En el Código de Trabajo de C•nadé encontramos que en su •rtfculo 8 contiene 

dos párrafos que se refiet"en a las libertades fundamentales da los trabajadores (basic 

freedoms, libertés fondamentales) y que dicen: 

·e. (1). El trabajador es libre de adherirse a cualquier sindicato de su elección y 

de participar en las actividades de éste siempre que sean licit•s. 

(2). El patrón es libre de adherirse a cualquier org•niz•ción patron•I de su 

elección y de participw- en aua actividad•~ licitas·. 157 

Por otra parte, el Código habla de un Consejo de Relaciones Laborales de 

Canadá en donde se mTegl•'"*n de las disputas laborales. Tal y como lo dice el 

•rtículo 9 de su sagunclai sección: 

.. 9.(1) El Consejo Canadiense de Relaciones obreras se mantendni bajo la 

denominación de Consejo Canadiense de Relaciones de Trabajo•. 

Este Consejo tendré las funciones, según el articulo 15 de dicho 

ordenamiento, sobre la realización de ordenamientos respecto al establecimiento de 

reglas de procedimiento para las audiencias; la determinación de unidades hábiles 

para la negociación colectiva; la acreditación de los sindicatos a titulo de agentes 

negociadores de unidades de negociación; la conducta de las elecciones de 

l!lb Minlster of Supply and Services Canada. lnfo Source Soyrces of Federal 
Goyamrnent !nfowabon 1995=1998 Canada. 1995. p.p. 397-398. 
1 '

7 Cede Canadien du Travail. Ministre des Approvlsionnements et Services. Canada. 
1988. p. 7. 



ntpre-ntación; 18 especificaci6n del periodo de tiempo despuft d9I cual el Consejo 

puede recibir una nueve so1icitud de un sindicato para su certificación corno un agente 

de negociación de un8 unidad cuando el Consejo ha rechazado una solicitud de un 

sindicato para ceniftcación con respecto de la misma o substmlcialmente la misma 

unidad; la especificación del periodo de tiempo después de cual el Consejo puede 

recibir una solicitud da un patrón para revocación de una certificación de un sindicato 

como un agente negociador de una unidad donde el Consejo ha rechazado una 

solicitud para revocación con respecto de la misma unided; la audiencia o 

detennlnaci6n de cua\quier solicitud, queja, pregunta, disputa o diferencia que puede 

ser creada o referida al Consejo; la fom'las a usar al respecto para cualquier 

procedimiento que pueda suscitarse daspu6s del Consejo; las encuestas previas que 

el Consejo necesite hacer. las fo""alidades en las cuales se expondrán las pruebas y 

la información qua puede o debe ser presentada al Consejo, en conexión con 

cualquier procedimiento; la especificación del tiempo de envio de k>s avisos y otros 

documentos que deben ser enviados a los interesados (partes o personas). así como 

las circunstancias en las cuales tales avisos u otros documentos deben de ser 

juzgados para tenerse como presentados ante el Consejo. parte o persona 

detenninada; las modalidades (formalidad y tiempo) de presentación de los elementos 

de prueba concemientes a: 1) la adhesión de trabajadores a un sindicato, ii) la 

oposición de los trabajadores a la acreditación de un sindicato y, iii) la voluntad de los 

trabajadoras a no ser más representados por un sindicato; tos criterios base a 

determinar si un trabajador puede adherirse a un sindicato; las circunstancias en que 

se recibirán los elementos como una prueba de la voluntad de los trabajadores que 

estén o no representados por un sindicato como su agente de negociación, 

incluyendo las circunstancias las cuales las pruebas deben de ser recibidas por el 

Consejo, las cuales no deberán hacerse públicas; la delegación de funciones y de tos 

poderes y obligaciones de sus delegados (Consejos locales) y toda otra materia y 

cosa incidental y conducente para el verdadero cumplimiento de las labores del 

Consejo.
158 

158 lbidem. p.p. 9-11. 
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Como hernos visto en Canadá, otro órgano administrativo enc81'Qaclo de •• 

defensa de los denK:hos laborates y sobre todo los colectivos de tr-.b.;o. es et 
Consejo de Relaciones de Trabajo de CSnadéi, mismo que goz.a para este fin da las 

siguientes f8CUltacMts: (articulo 16) 

- Convocar ante ta justicia e imponer la asistencia de testigos y obhgar1os para qua 

otorguen pruebas de manera oral o escrita bajo juramento, asi corno producir k>s 

documento• y cosa. q.._ el Consejo estime necesarias para una CC>ft\Pleta 

investigación y considEK"ación en cua1quier materia dentro i:le su jurisdicción q~ este 

dentro del procedimiento •nte este. 

- Administrar tos juramentos y afinnaciones solemnes. 

- Recibir y aceptar las pn.¡ebas e información bajo juramento, decl.-.ciones u otra 

cosa que el Consejo bajo su discreción necesite, no importando M es edm;.ible ante la 

Corte de L•Y o no. 

- Examinar, en acuerdo con las regulaciones del Consejo, toda evidencia que 1e sea 

sometida sobre la adhestón de trabajadores de un sindk:ato solicitan .. de ec:reditmci6n 

o certificac:i6n. 

- Examinar los documentos constitutivos o da los estatutos, asi como de e$Ut fTIOdo. 

todo documWlto relativo a: 

i) un sindicato o • ...,. reagrupación de sindicatos qua solicitan ta ea'9ditaclón. 

11) todo sindtcato miembro de una reagrupación de sindicatos que busca la 

-.creditaci6n. 

- Proceder. si lo juzga necesario, a\ examen de datos y registros y a los resuttados de 

encuestas. 
- Obligar al patrón de publicar y difundir en lugares apropiados cualquier aviso que el 

Consejo considere necesario para notificar a los trabajadores cualquier materia 

relativa a los procedimientos. 

- Bajo reserva de las restnccionas que el gobemador del Consejo pueda imponer por 

medio de reglamentos en materia de defensa y de seguridad, penetrar en los locales 

o terrenos del patrón o patrones, ejecutando o no un trabajo, y proceder al examen de 

cualquier traba}o, maquinaria. aparatos u objetos así como los utensilios de trabajo, 
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además de preguntar • cualquier persona Sobre cuatquier mat-18 ~ con el 

procedimiento •nte al Consejo. 

- Entrar en los locales y tetTenos del o los patrones para obtener los porcent.jes de 

representación durante las horas de trabajo. 

- Autorizar a cualquier persona para que realice cualquier actividad relacionada con 

los puntos relacionados con la administración de juramentos y declaraciones, as[ 

como de las visitas domiciliari•s a los centros de trabajo. 

- Suspender o reponer en todo momento cualquier procedimiento. 

- Suspender o prolongar los plazos aplicables a la introducción del procedimiento, al 

cumplimiento de un acta, al depósito de un documento o la presentación de 

atemantos da pn.1eba. 

- Modificar todo documento o permitir su modificación que sea parte del 

procedimiento. 

- Agregar una parta al procedimiento en cualquier et.epa de éste, y 

- Decidir sobre cualquier cuestión que se suscite en el procedimiento y detenninar 

sobre: 

- si una persona es trabajador o patrón; 

- si una persona ocupa un puesto de dirección o un puesto de confianza en cuanto a 

si tiene acceso a los documentos confidenciales en materia de relaciones de trabajo; 

- si una persona es miembro de un sindicato; 

- si una organización o asociación es una organización de patrones. un sindicato o 

una confederación; 

- si un grupo de trabajadores es la unidad apropiada para la negociación colectiva; 

- si un acuerdo general ha entrado en vigor; y 

- si un acuerdo general es en operación. 

Es necesano señalar que las resoluciones de este órgano son de carácter 

irrevocable además de ser inapelables, tal y como lo dice el articulo 22 de dicho 

ordenamiento. 

Una característica más de este ConseJO es que tiene carácter federal, pero no 

tiene intervención dentro de las Cortes Federales, donde se resuelven 
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jurisdiccionalmente los asuntos de trabajo, y por el contrario l•s Cartea no pueden 

intervenir en las Decisiones del Consejo, esto lo se.,ala el aniculo 22 en au segundo 

párrafo, pero si tendnii que mandar una copia de todas sus resoluciones • las Cortes, 

ailtmPf8 y cuando lo solicite una persona u organización afectada y no caiga en los 

casos que set\ala el artículo 23. Estos casos son dos: 

i) cuando no exista indicación alguna de fracaso o posibilidad de 

frealso de cumplir con la orden o decisión y~ 

ii) que no exista un• mejor razón del porque el cumplimiento de Ja 

orden o decisión en la Corte Federal no serviria para propósitos útiles. 

Por otro lado, los órganos jurisdiccion•les encargados de la solución de 

conftictos labo,..les son Jaa Cortes, ya que las leyes canadienses se interpretan y 

aplican en las Cortes, mismas qua están presididas por jueces cuya autonomia es 

garantizada. Cada provincia es responsable de crear sus propias cortes, las cuales 

ventilan Jos asuntos que surgen en materia federaf, como en matllf'fa Provincial. 

Adetn*s, el par1amento federal tiene estabtecida una cone general de aplicación para 

Canadá y varias eones de jurisdicción especializada. 

El sistema de las cortes en cacM provincia, generalmente se divide en dos 

niveles. El primero corresponde a la Corte Provincial que maneja demandas menores 

en materia laboral, cuyos jueces son nombrados por las provincias. En segundo nivel 

conesponde a Ja Corte Superior Provincial cuyos jueces son designados por el 

gobiemo federal. Esta corte lleva Jos juicios de los casos más serios. Arriba de este 

nivel se encuentra la Corte de Apelaciones, que recibe las apelaciones de las eones 

menores. 

Además de todas estas cortes, tanto las provincias como el gobierno federal 

han estabfecido varios consejos especiales y tribunales, antes ser'\alados, que ven Jo 

correspondiente a relaciones laborales. 159 

159 SUSSMANN, Frederick B. The Law in Canada Faculty of Law. University of 
Ottawa. Canada. 1990. p.p. 37~41. 
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En este pais existan un gran nümero de organismos de protección de los 

derechas laborales, tanto en maten. jurisdiccional. como en m•teri• administrativa. 

El organismo de canllcter administrativo de protección y resolución de 

conflictos laborailes es el Departamento del Trabajo, este fue creado por el Congreso 

de loa Estados Unidos en 1913 para promover y desarroll•r el bienestar de los 

trabajadores. para mejorar sus condiciones de trabajo y para acrecentar las 

oportunidades del trabajo productivo. 160 

Inicialmente, el departamento consistía en cuatro Buroes transferidos por et 

viejo Departamento de Comercio y Trabajo, dichos Buroes eran los siguientes: El Buró 

de Estadísticas de Trabajo, El Buró de Inmigración, El Buró de Naturalización y El 

Buró de los Nit\os. El servicio de conciliación fue adicionado para remediar conflictos 

laborales. Por 1915, un pequeño servicio empezó a operar y pronto creció en una red 

nacional, colocando a millones de trabajadores durante la Primera Guerra Mundial. 

De ahí, el trabajo y tamar'"lo del Departamento cambiaron de acuerdo a las 

necesidades de los trabajadores en una economra siempre cambiante. Muchos 

conceptos acerca de trabajo, salarios, horas de trabajo. condiciones de trabajo y 

oportunidades de trabajo, discriminación en el empleo, relaciones entre sindicatos, 

cooperativas. y el rol de la productividad industrial en la nación siguen siendo el foco 

principal de observación y actividad del Dep•rtamento hoy en dia.
161 

El Departamento del Trabajo está constituido por: 

- La Oficina de la Secretaría del Trabajo. 

160 Microsoft Encarta "96 Encyclopedia. U.bor Department of 1993-1995 Microsoft 
Corporation. 
161 Esta información puede consultarse en la dirección de intemet http://WWW.dol.gov., 
perteneciente al Departamento del Trabajo. Creada el 14 de julio de 1995, modificada 
el 20 del mismo mes y afio. 
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- La Oficina del Delegado de la Secretaría del Trabajo. 

- Barra de Revisión de Beneficios. 

- Buró de Asuntos Laborales lntemacionales. 

{http://www.dor/asplpublic.lhandbook/osha.htm) 

- Buró de Estadisticas Laborales. (http://stats.bfs.gov/dolbls.htm) 

- .Jete Economista. 

- Jefe de Personal. 

- Consejero. 

- Buró de Indemnización de Trabajadores. 

- Barra de Apelación de Indemnizaciones de los Trabajadores. 

- La Administración (o Buró) de Esténdares de Empleo, (el) Ja cual tiene tres agencias: 

La Oficina Federal de Programas de Obediencia de Contratos; El Programa de 

Indemnización de Trabajadonts y la División Cfttl Salario y .Jornada de Trabajo. 

- Administración de Empleo y Entrenamiento. (http://www.doleta.gov ) Esta ae encarga 

de proporcionar Sef'Vicioa de adfestnlmiento y capacitación, adem•s supervisa el pago 

de Jos seguros de desempleo bajo fo establecido por las feyes estatales y federales. 

Contiene •sta otras subdivisiones: Servicio de Empleo, Servicio de Seguro de 

Desempleo, Oficina de Programas de Capacitación y Adiestramiento, El Buró de 

Aprendices y Entrenamiento y la Oficina de Pl.--.c:fón Estra~ica y Políticas de 

Oes.m>llo. 

- Adminisrr.ción de Salud y Seguridad en las Minas. (http://Www.msha.gov) 

- Administración Profesional de Seguridad e Higiene. (http://Www.osha.gov) 

- Ot"lcin• de Apelaciones Administrativas. 

- Oficina de .Jueces Administrativos. (http://WWtN.asac:on.com/oalVAWHOME.HTM) 

- Oficin• de la Secretaria Asistente ele Administración y Dirección. 

(http://WWW.dol.gov/oasmn.htm) 

- Oficina de la Secretaria Asistente del Congreso e lntergubemamental. 

- Oficina del Inspector General. (http:/f'Nwvtl.doJ.gov/oig.htm). 

- Oficina del Oficial en Jefe de Financiamiento. (http://www.dol.gov/ocfo.htm) 

- Oficina de la Secretaria Asistente de Política. (http://WWW.dol.gov/asp.htm) 

- Oficina de Asuntos Püblicos. 

- Servicio da Empleo de los Estados Unidos. 



232 

- Oficin• de Negocios Pequei\Os y Asuntos Minoritarios. 

(http://www.dol.gov/osbma.htm) 

- Oficina del Procurador. (http://www.dol.gov/sol.html) 

- Administración de Pensiones y Beneficios de Seguridad Social. 

(http:/twww.dol.gov/pwba.htm) 

- Empleo de Veteranos y Servicio de Entrenamiento. (http://wwW.dot.gov/vets.htm) 

-División de Contratos Públicos. 

- Barra de Apelaciones del Salario y Barra de Apelaciones de Contratos de Servicios, 

y por último 

- Bur6 de las Mujeres. (http:/Jwww.dol.gov/wb.htm) 162 

Como hemos visto el Departamento del Trabajo tiene una gran variedad de 

dependencias que le ayudan a proteger los derechos labonlles, asi como la 

prevención de accidentes, prevención de conflictos, pero esto lo confirmaremos con 

las siguientes explicaciones sobre lo contenido en la ley de la materia. 

El capitulo 12, articulo 551 de las Leyes Federales del Trabajo establece que 

existiré un departamento ejecutivo qua Se llamaré Departamento del Trabajo, con 

una Secretaria de trabajo, que sera la cabeza del mismo, señalada por el Presidente, 

por y con el consejo del Senado. Agrega además que el propósito del Departamento 

será promover y desarrollar el bienestar de los trabajadores de los Estados Unidos. 183 

En el siguiente artículo habla de las labores del Delegado de la Secretaria del 

Trabajo y también de su nombramiento, las primeras serán las de sustituir al 

encargado de la Oficina de la Secretaria del Trabajo en caso de muerte o 

enfermedad, así como de cualquier ausencia, entendiendo como labores el control y 

administración de la oficina de su despacho, asf como la coordinación con la Oficina 

'
62 Esta información fue obtenida de la página de intemet del Departamento del 

Trabajo de los Estados Unidos y se encuentra dicha información en la siguiente 
dirección: http://WWW.dol.gov/index.htm. 
163 Federal Labor Laws. West Publishing Company. Fourteenth edition 1992. 
Supersedes. Thirteenth edition. United States of America. 1991. p.p.163-168. 



233 

de la Secretaria; el segundo dependenll del Presidenta con al consentimiento del 

Senado. 

La Ley también menciona las características de las Secratarfas Asistentes, 

las cuales serán nueve y tendrán que ser nombrados sus titulares por el Presidente 

con el consentimiento del Senado. Cada una de las Secretaria tendrán las l•bores 

que le designe el Departamento del Trabajo o las leyes. 

Respecto a la Secretaria del Trabajo, cabeza del Departamento del Trabajo, la 

ley en su capitulo 4C, artículos 50, SOa y 50b mencionan que: La Secretaria del 

Trabajo, el articulo 50 del Capitulo •e, está autorizada y dirigida para fonnular y 

promover el avance de los estcindares ele trabajo necesarios para satvag:u..:tar el 

bienestar de los trabajadoras. extender la aplicación a tales estándares a•ntando la 

Inclusión de los mismos en los contractos de los trabajadores, nevar con;untamente 

con tos patrones la formulación de programas para los trabajadoras. cooperar con las 

agencias del Estado encargadas de la creación y promoción de los estatndares de 

trabajo y cooperar con la Secretaria de Educación de acuerdo con la sección 17 del 

titulo 20 (Capacitación y Adiestramiento). Se entenderá para los propósitos de este 

capitulo que el ténnino Estado incluye el Oiatnto de Columbia.164 

Por otro lado, la Secretaria del Tn1bajo deberá tambi•n publicar infonnación 

relativa a la existencia y propósitos de los estándares laborales, y debe de celebrar 

varios comités consultivos a nivel nacional para servir sin compensación alguna. 

Dichos comités deben incluir representantes de los patrones, del trabajo. educadores 

y oficiales de otros departamentos ejecutivos, con el consentimiento de los directores 

de dichos departamentos {articulo SOa). 

La Secretaría también esta autorizada para realizar asambleas de trabajadores 

de tiempo en tiempo para que a través de este pueda encontrar puntos necesarios 

para la eficaz observancia de esta ley, observando los ordenamientos aplicables para 

164 ldem. 
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las asambleas y compensación de trabajadoras de los Estados ·unidos. para mejorar 

sus condiciones de trab•jo y para avanzar las oportunidades para ..., trabajo 

productivo (articulo 50b). 

Uno de los órganos impon.ntes de solución de conflictos laborales en este 

pais es el Ministro Nacional de Rel•ciones Laborales que lo regulan los artículos 151 

a 169 del subcllpítulo segundo del Capitulo 7 de las Leyes Laborales, pero en el 

subcapítulo tercero observamos un órgano llamado Servicios Federales de Mediación 

y Conciliación, que se encuentrm regulado por los articules 171 a 174 del multicitado 

ordenamiento y que fue creado por el Gobierno de los Estados Unidos con el fin de 

mantener la paz industrial y acrecentar el bienestar social de los trabajadores, asi 

como su salud y su seguridad. Su titular deberá ser nombrado por el Presidente previo 

consentirriiento del Senado. El Director de este órgano tendrá la facultad de nombrar y 

de remover al personal necesario, asi como a k>s árt>h:ros y conciliadores suficientes 

para el debido cumplimtento de sus funciones. El Director podrá establecer oficinas 

regionales según convenga a los fines de la institución. Entre sus más importantes 

funciones podemos encontrar la de solución de los conflictos laborales mediante la 

conciliación y la mediación. asi como asistir a las partes; también tiene la función de la 

solución de conflictos laborales cuando la conciliación falla: utilizar la conciliación y la 

mediación como último recurso y la solución de disputas de manera administrativa. 

En Estados Unidos, la mediación. la conciliación y el arbitraje son voluntarios. 

Es por esto que el Servicio Federal de Mediación y Conciliación redunda en el interés 

pUblico de resolver las cuestiones entre los empleadores y los empleados mediante 

los procesos de negociación colectiva entre los patrones y representantes delos 

trabajadores. Además éste ofrece instalaciones completas y adecuadas para la 

conciliación, mediación y arbitraje voluntarios con et fin de ayudar y animar a los 

empleadores y a los representantes de los trabajadores a llegar a un acuerdo, y a 

manteneMo.
165 

165 Secretaria del Trabajo y Department of Labor. Comparación de las Leyes 
Laborales de Méx¡co y los Estados Unjdps de América panorama General México. 
1992. p. 23. 
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El Servido de Mediaci6n y Conciliación no tiene autoridad de ej9cución, pero 

puede convOC8f" a las p.-tes a la solución de sus controversias a u.v•• de ..... y esta 

pondrá a su dlspoSición tos mediadores que servir8n como asesoras imparciales y 

confidenciales de las pmtes. Otro punto importante de este servicio es que no existe 

distinción entre mediación y conciliación. 

El arbitraje en los Estados Unidos también es muy solicitado, ya que casi todos 

los acuerdos de negociaaón colectiva del sector privado tienen un procedimiento de 

quejas que las partes utilizan par-. resolver las diferencias que pueden tener con 

respecto • su comprensión del acuerdo. Dichos procedimientos de quejas estipulan 

con frecuencia arbrtra¡e de controversias. El Servicio Federal de Mediación y 

Conciliación mantiene una división de Servicios de Arbitnlia que pntsentm grupos de 

árbitros a los empleadores y sindicatos, si lo soticttan las partes. Tfpicarnente este 

6rg,8no proporciona una lista de siete allrbitros a las partes, las cuales utiliZm't esta lista 

pmra hall•r un árbitro mutuamente •ceptable. Los llllrbitros no son parte del Servicio 

Federal y los gastos de arbitraje son sufragados por las partes_ Las p•nes pueden 

seleccionar árbitros utilizando otros medios, inclusive asociaciones privmdaa tales 

como la Asociación Nortewnericana de Art>itraje. Los árbitros gen.,..lmente son 

abogados, economistas, educadores, o especiaHstas en relaciones laborales.1818 

Al contrario de los mediadores, los árbitros adoptan decisiones que son 

legalmente obligatoñas para el empleador y el sindicato. Por otro lado existe otro 

organismo que se encarga de la solución de controversias en las que el empleador o 

un sindicato es acusador por cometer una práctica laboral desleal, esta es la Comisión 

Nacional de RelltCJones Laborales (órgano administrativo autónomo). Esta es una 

agencia independiente del goblemo del estado creada por el Acta Nacional de 

Relaciones Laborales de 1935. Sus facultades, composición y obligaciones fueron 

166 Microsoft Encarta '96 Encyciopedia. Arbitration 1993-1995 Microsoft Corporation. 
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refonnadas por el Acta de Relaciones de Trabajo y Dirección. mejor conocida por la 

Ley Taft-Har1ey (órg•no administrativo).167 

La Comisión Nacion•I consiste en cinco miembros que son nombrados por el 

presidente con el consentimiento del senado por periodos de cinco años; su 

Consejero General es nombrado también por el presidente y debe cumplir un periodo 

de cuatro años. Esta Comisión mantiene 52 oficinas regionales y subregionaJes, bajo 

1• supervisión del Consejero. 

Como ya se mencionó, esta Comisión tendrá intervención en las prácticas 

desleales de trabajo. pero estos casos son y deber-án ser iniciados por un individuo, 

un sindicato o un empleador que presenta una acusación a la oficina regional 

alegando una infracción a la Ley Taft-Hartey por un empleador o por una organización 

laboral dentro de seis meses de la presunta práctica laboral desleal. La acusación es 

investigada por la oficina rwgional en nombre del Consejero General para determinar 

si existe causa razonable para creer que se ha infringido la anterior ley. En los casos 

que se traten de situaciones nuevas o complejas, el director general puede recabar el 

asesoramiento de la oficina de asesoramiento en el seno ele la Oficina del Consejero. 

Si el Director llega a la conciusión de que la acusación carece de méritos, rechaza la 

acusación o _ésta es retirada por la parte demandante. La parte demandante puede 

apelar la desestimación de la acusación por el Director General a la Oficina de 

Apelaciones en el seno de la oficina del Consejero. SI la decisión es respaldada por 

éste no se proporciona apelación adicional. 
168 

También la Comisión tendrá funciones jurisdiccionales ya que en los casos 

meritorios que no se resuelven por la via administrativa, emite una fonnal demanda 

ante el Juez de Derecho Administrativo. quien observara sobre las demandas 

formales ante el presentadas y celebrará una audiencia, misma que se Uevará a cabo 

167 Microsoft Encarta ·oo Encyciopedia. Nationa! Labor Relations Board 1993-1995 
Microsoft Corporation. 
u.aSecretaria del Trabajo y Oepartment of Labor. Comparag6n de las Leyes Laborales 
de Méxjco y los Estados Unidos de América Panorama GeneraL Op.cit. p.24. 
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de acuerdo con las notmas de evidencia epticabtes en los tribunales de Estados 

Unidos. En consecuencia I•• partes tendrán dert!tcl"'io a C01T1P•recer. • convocar, a 

emplazar, a examinar. contralnterrogar a los testigos y • presentar las pruebas que 

crean convenientes para dicha audiencia. Después de esta el Juez emitirá una 

decisión que contendrá las conclusiones de hecho propuestas y una orden 

recomendada. Una copia de dicha resolución se presentara a la Junta y otra a las 

partes. Las partes tendrán 28 días para apelar a partir de la fecha de entrega de ta 

orden por la que se le transfiere el caso nuevamente a la Junta para dar a conocer la 

resolución del Juez. Salvo en pocas excepciones en lo casos que la Junta otorga un 

argumento oral, la decisión se fundamenta en el registro tomado por el Juez. pero la 

Comisión puede adaptar, modificar o rechazar sus conclusiones y recomendaciones. 

Si no es apelada la resolución entonces se tendnll como orden de la Comisión. Para la 

ejecución de las decisiones de ta anterior. la Oficina del Consejero General puede 

preaentar una petición de ejecución en el Tribunal de Apei.ciones de Estados Unidos. 

y viceversa, la parte afectada por las resoluciones podr• p,..sentar au apelación en 

cualquiera de los once Tribunales de Apelación. órganos de solución de conflictos de 

carácter jurisdiccional. Ademés también ae puede presentar apelación a las 

raaoludones de los Tribunales de Apelación ante el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos. 

Como hemos visto la Comisión Nacional de Relaciones Laborales es un ente 

autónomo y semljudicial que resolverá conflictos de manera administrativa y también 

de manera jurisdiccional. pero solo en casos que no se resuelvan por la v(a antes 

deacrtta. Tambl•n es de recordarse que loa órganos jurisdiccionales de solución de 

controversias laborales son los Tribunales de Apelaciones y el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos, que también se tes denomina como Cortes de Apelaciones y la 

Suprema Corte de Estados Unidos. 

Con esto damos por tenninada ta explicación concemiente a las autoridades 

de este país. 
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C. Finlandia 

En Finlandia podemos observar un sistema riguroso de protección de los 

derechos laborales, ya que es un pafs con los mejo,.s ingresos per-cápita _.. el 

mundo. es por esto que la legislación laboral aplicable a una relaciOn individual de 

trmbajo es de dos tipos: individual y colectiva. El ACUI de Contratación de Trabajadores 

y las actas especiales que la suplementan son las más importantes en ténninos de 

relaciones individuales de trabajo. En el lado colectivo, las leyes mas importantes son 

el Acta de Negociación Colectiva y el Acta en la Codetenninación en Compat\ias, las 

cuales contienen reglas de colaboración entre el patrón y sus empleados en el lugar 

de trabajo.
189 

De acuenfo con lo anterior podemos observar que el Acta de la Administración 

de Protección al Trabajo establece como órgano administrativo de supervisión y 

resolución de conftlctos al Ministerio del Trabajo a un nivel nacional, mientras que en 

los niveles estatales les corresponderá a los Inspectores (civil servants) en las 

distintas oficinas de protección al trabajo de los once distritos del mismo órgano en el 

pais. 

Una de las principales responsabilidades de los anteriores organismos es la de 

supervisar que los derechos laborales sean respetados en los lugares de trabajo, asf 

como obligar a los patrones que no los llevan a cabo a cumplir1os a través de los 

medios coactivos que la ley les otorga. 

Por otro lado, estas autoridades administrativas podrán y estarán obligadas a 

dar el servicio de infonnación a todos los trabajadores o patrones que la soliciten, así 

como dar una guia, consejo y opinión acerca de las leyes y reglamentos que deben 

ser aplicados en materia de protección laboral. Todas estas actividades van 

enfocadas a la prevención de conflictos laborales por la via jurisdiccional en donde 

169 Ministry of Labour and Working Enviroment Oivision. Finlandia. The Ejonjsh 
Laboyr Legislation Finland. 1994. p.p. 9-11. 
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tendnin que conocer de los casos las Corte• del Trabajo. tanto faderWes COfnO 

dtstritales.170 

Ahora bien, las Cortes se basan en el Actmi de las Cortes del Trabajo, misma 

que regula la jurisdicción. la competencia, validez, contenido y resolución en las 

negociaciones colectivas en el sector público o privado, asi corno I• correcta 

interpretación de cu.tquier cláusula dada. Como es un• Corte especial ésta tendrá 

competencia en la Interpretación de las cláusulas en la negociación colectiva. 

En las cortas distritales, las provisiones procesales del Código de 

Procedimientos Judici ... • aon observadas en conftictos relativos • la procedencia del 

contrato colectivo de trabajo. De esta manera, un solo empleado o trabtajador puede 

tambi6n Interponer una demanda en contra del patrón fundada en el pago del sal.no 

o en una cl6usula nonnal o universal del contrato colectlvo de trabajo. 

El proceso de a. Corte Laboral dif"tere del de la Corte Oistrital en que ta 

condición previa para ...,.r .-cceso para que la primera resuelva el asunto es que 

preceda una negociación del conflicto tanto en el lugar de trabajo, como en I• sede 

del sindicato. Las negociaciones acordes a los contratos colectivos de trabajo 

nol'TTlales son de esta manera una parte Integral del proceso de solución de disputas 

labora .. s colectivas. 

D. Israel 

En el caso de Israel podemos hablar de un gran avance de las instituciones de 

solución de conflictos laborales. Este país cuenta con una estructura parecida a la 

mexicana en cuanto a la defensa de estos derechos, ya que en su organización 

encontramos, en cuanto a autoridades jurisdiccionales, a las Cortes Laborales, 

170 lbidem. p.p. 46-50. 



2.W 

mismas que podr9n ser de dos instancias: Las Cortes Regionales y La Corte 

Nacion•l.171 

La Corte Nacional tendrá un Presidente y un Presidente Delegado, 6stos 

deberén ser nombrados por el Presidente del Estado en elección por el Comité de 

Elección de Jueces. En caso de estar vacante la plaza de el Presidente de la Cona 

Nacional y el nuevo Presidente no ha empezado en sus funciones, o se encuentra 

fuera del pais, o es temporalmente incapaz de asumir su posición, el Presidente 

Delegado asumirá todas sus responsabilidades y autoridad, acorde con lo estipulado 

en la ley. 

Ahora bien, en tratándose de Cortes Regionales que tengan mé.s de un juez, el 

Presidente de la Cort8 Laboral Nacional deberá, con el consentimiento del Ministro de 

Justicia y el Ministro de Trabajo, nombrar a un juez para que sea el Jefe de los Jueces 

de esa corte; y cuando la Corte Regional tenga mas de dos jueces, el mismo 

Presidente deberá nombrar, de la misma manera, un Delegado para el Jefe de 

Jueces. 

Por otro lado, el Ministro de Justicia consultando con el Ministro del Trabajo y 

con el previo consentimiento del Presidente de la Corte Nacional y con el 

consentimiento de la persona designada, nombrar un Juez de la Cona Nacional para 

ser el Juez Interino en Jefe o un Juez Interino de alguna Corte Regional. En las 

Cortes existirén representantes públicos, mismos que serán representantes de 

trabajadores y patrones nombrados por et Ministro de Justicia y por el Ministro del 

Trabajo, después de consultarto con la organización de trabajadores que representa 

el número más grande de empleados en el Estado y con las organizaciones 

nacionales de patrones, las cuales, en la opinión de los Ministros antes señalados son 

representantes y partes interesadas. 

171 Ministry of Labour and Social Affairs. Labour Laws State of Israel Department of 
Labour Relations. Israel. 1993. p. 144. 



El Presidente de la Corte Nacional puede, después de conaultar1o con el 

Minisb'o del Trabajo y previa aprobación del Ministro de .Justicia, set.alar a una 

persona calificada para ser nombrada como el Juez de las Cortes Magistrales y para 

ser el Secretario de la Corte. 

Como ya hemos mencionado las Cortes de dividen en la Nacional y las 

Regionales, la primera, será compuesta por siete jueces y dos representantes tanto 

de los trabajedOres como de los patronas. También esta Corte se encarga de recibir 

&as apelaciones Interpuestas contra las Cortes Regionales que funcionan con tres 

jueces como jurados. La Corte Nacional tendrá Injerencia en otros asuntos cuando el 

jurado sea de cinco personas, tres jueces y un representante de los trabmjadores y los 

patrones: a excepción que el Presidente de la Corte, antes de iniciar la audiencia, 

decida sobre un jurado de siete, a solicitud de una de las partas o al •• en su propio 

consentimiento, después de ob .. rvar que al asunto se trata de cuestione• generales 

de economla o de relaciones laborales. 

Por el contrario, en las úttimas Cortes (las Regionales) se escucharán los 

casos por un jurado de tras, nombrándose un .Juez. quien presidirá, y dos 

representani.s público•. uno de loa trabajadoras y otro de los p.ironea, pero a pesar 

de lo anterior un juez puede sentarse solo en el estrado si un Juez de l•s Cortes 

Regionales lo decide. La decisión concerniente a I• composición de la Corte será 

otorgada antes de que haya sido seleccionado el jurado y será definitivo. Además, 

con base en to anterior, el Ministro de Justicia y el Ministro del Trmbajo y de Asuntos 

Sociales pueden ordenar, después de consultar1o con et Presidente de la Corte 

Nacional y previa aprobación del Comité Laboral y de Asuntos Sociales, designar 

categorías de procedimiento en los cuales el Instituto Nacional del Seguro sea parte y 

en el que sóto un juez verá dicho asunto. 

En cuanto al arbitraje, la Ley de las Cortes Laborales 5729 de 1969 señala que 

lo induido en esta, no será constitutivo como medida de prevención referente a 

cualquier asunto. De cualquier manera, el arbitraje es un asunto en el que la Corte 

tiene exclusiva jurisdicción, ya que la Corte tendrá las facultades de una corte de ley 
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que revisará el arbitraje, y una exclusiva jurisdicción para juzgar cualquier demanda 

originada fuera o dentro de éste.172 

En segundo término las autoridades administrativas de solución de conflictos 

en materia laboral en el Estado de Israel son: 

·Ministro del Trabajo, en conjunción con el Ministro de Justicia, ""' cual para 

hacer alguna reforma a la ley tendrá que pedir apoyo al segundo. Este Ministerio se 

encargará de revisar las leyes laborales, así como las de las cortes laborales, con el 

fin de la protección rigurosa de los derechos de- los trabajadores y patrones. También 

se encargará de nombrar a los Jueces de las Cortes Laborales en conjunción con el 

Presidente Israelí y el Ministro de Justicia. Además de nombrar a los Jefes de los 

demás órganos laborales. 

Por otro lado, se encargará de la protección de Jos salarios y el empleo 

vigilando la correcta aplicación de fas leyes de Protección al Salario y ta del Servicio 

de Empleo, que en caso de ser violadas sancionará con multas y suspensión de 

actividades en los centros de trabajo. 

- Servicio de Inspección del Trabajo. Este organismo tendrá fas funciones, 

según la Ley de La Inspección del Trabajo, de supervisar la seguridad, higiene y 

bienestar de Jos trabajadores en los centros de trabajo de Jos mismos y guiar a los 

trabajadores y patrones en estas materias. También llevar a cabo cualquier otra 

función que le designe, en cuanto seguridad, higiene y bienestar en materia laboral, el 

Ministro del Trabajo. Este órgano estará constituido por un Jefe de Inspección, un 

Asistente de Inspección del Trabajo, asi como un cierto número de Inspectores 

Regionales. Para cumplir con sus fines podrá ingresar a cualquier centro de trabajo en 

cualquier tiempo, además de vigilar la rutlna de trabajo y los arreglos en cuanto a su 

materia competen, es decir, supervisar la maquinaria, documentos relativos a estas 

materias, instalaciones, seguridad e higiene y por último bienestar de los trabajadores 

172 lbidem. p. 242. 
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en el trabajo. Puede tambi6n hacer uso de lai fuerza pública en caiso de que se le 

interf"..,.. en sus activklades. 

Por último veremos qua esta orgmniuno podrá designar delegados y comités 

oficiales die seguridad en las empresas de más de 25 trabajadores, asf como 

encargarse del Instituto de Seguridad e Higiene. 

- Comtté de Trabajo y Asuntos Internos. El que se encargara de revisar las 

funciones de los comités de seguridad e higiene, •sf como del Instituto de la misma 

materi•. 

E. M6xico. 

En nuestro P•is existen autoridades lat>o.-.Mla muy divers•a y especializ8das. 

ya que pueden abarcar deade la protección del s•lario mfnimo hast• la solución de 

controversias de contratos colectivos de trabajo. 

Las autoridades .. encuentran enmarcadas en el articulo 523 de la Ley 

Federal del Trabajo, en donde se enuncia que: "la aplicación de las nonnas de trabajo 

compete, en aua ~·• jurisdk:dones: 

l. A la Secretaria del Trabajo y Previsión Social; 

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

111. A las autoridades de ras Entidades Federativas y a sus 

Direc:ciones o Departamentos de Trab•jo; 

IV. A la Procur8d&Mia de Ja Defensa del Trabajo; 

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

VI. A Ja Inspección del Trabajo; 

VII. A la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; 

VIII. A la Comis16n Nacional para la Panicipación de los Trabajadores en 

las Utilidades de las Empresas; 

IX. A las .Juntas Federales y Locales de Conciliación; 



X. A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; 

XI. A las Juntas Loe.les de Concili•ción y Arbitraje; y 

XII. Al Jurado de Respons•bilidmdes."173 

Como hemos observado la fracción primera del anterior articulo se.,ala que la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social es una autoridad que aplicará las nonnas de 

trabajo. Es a través de esta que al Poder Ejecutivo intervendnll en los conflictos 

laborales y ejercerá la política social para protección de los derechos da los 

trabajadores y patrones. Es por esto. que presentaremos un breve comentario acerca 

de su creación, así como d9 sus funciones 

Alberto Trueba Urt:>ina dice que gracias a Ja necesidad de intervenir en los 

conflictos laborales, asi como para vigilar en el orden administrativo que loa obreros 

no fueran victimas de violaciones a sus derechos, se originó, con Madero en el poder, 

la expedicion de una ley de 13 de diciembre da 1911 que crea El Oepanamento del 

Trabajo, como órgano de la St1CT&taria de Fomento de esa época. Madero 

preocupado por contrarrestar la dictadura porfirista reglamentó las labores fabriles de 

mujeres y menores, además de estimular la agrupación obrera, lo que trajo consigo la 

fundación de la Casa del Obrero Mundial. 17
" 

Después, los hllados y tejidos organízados sindicalmente tratan con los 

industriales y fonnulan una tarifa de salarios y reglamentos de trabajo. Jo cual, no 

se hubiere logrado si no hubiese intervenido la Oficina del Trabajo; esto se dio en 

1912. 

Con la Constitución de 1917, el antiguo Departamento del Trabajo pasó a 

formar parte de Ja Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, por virtud de la primera 

173 Ley Federal Del Trabajo. Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 
Oecimosegunda edición. 1996. 
17"' TRUEBA URSINA, Alberto. Noeyo Derecho Administrativo del Trabajo T.I. 
Segunda edición. Porrüa. S.A. Mexico. 1979. p. 581. 



Ley de Secretarías y Departamento de Estado que promulgó el 25 de ck:iembre de 

1917 Venustiano Carranza. 

Con la Ley Federal def Trabajo de 't931 y •I Pf'OQr&So de .. s ,.ladones 

laborales, aunados al desenvolvimiento del sindiealismo obrero, propiciaron la 

autonomfa administrativa del Departamento del Trabal;o mediante reform. del 30 de 

noviembre de 1932. pero no fue hasta el 31 de diciembre de 1940 que .. crea la 

Secretaría del Trabajo y Prerisión Social en le Ley de Secretarias y Departamentos de 

Estado. 

Las atribuciones de la Seaetaria son, según al articulo "º de I• Ley OrgMica 

de la Administración PUl>fiea Federal, en cuanto a la resolución de conflictos laborales 

les siguientes: 

-Vigiler la observancia y atpticación de las disposiciones rel81ivas contenktas en el 

articulo 123, los contenidos en ta Constitución Polftica, la Ley Fede,..I del Trwbajo y 

en sus .-.gtamentos. 

- Intervenir en los contratos de trabajo de tos nacionales que vaya • pre9tar sus 

aervfcios en el extranjero. tntervenir en los asuntos relacionados con el seguro social 

en loa t6rmlno• de la Ley. 

- Resolver, tramitar y rwgiatrar la constitución, disolución o Uquid.aón de las 

sociedades cooperativas.175 

También dentro de su Reglamento Interior, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social tiene facultades muy interesantes en cuanto a solución de conflictos, 

tal es el caso donde establece que es un órgano administrativo que depende del 

Poder Ejecutivo Federal encargado, a través de su Coordinación General de 

115 Ley Orgánica de Ja Administración Pública Federal. Sistema Integral de 
Información y Documentación (S.1.1.D.). Comité de Biblioteca e Informática. Cámara de 
Diputados. México. 1996. 
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Funcionarios Conciliadores, de intervenir concili•loriamente en los conflictos 

colectivos. en los casos en que se reclame la violación da los contratos ley. en los 

convenios que celebren las partes corno resultado de la conciliación, preparar y 

atender las convenciones obrero patronales para concertación y revisión de los 

contratos ley en las ramas de la industria que est•n dentro de la competencia de las 

autoridades federales, intervenir en el funcionamiento de las comisiones mixtas de 

fábrica o Industria que se establezcan en los contratos ley, y por último, conocer y 

tramitar las oposiciones que presenten los patrones o trabajadores en los contratos 

ley (Anículo 10 bis). 176 

Corresponde también a la Secretaria del Trabajo, a través de la Dirección de 

Asuntos Juridicos, la instauración del procedimiento administrativo para el 

cumplimiento de las normas de trabajo, de previsión social y las contractuales: asi 

como las de los tratados y convenios Internacionales en materia laboral, ratificados 

por México, además de que cuando se presente una violación aplicara las sanciones 

correspondientes. 

Con respecto a la Secretarla del Trabajo sólo nos falta agregar que 6sta es un 

órgano semladmlnistrativo-judlcial de solución de conflictos colectivos de trabajo, ya 

que as administrativo, porque depende del ejecutivo, y es judicial porque ésta sigue 

un procedimiento para la conciliación teniendo el poder de actuar por medio de la 

coerción para hacer valer sus resoluciones. 

La Secretarla de Hacienda y Crédito Público resolverá controversias 

relacionadas con el monto del pago de la participación de utilidades de los 

trabajadores en las empresas, ya que ante ésta tramitarán sus objeciones al respecto, 

y esta misma resolverá de manera administrativa e inapelable. 

176 Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sistema 
Integral de Información y Documentación (S.1.1.0.). Comité de Biblioteca e Informática. 
Cámara de Diputados. M8xico. 1996. 



Otra autoridad, pero de cmnicter administrativo de solución de confklos es la 

Procuradurfa Federal de la Defensa del Trabajo. misma que se encuentra regul~a 

Por la Ley Federal del Trabajo en sus articulo& 523 y 530 al 536 en donde expone de 

manera breve que las facultades de esta Procuraduria ser*n las de representar o 

asesorar • los trabajadores y a sus sindic.-tos, interponer Jos recursos ordinarios y 

extraordinarios procedentes para la defensa de los anteriores y proponer a las partes 

interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos en materia laboral. 

En su reglamento. a la Procuraduria se le establecen, aparte de las ya 

mencionadas, las funciones tales como la de resolver Jas consult.-s concretas que 

sobre asuntos de trabajo formulen los trabajadores o sindicatos, a:temás de 

inforrnar1es de los conflictos en que intervenga; asesorar a los menores trabajadores 

cuando lo soliciten las juntas e intervenir ant• los trabajadores actorws en un juicio a 

efecto de .ctararfes las consecuencia• legales de la falt9 de promoción en el mismo 

ade~s de darte asesoria legal. 

La Procuraduria está integrada por un Procurador General, un Secretario 

General, Procuradores Auxiliares, peritos y el personal necesario según el 

presupuesto, a su vez la Procuradurfa ••tará dividida en Área Técnic.- y Are• 
Administrativa, la primera se compone de l•s Secciones de Conciliación, Contenciosa 

y de Peritos, asf como I• Meaa de Amperos, mientras que la segunda se constituye de 

las de Archivo, Control de Personal y el Centro de Documentación y Consulta. Es 

necesario hacer notar que los Procuradores Auxiliares tendrán un Jefe de Sección, 

uno de la Sección de Concihación y otro de la Sección Contenciosa. 

El Procurador Auxiliar, quien va a ser Jefe de la Sección de Conciliación, el 

cual, deberá intervenir por la vfa conciliatoria a solicitud de los trabajadores o 

sindicatos. en la solución de sus conflictos. Por otro lado, el Procurador Awdliar Jefe 

de la Sección Contenciosa se encargará de distribuir entre los Procuradores Auxiliares 

adscritos a su sección, los asuntos que le sea turnados por el Procurador Auxiliar de 

Conciliación o aquellos en fas que debe intervenir la Procuraduria. tal es el caso de la 

asesoria de los menores trabajadores, apercibir a los trabajadores de las 
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consecuencias legales de la Inactividad procesal y la obligación de Intervenir en la 

Junta en caso de muerte del trabajador, mientras que la M9sa de amparo se 

encarg•rdi de la fonnulación y presenlac:ión en tiempo y forma el juicio de garantias 

cuando sea necesario.177 

Ahora pasemos a las autoridades jurisdiccionales que se encargan de la 

solución de disputas laborales, unas de estas son las Juntas Federales de 

Conciliación, las cuales, deben de actuar como instancia conciliatoria potestativa pera 

los trabajadoras y patrones, además de actuar como Juntas de Conciliación y Arbitraje 

cuando se trate de procurar un arreglo conciliatorio de los conflictos de trabajo; recibir 

pruebas de los trabajadores y patrones que juzguen convenientes: recibir las 

demandas que le sean presentadas; conocer y resolver conflictos que tengan por 

objeto el cobro de prestaciones cuyo monto no exceda del importe de tres meses de 

salario. 

Por otro lado existen las Juntas Locales de Conciliación que ser.lln instaladas 

en Municipios o zonas económicas que designe el Gobernador y que tendrán las 

mismas atribuciones que las Federales, excepto que no podrán funcionar estas 

cuando en el mismo lugar existan Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Además de las Juntas de Conciliación, existen las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, ambas de carácter jurisdtccional y ambas también con una división federal y 

local. 

Las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje tendrán el conocimiento y 

Resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones 

o entre los primeros o entre los segundos, derivados de las relaciones de trabajo o de 

hechos intimamente relacionados con ello. Lo interesante de estas Juntas es que 

estarán integradas por un Representante del Gobierno, un representante de los 

trabajadores y otro de los patrones, por lo tanto se da la posibilidad de que se 

177 ldem. 



defiendan los derechos laborales por personas que saben de los asuntos, pero 

desgraciadamente por la corrupei6n y et burocratismo no se tienen grandes resultados 

al respecto. 

Las Juntas Federales funcionaran en Pleno o en Juntaa Especi•tea. Las 

Especiale• serán fijadas por la S8Cl'etalri• del Trabajo, cuando lo requieran las 

necesidades del trabajo y el capital, fijándoles el lugar de su residencia y su 

competencia territorial. Las antes mencionadas les corrasponde el conocimiento y 

resolución de conflictos de trabajo de todas las ramas de la industria y actividades 

representadas en ellas, con excepción de los conflictos colectivos, según sus 

intereses o cuando dichas Juntas estén establecidas dentro de la capital de la 

República; actuar como Junta da Conciliación y Arbitrwje para conocer y resolver los 

conflictos que teng11n por objeto .. cobro de prestaciones cuyo monto no exceda del 

importe de tres meses de salario, conftictos, que .. susciten en al lugar en que se 

encuentren ·Instaladas; practicar la investigación y dictar las resoluciones de asuntos 

que patrocine la Procuradurla de Defensa del Trabajo y conocer de los recursos de 

revisión interpuestos en contra de las resoluciones del Presidente en ejecución de 

laudos. 

En otro aspecto, el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene como 

facultades en cuanto al tema la de conocer y resolver los conflictos de U.bajo cuando 

afecten a la totalidad de las ramas de la industria y de las actividades representadas 

en la Junta y conocer de los recursos de revisión interpuestos en contra de las 

resoluciones del Presidente de la Junta. 

Ahora bien, sólo falta mencionar que el último órgano jurisdiccional, las Juntas 

Locales de Conciliación y Arbitraje, siguen las mismas reglas que las federales, pero 

con las excepciones de que éstas funcionarán en cada una de las Entidades 

Federativas y que conocerán y resolverán los conflictos de trabajo que no sean de 

competencia de las federales. 
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p_.. concluir mencionaremos que todos 6stos órganos de solución d9 

conflictos son Insuficientes y poco eficaces paf'8 el cumplimiento de aus objetivos, ya 

que la corrupción y la burocracia han dado al traste con eatais instituciones que se 

cre•ron con el fin de protección y que defienden todo, excepto tos d9rechos del 

trabajador. 178 

178 Ley Federal del Trabajo. Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Oeclmosagunda 
edición. México. 1996. 
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CAPITULO V PROPUESTA DE IMPLANTAR LA COMPETENCIA DE LAS 

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS MEXICANAS EN -TElllllA ~. 

En la larga historia de la humanidad. se observa una gran lucha $08tenk1a por 

el reconocimiento efectivo del ejercick> de aquellas libertades que hoy se consideran 

bésicas e intangibles en las sociedades democr6ticas. y cuya obtención de las mismas 

ha sido pausada y paulatina en el transcurso de su existencia. 

La libertad de trabajo es un derecho humano del que goza cualquier hombre, 

sin distiná6n de raza. sexo. religión, afiliación palltlca o edad. Sin embargo, se debe de 

buscar la protecclón efectiva del mismo y procurar la salvaguarda de las pAHTOgativaa 

de los trabajadores y todo lo que éstas conUevan. 

Es en este capttuk> donde observaremos el par qu6 de la propuesta de otorgar 

competencia en materia laboral a las Comisiones de Derechos Humanos en todo 

nuestro pals. 

A) Con•--· 

COnsklerando que a lo larga de ta hlstoria de la humanidad, el hombre ha 

luchado para c::onseguir el rec:onoclmtento de todos los derechots que le son inherentes 

y por ta búsqueda de su salvaguarda, ha dado lugar a la creadón de instituciones y 

figuras Jurldlca& que tienen los mismos objetivos. dirigidos a la protección de todas 

estas pntfTOgatiV-. 

La historia ha demostrado que el hombre es enaltecido por el trabajo que 

desarrolla dla con dla. pero este derecho es violado constantemente. Alfredo Sénchez 

Alvarado dice sobre los derechos humanos y laborales que: ·son doa grandes anhelos 

que con frecuencia se pretenden hacer valer y que sin lugar a dudas se transgreden y 
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se violan sistemáticamente. esto llftimo hasta con beneptácfto de gobernantes y 

algunos gobemados•. 'n 

es muy probable observar que en muchas ocasiones k>s derechos humanos y 

laborales son convergentes entre si; partimos de Ja base de que el trabajador conio ser 

humano es el centro de imputación de todas las instituciones Jurfdlcas. pero a pesar de 

ello y por conveniencia de los gobernantes en turno. tratan de separar los derechos 

laborakts de los humanos, pretextando una sene de sutnezas que carecen de 

substancia en lo més elemental, como por ejemplo que el trabajador esrá en Igualdad 

de circunstancias con sus patrones. asl corno la• posturas de que los sindicatos de 

trabajadoms tienen más fuerza que la empresa misma. 

En congruencia con lo que antecede. el ser humano que trabaja tiene aJ igual 

que los suyos el derecho a vivir en condiciones dignas. a su bienestar y a que se le 

posiblUten los medios para que alcance su destino.,. 

El derecho del trabajo es consagrado en múltiples documentos. et 

reconocimiento a esle derecho es Indiscutible, pero nadie desconoce que la realidad 

se empetla en negarse • muchas personas y, con eflo, sumir a mmones de seres en 

una situación lnjusla, totalmente contrapuesta a c:ualquler buen propósito consignado 

en las legislaciones nacionales o en tos acuerdos intemacionale-;, De cara al fin del 

rnilenJo gozando de un desarrollo cientmco y tecnoJóglco. fuera de roda imaginación 

hasta hace algunos decenios, Ja humanidad enterca debe interrogarse por su futuro, en 

&f cual aparece como un reto prioritario la conciliación entre ese avance y el respeto a 

la dignidad de las personas que habitan el planeta, cuyos recursos deben de estar a su 

servicio. Sin embargo. hoy en dJa, fas perspectivas resultan sombrlas en el contexto 

nacional, cuya caracterfstlca principal se encuentra en el plano bipolar entre capital y el 

,,. SANCHEZ ALVARADO. Alfredo. tos Oerecnos def Trabalo y los pemchos 
!:W.o::1aru2s.. Presente y Perspectivas del Derecho del Trabajo. Universidad Nacional 
Aul6noma de México. 1991. p. 181. 
'
80 fdem. 
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trabajo para dar paso a una solapaci6n por parte de las autoridades en la vtolad6n de 

estos derechos. 

La violación se genera tanto en la legislación. como en las pnk:tfcas laborales 

que envuelven distintas instituciones del derecho laboral; tanto en el plano individual, 

como en el colectivo, incluyendo la estructura y funcionamiento de las instituciones de 

justicia laboral y seguridad social. particutarmente en el campo de las jurisdtcciones. 

El único medio para ldenttlicmr las vtolaciones al derecho laboral, es constatar 

las pr6cticas cotidianas del mundo del trabajo, ya que la mayor parte de los tratadistas 

de esta rama hacen abstracción de la aplicación cotidiana en que _. desarrolla este 

derecho. además de que exJste un interés común entre gobierno, empresarios y 

Uderes del sindicalismo oficial de ocultar la realidad, con el fin de impedir c:ambic:m que 

puedan afectar sus propios Intereses. 

La Integración y falta de autonomla de los tribunales de trabajo, constituyen una 

fuente de arbftrarledad constante al aplicar las normas laborales. Las Juntas de 

Conciliación y Art>ttraje se cxxnponen de tres repnnentantes, uno de los ~. 

otro del patrón y el tercero con el papel de supuesto •rbttro que representa al Eat.ado. 

La participación Igualitaria del factor capital y trabajo Podr1a dar la Impresión de tribunal 

de concertación: ain embargo, en ta pnk:tica. la voluntad Impuesta es la corrupción, el 

dinero y el pader del amiguismo. Influencia y el favoritismo por el más poderoso. 

El anterior can\cter tripartito no sólo ha convertido a los órganos de justicia en 

aut6nticos trfbunaJes de consigna, sino que ha provocado una excesiva lentitud en el 

proceso que retrasa la emisión de resoluciones en perjuicio de la víctima en conflicto. 

No obstante lo anterior y aunado a la Impasibilidad de los trabajadores, el Juk:io de 

amparo en materia laboral esUll fuera de su alcance, económicamente hablando. 

puesto que es de costos muy elevados que ningún asalariado podrfa pagar con 

facllldad, dejando toda posiblHdad de defensa ante cualquier injusticia o acto de 

corrupción. 



Considerando lo anterior no encontramos raz6n para que ... comisiones que 

protegen los dere<:hoa humanos. la Nacional y '8s de los Estados, no •Uendan quejas 

sobre derechos de tos trabajadorwe. SUceden lnftnid8d de situllc:iones al respecto, ta'8s 

casos son por ejemplo cuando la autoridad administrativa reapakla al patrón en un 

despido Injustificado. ya sea Individual o coaectivo de trabajadores, d$ndolos a éstos 

en la calle y sin sustento famillar. además de que deja sin posibilidad de acudir a un 

abogado que le tramite o les tramite un juicio de amparo en contra de dicha resolucl6n. 

Al respecto, Jos6 Dévalos menciona otro. ejemplos, tales como: cuando el 

empresario acude a la estrategia de apoyarse en policfas para que secuestren a los 

trabajadores para despedlrtoa del empleo con la supuesta cmusal de faltas 

injustificadas al trabajo. Otro es cuando, sin Juicio previo. el tribunal del trabajo aprueba 

un acuerdo de Uquldadón del tTaba}ador, convenio en el cual se hace caso omiso de la 

indemnización y de otras prestaciones laborales; o cuando arbitrariamente. 

autoridades administrativas ponen obstáculos para negar a los trabajadores el registro 

de sus sindicatos, y de esta manera les evitan el -tablecimiento y por tanto el goce de 

un contrato colectivo; y por último, menciona el caso de autoridades administrativas 

que con artificios o violencia les impiden a los traba}adores su movimiento de huelga, o 

Interfieren para que ésta sea illcita. ,., 

Siguiendo a José Dévalos. todo lo anterior constituye a nuestro criterio, una 

violación de los derechos humanos de los trabajadores. Como ya hemos mencionado, 

éstos ante la presencia del dafto que sufren puede ser que no acudan a las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje, ya sea por ignorancia o por falta de recursos económicos. 

Considerando los anteriores ejemplos, podemos suponer que también al 

suceder este tipo de circunstancias, los trabajadores al verse privados de su libertad o 

su Imposibilidad de defenderse requiera de una ayuda expedita para resolver o evitar 

que el perjuicio que estlln sufriendo se extienda de tal manera que ya sea demasiado 

tarde. Es por esto que José Dévalos menciona en su articulo que: •Necesitan los 

,., DAVALOS, José. ·oerechos Laborales y Derechos Humanos·. El Uolyersal. Primera 
Sección. 23 de marzo de 1996. México. p. 6. 
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trabajadores que la mano protectora de los derechos humanos ilCUda de inmediato al 

rescate de esos derechos fundamentales. y que lo haga sin r~ y sin 

entretenimientos burocr3ticos•. 1• 2 

Hemos visto en el capitulo anterk>r que Ja comisión Nacional de Derechos 

Hu manos tiene por objeto. entre otras mctivk:lades. el conocimiento de lal h4lc:hoS de la 

presunta violación y. que cuando tos interesados estén privados de su libertad o se 

desconozca su paradero. Jos mismoa pueden ser denunciados pot" parientes o vecinos. 

incluyendo a menores de edad. ~ Dávak>a apegado a lo anterior fn90Ciona que loa 

trabajadores pueden acogerse a esta disposición cuando sufran de la privación Ilegal 

de la libertad. cuyos hechos podrfan ser denuna.ctos por sus compafteros 

trabajadores o miembros del sindicato. 

Por otro lado, la ley de ta referN:S. ComiaiOn sel\ala q&M la queja de ta presunta 

violación de Jos derec:::hoa humanos. podr-6 ser presentada por CU81quier medio de 

comunicación electrónico o podr6n presentart. oralmente. En este caso pademos 

apuntar que debido al gran avance tecnológico que se ha dado últimamente en el 

émbtto de ... computadoras y loe medios de comunfcadón, asl corno en Jos 

programas y paquetes para el desarrollo y aprendiz.mje de los indtvfduos. se piensa en 

un proyecto de recepción de quejas vla Internet. asf como de prc:xnodonea y atención 

Inmediata de la comisión ante circunstancias adversas para los trabajadores. 

En primer lugar dotar a las oficinas de laa Comisiones de Oerachos Humanos 

de equipo de cómputo con capacidad y espedflcaciones necesarias para sostener la 

pac¡¡ueterfa relativa al COJTeO electrónico e Internet. aal conio la paquetería y equipo 

multimedia. Crear una péglna de Internet y registrarla ante los sistemas de búsqueda. 

ya sea Yahoo. Altavlsta, Lycos. Magel/an, Sección A"1arilla. Yel/ow Pagas. etcétera. a 

fin de que sea localizada con facitidad par los quejoaos o denunciantes. DespU«ts tener 

conexiones con los centros jurídicos Importantes o páginas de intemet més 

consultadas, tales como el Instituto de Investigaciones Jurfdicas, Cámara de 

illZ ldem. 
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Diputados. Secretarlas de Estado, estaciones de radio y televisión pera que el usuario 

al tener contacto con estas entidades pueda acceder en ese rnon'9nto con las 

Comisiones.,.., Realizar una campana en donde se dé I• publicidad debida a la página 

de las Comisiones. la cual. explique que no es nec:es.rio tener una computadora para 

tener acceso a la p4tglna de Internet de las Comisiones, ya que en lugares especificas 

y estrat6gicos como delegaciones poUticas, tribunales, centros de readaptación social, 

secretarlas de estado, eto&tera, se colocarlan equipos de cómputo con personas 

capacitadas para la recepción de quejas y que 6ste de manera interactiva conectará al 

agraviado o al denunciante a la P41gina de dichos organismos, a fln de que formulen 

una violación a sus derechos o denuncien una queja de la violación de los derechos de 

otra persona y esta se envíe por correo electrónico, pero que deba ser ratificada a tos 

tres dlas. 

En trattmdose de un asunto mU serio, el quejoso o el personal de la Comisión 

podria conectarse a la p~lna principal de asesorla jurfdlca para que por medio de una 

teleconferencia el agraviado o denunciante reciba por la Comisión asesoria jurfdica de 

manera gratuita. De todos modos las personas que sufran de una violación a sus 

derechos y gocen de un equipo de cómputo en su hogar. centro de trabajo o centro de 

educación podr6n tener acceso a la asesorfa jurfdica que proporcJonarian via linea tos 
órganos protectores de las prerrogativas humanas. Ahora bien. si se dotara de micro 

cámaras a los equipos se podrfa gozar de una teleconferencia, en donde se pueda 

observar a la persona que se encuentra del otro lado del equipo y estar conversando 

con ella a través de un micrófono y un par de bocinas especiales. además de tener la 

ventaja de que esto serla a precios realmente bajos. 

Pasando a otro punto, hemos visto que la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos no tiene facultades para intervenir en cuestiones de trabajo. caracterfstJca 

que le siguen los demás organismos estatales de protecci6n de derechos humanos. 

puesto que cuando fueron creados se agregó en el articulo constitucional que estos 

t•s FUL TON, Jennifer and Nat Gert.rer. Netsc.aoe Nayfgatgr s In 1 Que. Unlted States of 
America. 1996. p. 58. 



organismos no serfan competentes b"atilndose de -unso. electorWes. ~ y 

jurisdlccionales. 

En la actualidad vefTIOS la Intervención de la C<>mlsi6n en asuntoe ~. tal 

fue el caso de los ex~traba}adores de Umpla del Estado de Tabasco. donde la Comisl6n 

Interviene ante las autoridades laborales y pena~s p.a que sean cumplirnent..saa las 

demandas de estom trabajadoras. ya que algunos fueron secuestrados y .. mayori• de 

ellos ,,_,,., destlt1*1os de su trabajo sin justllic:8cl6n mlguna, pero oomo todoe 

sabemos este tipo de situaciones suceden de manera esporédlca y siempre con un 

fonnallsmo superftcial por delante. 1 
.. 

Tambtén es evidente que en tos asuntos jurisdiccionales se den asuntos 

laborates. aht es cuando lo& tribunales de trabajo conocen en juicio de un confticto de 

trabajo. y tambi6n es aht donde los tribunales escuct.n a '8• partee y dk:tan sus 

laudos confonne a derecho. apegados a constancias y actuaciones del expediente. y lo 

mismo sucede en los tribuna.._ de amparo. En el laudo o la sentencia k>s tribunales 

dicen y deciden el derechO. El principio constitucional de seguridad juridica deja 

respaldada 6sta, es decir, la autoridad Jurtsdk:cion81 pone todos los ..-.dios posibles 

para que se n1spete. nad• la podré deShac:er y el condenado s'8mpre deberé acatar y 

cumplir el laudo o sentencia. ,_ 

Ahora bienw si bien es cierto que se propone que las c:omislones de derechos 

humanos conozcan de asuntos laborates. tamb'6n lo es que éstas no pubden conocer 

da todo Upo de asuntos de esta materia. A mayor abundamiento, expondremos las 

caracterlsticas procesales a las cuales deberian ajustarso la. quejas relativas a la 

materia 1aboral para su debida resolución (cfr. Ley de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos y Reglamento). 

,.,. Periódico Crónica. Miércoles 22 de enero de 1997. Este fue consu1tado vta Internet 
en la siguiente dirección: http://www.cronica.com.mxlcronlca • 
,as OAVALOS, José. De-rechgs Jaborale3 y Demchgs Hymanps. Op. cit. p. 6. 
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Las Comisiones de Dentchos Humanos tendrán las siguientes abibuciones: 

l. Conocer e Investigar a petidOn de parte. o de oficm. presuntas violadones de 

derechos ..,_._ en loa slgulen-. casoa: 
a). Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal. estatal o 

municipal según sea su competencia; 

b). Cuando los particulares o algún ob'o agente sociml cometan ilfcitos con la tolerancia 

o anuencia de algún servfdor público o autoridad. o bien cuando estos últJmos se 

nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente tes correspondan 

en relación de dichos Uf citos. partlculannente en trat*ndose de conductas que afecten 

la Integridad fisica de las personas: 

11. Fonnular recomendaciones públicas autónomas. no vinculatorias y denuncias y 

quejas ante las autoridades respectivas. en los t~nninos establecido& por el artículo 

102. apartado B, de la Constitución; 

111. Conocer y decidir en última instancia las Inconformidades que se presenten 

respecto de las recomendaciones y acuerdos de tos organismos de derechos laborales 

de las Entidades FederaUvas (s65o la Comisión Nacional); 

IV. Conocer y decidir en última Instancia las lnconfonnidades por omisiones en que 

lncunan los organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción anterior. y 

por Insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte de las 

autolidades locales (Comisión Nacional); 

V. Procurar la concillaci6n entre Jos quejosos y las autoridades senaladas como 

responsables. asl como la Inmediata solución del conflicto planteado, cuando la 

naturaleza del caso lo permita; 

VI. Proponer a las distintas autoridades del pafs, que en el excJusfvo ámbito de su 

competencia, promuevan los cambios o modificaciones de disposiciones legislativas y 

reglamentarlas, asl como de prácticas administrativas, que a juicio de las Comisiones 

redunden en una mejor protección de los derechos laborales (cfr. Ley de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y Reglamento). 

Las Comisiones solo podrán admitir o conocer quejas o inconformidades contra 

actos u omisiones de autoridades del trabajo, salvo las de carácter federal, cuando 
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dichos actos u omisiones tengan carácter de administrativo, y no jurisdiccionales de 

fondo. 

Ahora bien, cualquier persona fisica podrá denunciar presuntas violaciones a 

los derechos laborales y acudir ente las oficinas de las Comisiones para presentar, ya 

sea directamente o por medio de un representante, quejas contra dichas violaciones. 

Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su 

paradero, los hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinos de los afectados, 

inclusive por menores de edad trabajadores, por si o por medio de sus representantes 

legales. Las organizaciones de trabajadores legalmente constituidas podrán acudir 

ante las Comisiones para denunciar las violaciones de derechos laborales respecto de 

personas que, por sus condiciones ffslcas, mentales, económicas y culturales, no 

tengan la capacidad efectiva de presentar una queja de manera directa. 

Las Comisiones serán Estatales y una Nacional; las primeras, tendrán 

competencia, dentro del area geogrtlfica correspondiente a la Entidad Federativa que 

pertenezcan, para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los 

Derechos Laborales cuando éstas fueren Imputadas a autoridades y servidores 

públicos de carácter local o estatal; mientras que la segunda tendrá competencia en 

todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas 

violaciones a los Derechos Laborales cuando éstas fueren Imputadas a autoridades y 

servidores públicos de carácter federal, ambos tipos con la excepción de los del Poder 

Judicial de la Federación. 

Cuando las Comisiones reciban una queja por presuntas violaciones a los 

derechos laborales, cometidas por una autoridad o servidor público del Poder Judicial 

Estatal o de la Federación respectivamente, acusará recibo de la misma al quejoso, 

pero no admitirá la instancia, debiendo enviar de inmediato el escrito de queja a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las Comisiones deberán notificar al quejoso 

acerca de la remisión de su queja, a efecto de que este pueda darte el seguimiento 
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necesario que COf'Tespanda. Si en una queja estuvieren Involucrados servldon!s 

públicos o autoridades loca'9s o tedenl•s. como miembros del Poder .Judicial de la 

Federación, las Comisk>nes Estatales harán el desglose correspondiente y turTl8f'Wl to 
relativo, según sea el caso, a la Comisión Nacional y a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. A la vez, radicarán el expediente y admitirán la Instancia por lo que se 

refiere a la autoridad o servidor público de carécter administrativo. 

Cuando en un mismo hecho o circunstancia estuvieren invotucrados tanto 

autoridades o servidores públicos de la Federación como de las Entidades Federativas 

o Municipios, la competencia se surtirá a favor de ta Comisión Nacional y ésta enviara 

a la respectiva Comisión Estatal una notificación sobre la admisión de la instancia de la 

queja de mérito, con el objeto de que esta última no radique la misma queja en su 

aspecto local o municipal. 

Cuando la Comi•i6n Nacional reciba un escrito de queja que resulte de la 

competencia de aJguna Comisión Estatal. enviará al quejoso el correspondiente acuse 

de recibo y, sin admitir la Instancia. la turnará. notificando de ello al quejoso a fin de 

que éste dé a su queja el seguimiento necesario. En caso contrario a lo anterior se 

seguirá el mismo procedlm~nto por las Comisiones Estatales hacia la Nacional. 

Los procedimientos que se sigan ante las Comisiones deberán ser breves y 

sencillos. Para esto se evitarán formalismos, excepto los ordenados por sus leyes 

respectivas; se procurará. en lo posible. la comunicaciOn inmediata con los quejosos y 

con las autoridades, sea esta personal, telefónica o por cualquier otro medio, a efecto 

de allegarse los elementos suficientes para determinar su competencia y proceder en 

consecuencia. Asimismo, durante la tramitación de los expedientes de queja, se 

buscará que a la brevedad posible se realice la Investigación a que haya lugar. 

evitando actuaciones no Indispensables. 

Todas la actuaciones de las Comisiones deberán ser gratuitas. Esto debe ser 

Informado explfcitamente a quienes recurran a ellas. Cuando para el trámite de las 
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quejas de los Interesados decidan contar con la asistencia de un abogado o 

representante profesk>nal. se les deberé hacer ta lndicaci6n de que ello no es 

tndispensable y se les recon:::taré la gratuk:lad de k>s servk::ios que las Comisiones 

tienen la obligación de proporcionar. 

Las investigaciones qua realice el personal de los 0rgml05 de protección de los 

DeJ"echos Humanos. los trámites de procedimiento que se lleven a cabo en cada 

expediente de queja. asl corno la documentación recibida por '8 autoridad y los 

quejosos. se verificarán dentro de la más absoluta reserva. Lo anterior. sin perjuicio de 

las consideraciones que en casos concretos se puedan formular a través de las 

recomendaciones. las declaraciones y los Informes anuales y especiakJs. 

Los servidores públicos que laboren en tas Comlak>nes no estarán obligados a 

rendir testimonio cuando dicha prueba haya sk:lo ofrecida en procesos civiles, pena'9s, 

administrativos o laborales y el testimonio se encuentre relacionado con su 

intervenc16n en el tratamiento de las quejas radlcadaa en los anteriores órganos. 

Las Comisiones contaran con un órgano oficial de difusión, cuya periodicidad 

sera mensual y en las cuales se publicarén las recomendaciones o sus afntesis. 

documentos de no responsabilidad, Informes especiales y materiales varios que 

merezcan darse a conocer mediante dichas publicaciones. 

La queja sólo podré: presentarse dentro del plazo de un al"to, a partir de que se 

hubiera Iniciado la ejecución de los hechos que se estimen vlolatorioS, o que el quejoso 

hubiese tenido conocimiento de los mis.,.... En casos excepcionales, y traténdose de 

Infracciones graves a los derechos laborafes, las Comisiones podrén ampliar el plazo 

mediante una resolución razonada. No contará plazo alguno cuando se trate de 

hechos que por su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa humanidad 

{cfr. Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reglamento). 
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Toda queja que se dirija a las Comi•k:mes deberán presentarse rnedlmnte 

escrito con la firma o huella digital del Interesado. Dicho escrito deberá contener el 

nombre. los apellidos. el domicilio y. en su caso. un número tetefónico de la persona 

que presuntamente ha sido o esüi sMando afectada en sus derechos laborates y de la 

persona que presente la queja. Sólo en caaoa urgentes podrá admitirse una queja no 

escrita que se fo""ule por cualquier medio de comunicación electrónica. inclusive por 

teléfono. En esos supuestos únicamente se requerirá contar con los datos mfnimos de 

identificación a que alude el pérrafo anterior y se levantara acta circunstanciada por 

parte del funcionario de la comisión correspondiente que ta reciba. No se aceptarán 

quejas anónimas. por lo que deben de ser ratificadas a los tres dlas de presentadas. 

Se considerará anónima una queja que no esté finnada. no contenga huella digital o no 

cuente con los datos de Identificación del quejoso. Esta situación se hará saber por 

cualquier medio de comunicación. si ello es posible, al quejoso para que ratiflque la 

misma dentro de los tres dfas siguientes a su presentación, contados a partir del 

momento en que el quejoso reciba la comunicación de las Comisiones de que debe 

subsanar tal omisión. El t6nnino de los tres dias contará a partir del correspondiente 

acuse de recepción o del rnornento en que se tenga la certeza de que el quejoso 

recibió el requerimiento para ratificar la queja. SI este último no ratifica la queja. esta se 

tendr-á por no presentada y se enviará al archivo. Esto no impedirá que las comisiones 

lnvestJguen el caso de manera discrecional si es que lo consideran importante. y 

tampoco lo será para que el quejoso presente nuevamente una queja con los 

requisitos de identificación debidamente acreditados y se admita la Instancia 

correspondiente. La queja que carezca de domicilio, teléfono o cualquier dato 

suficiente para la localización del quejoso, sera enviada al archivo (cfr. Ley de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reglamento). 

Cuando un quejoso asr lo solicite, su nombre será mantenido en estricta 

reserva, pero las comisiones deberán evaluar los hechos y, discretamente determinar 

si de oficio inicia Investigación de la misma. En caso de recibirse dos o más quejas por 

los mismos actos u omisiones que se atribuyan a la misma autoridad o servidor 

público, se acordará su acumulación en un sólo expediente, misma acción que será 
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notificada a todos los queJ05os. Igualmente se procedera a la acumulación de quejas 

en los casos en que sea estrictamente necesaria para no dividir la investigación 

correspondiente. 

Las Comisiones podran radicar de oficio quejas por presuntas violaciones a los 

Derechos Laborales. Para ello seré indispensable que as( lo acuerde el Presidente de 

la Comisión por si o por propuesta de los Visitadores Generales. Las quejas radicadas 

de oficio seguirán. en lo conducente. el mismo procedimiento que las quejas radicadas 

a petición de Sos particulares. 

Laa Comisiones deberán poner a disposición de los reclamantes formularios 

que faciliten el lr6mite, y en todo caao orientará a loa comparecientes sobre el 

contenido de su queja o ntdamación. Las quejas tmnbi6n podr6n presen...._ 

oralmente, cuando los comparecientes no puedan escribir o sean menores de edad. 

Traténdose de personas que no hablen o entiendan CDn'l!tCtamente el idk>ma espmktl, 

se lea proporcionare\ gratuitamente un traductor. 

En todos k>s casos que se requierm, las ComiakJnea podr6n levantar acta 

circunstanciada de aua actuaciones (cfr. Ley de la Comis'°'1 Nacional de Derechos 

Humanos y Reglamento). 

En el supuesto de que los quejosos o denunciantes no puedan identlflcar a las 

autoridades o servidores públicos, cuyos actos u omisiones consideren haber afectado 

sus derechos laborales, la instancia será admitida, si procede, bajo la condición de que 

se logre dicha identiflcaci6n en fa Investigación posterior de los hechos. La 

Identificación de las autoridades o servidores públicos cuyos actos y omisiones 

considere el quejoso que hubieren afectado sus derechos laborales. se intentará 

realizar por las Comisiones durante el curso de la investigación de la queja, valiéndose 

de los medios a su alcance, con aquellos que las autoridades deberán poner a su 

disposición y con la participación que al quejoso le corresponda. 
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La fonnulación de quejas y denuncias. asi ·e.orno las resoluciones y 

recomendaciones que emitan las Comisk>nes. no afectarán el ejercido de otros 

derechos y nwdios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a 

las leyes, no suspenderán no interrumpinln sus plazos pntcfusivos. de prescripción y 

caducidad. Esta circunstancia deberá senalarse a loa Interesados en _, acuerdo de 

admisión de la instancia. 

Cuando la instancia sea inadmisible por ser manifiestamente improcedente o 

infundada. será rechazada de inmediato. Cuando no corresponda de manera 

ostensible a la competencia de las Comisiones. se deberá proporcionar orientación al 

reclamante. a fin de que acuda a la autoridad o servidor público a quien corresponda 

conocer o resolver el asunto. 

Una vez admitida la instancia, deberé ponerse en conocimiento de las 

autoridades aet\aladas como responsables, utilizando en casos de urgencia cualquier 

rnedk> de comunicación eaectrónica. En Ja misma comunicación se solicitará a dichas 

autoridades o servidores públicos que rindan un informe sobre k>s actos, omisiones o 

resoluciones que se Ses atribuyan en la queja, et cual deberán presentar dentro de un 

plazo rn6Jdmo de quince dfas naturales y por k>s medios que sean convenientes, de 

acuerdo con el caso. En las situaciones que a juicio de las Comisiones se consideren 

urgentes. dicho plazo podré ser reducido. 

Corresponderá exclusivamente al Presidente de las Comisiones o a Jos 

Visitadores Generales ra determinación de la urgencia de un asunto que amerite 

reducir el plazo máximo de quince dlas concedido a una autoridad para que rinda su 

informe. En el correspondiente oficio de solicitud de infonnación se razonará 

someramente los motivos de urgencia. En los casos de urgencia, independientemente 

del oficio de solicitud de información, el Presidente o los Visitadores Generales o 

Adjuntos y los funcionarios de las Visitadurlas deberán establecer de inmediato la 

comunicaci6n telefónica con la autoridad ser.alada como responsable o con su 

superior jerárquico (hecho por el cual deberán realizar acta circunstanciada y se 
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integrara al expediente respectivo). para conocer le gravedad del problema y. en su 

caso, solicitar las medidas necesarias para evitar a. ex>nsumaci6n ineparable de las 

violaciones denunciadas. En el oficio en que se solicite ta información. se deberil Incluir 

el apercibimiento de la responsabilidad en que incunen. adema de que tendrá el 

efecto de que en relación con el trámite de la queja se tengan por ciertos los hechos 

materia de la misma. salvo prueba en contrario. 

Toda la documentación que remita la autmidad judicial o administrativa. deberá 

estar certificada y debidamente foliada (cfr. Ley de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y Reglamento). 

La respuesta de la autoridad se podrá hac::mr del conocimiento del quejoso en 

aquellos casos en que extstfa una contradicdOn eviden~ en lo manifestado por el 

propio quejoso y la lnfonnac:iOn de la autondad; en que .. autoridad pida af quejoso se 

presente para resarcirle la presunta vk>lad6n y en que todos los de,,,.• en que a juicio 

del Visitador General o visitador adjunto - hmga nec::eaario que el quejoso conozca el 

contenido de la respuesta de la autoridad. 

En '°5 casos anteriores se concede ... al quejoso un plazo rn6xlmo de treinta 

días contados a partir del acuse de recibo. para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. De no hacerte en el plazo fijado. se ordena,.. el envio del expediente del 

archivo. siempre y cuando resutte evidente que la autoridad se ha conducido con 

verdad. 

En Jos casos en que el quejoso solide expresamente la reapertura del 

expediente o que reciba Información o documentación posterior al envio de un 

expediente al archivo, el visitador adjunto analizara el asunto en particular y presentará 

un acuerdo razonado al Visitador General para reabrir o negar la reapertura del 

expediente. En todo caso, la determinación correspondiente se hará del conocimiento 

del quejoso y de la autoridad se"alac:la como responsable, si a ésta se le pidferon 

Informes durante la investigación del expediente. 
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Las Comisionea no -tarAn obligadas a entregar ninguna de las constancias 

que obran en k>a exped'8ntes de quejm. - a solicitud del quetoso o de la autoridad. 

Tampoco to estar6n a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual se 

dirtgi6 una rec::ornendaci6n a algún particular. Sin embargo. los V1sltmdores Generales. 

pr9Vio acuerdo con el Presidente. podrán deterTninar discrecionalmente si se accede a 

i. solicitud respectiva. 

Desde el momento en que se admita la queja, el Presidente o Visitadores 

Genera&es o adjuntos y. en su caso. el personal técnico y profesional, se pondrén en 

contmcto lnmadillto con la •utoridmd sef\alada ~ responsable de la presunta 
vtot.ciOn d9 loa derechoe: laborales para intentar lograr una conciliación entre los 

intereses de las partes Involucradas, siempre dentro del respeto de los derec:hos da las 

partea, miamos que se conskSeren afeetados, con el objeto de lograr una solución 

lnmedillta al confticto. De lograrae esta, o el allanamiento del o de los responsables, 

los munk::ftados organismoe k> har.tln ooo•tar asl y ordenara el archivo del expediente, 

el cual podr6 reabrirse cuando tos quejosos o denunciantes expresen que no se ha 

cumplido con el compronVso en un plazo de noventa dlas. Para estos efectos, en el 

t6rmino de seten .. y doe hora• di~ un acuerdo conespondiente y, en su caso, 

proveeré las accione• y determinaciones conducentes. (cfr. Ley de ta Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y Reglamento). 

Si de la presentación de la queja no se deducen Jos elementos que pennitan la 

intervención de las Comisiones. éstas requerirén por escrtto al quejoso para que la 

aclant. SI despu6s de dos requerimientos el quejoso no contesta. se enviara la queja al 

archivo por falta de lnteres del propio quejoso. Ser~ de treinta dlas naturales el lapso 

que debenll mediar entre los dos requerimientos al quejoso para que adare la queja. 

dk:ho plazo contarll a partir de la fecha del acuse de recibo del primer requenmiento. SI 

el quejoso no contesta dentro del plazo senalado (plazo siguiente a la fecha del ac:use 

de recibo del segundo requerimiento). se enviara la queja sin m.As tramite al archtvo. 
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No se admitirán quejas notoriamente lmpnx:edentes o infune:l9dlas. esto es, 

aquellas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o Inexistencia de 

pretensión, lo cual se nobficará al qu.toso. En estos casos no se abrirá expediente. 

Tampoco se radicarán como quejas aquellos escritos que no vayan dirigidos a las 

Comisiones. en los que no se pida de manera expresa la lntervenoón de los 

mencionados organismos. 

Una vez que el esatto haya sido recibido. registrado. asignado un número de 

expediente y se haya ~sado recibo de queja por la Direcci6n General de Quejas y 

Orientación de las Cosnislones. ésta lo turnará de lnmedlato a la Visitadurla General 

para los efectos de su calificación. Inmediatamente que sea recibido el expediente de 

la queja en la Vlsltaduria General correspondtente. la Coordinación de Procedimientos 

Internos lo asignará a uno de los visitadores adjuntos. el que, en un plazo m*ximo de 

tres dlas hábiles. hanli saber al Director General de Vtsitadurfa la propuesta de 

califlcacfón que proceda, mta.mo que suscribirá el acuerdo de calificación. 

Ta'8s acuerdos de calificación podrán ser: l. Presunta violacl6n a OeA!tChos 

Laborales; 11. Incompetencia de la Comisión para conocer de la queja; 111. 

Incompetencia de la Comisión con la necesidad de realizar orientaciOn juridica; IV. 

Acuerdo de callficaci6n pendiente, cuando la queja no reúna los requisitos lega&es o 

reglamentarios, o ésta sea confusa (cfr. Ley de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y Reglamento). 

Cuando la queja haya sido calificada como presuntamente violatoria de los 

Derechos LabOrales. el Director General de la Visitadurfa a la que le haya 

correspondido conocer la queja. enviará al quejoso un acuerdo de achnlsión de la 

Instancia. en la que se le informara sobre el resultado de la calificación; el nombre del 

visitador adjunto encargado del expediente y su te .. fono. Asimismo. le Invitaré a 

mantener comunicación con dicho visitador adjunto durante la tramttaci6n del 

expediente. El acuerdo de admisión de la Instancia deberá contener la prevención de 

que la queja presentada no afectaré el ejercicio de otros derechos y medios de 

defensa que puedan corresponder1es a los perjudicados. 
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Cuando la queja haya sido .-.-a como de l~ncla de Ja Comisión, el 

Visitador General env._,. al quejoao ea acuerdo respectiVo en el que, con toda ctaridac:J. 

se senatanfl la cau.. de fnc:ornpelenc:i• y sus fundamentos conslitudonales, JeQmes y 

rega..rnentartos, de suerte tal que el quejoso tenga absoluta claridad sobre esa 

de-. 

Cuando la queja haya sido callflCOlda como de incompetencia, pero exista la 

posibilktad de orientar jurfdkamente al quejoso, el Visitador General correspondiente 

envianll el respectivo documento de orientación en el q~ se explicará de manora 

breve y sendllai la naturaleza del probfiltrnm y sus pasibles formas de solución. En estos 

caisos .. seftalanll el nombre de .. dependencia pública que deba atender al quejoso y 

le pedinll que 6ste ... recibido para la atención de su prob&ema. El Visitador General 

aolidtañl de esa dependencia un breve infonne sobre el resultado de sus gestiones. 

mismo que se ane...-. •I expediente respec::ttvo. 

Cuando la queja haya sido detemiinada como pendiente de calificación, Por no 

reunir los requisitos legakts o reglamentarios o porque ésta sea Imprecisa o ambigua, 

se procederá a lo siguiente: 

El visitador adjunto tendrá la ntsponsabllidad de integrar debidamente el 

e)(J>ediente de queja y solicitará a tas autoridades Ja Información nacesaria, asl como al 

quejoso tas aclaraciones o precisiones que corTespondan; se hará llegar las pruebas 

conducentes y practicará las indispensables hasta contar con las evidencias 

adecuadas para resolver la queja. Una vez que se cuente con las evidencias 

necesarias, propondr.á a su superior inrnedtato la fórmula de conclusión que estime 

pertinente. En la Integración e investigación de los eX;>edientes de queja, el visitador 

adjunto actuara bajo supervisión de los Directores de Area, del Director General y del 

Visitador General, según el caso. 

En el informe que deberán rendir las autoridades senaladas como responsables 

contra fas cuales se Interponga la queja o reclamación, se deberá hacer constar los 
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antecedentes del asunto. los fundamentos y mottvaciones de los actos u omisiones 

Impugnados, si efectivamente éstos existieron. asf como los elementos de información 

que consideren necesarios para la documentación del asunto. La f9tta de rendición del 

Informe o de la documentación que lo apoye. asf c:orno el retraso injustificado en su 

presentación, además de la responsabilidad respectiva. tendrá el efecto de que en 

relación con el tramite de la queja se tengan por ciertos los hechos materia de la 

misma. salvo prueba en contrario. 

Cuando para la resolución de un asunto se requiera una investigación, el 

personal correspondiente (Visitador General) tendré las siguientes facultades: a). Pedir 

a las autoridades o servidores públicos. a Jos que se Imputen violaciones a los 

derechos laborales, la presentación de informes o documentos adicionales, según 

sean necesarios para la resolución de un asunto; b). SoHcitar de otras autoridades, 

servidores públicos o partic:ulare• todo g6nero de documentos e tnfonnes; e). Practicar 

visitas e fnspecciones, ya sea personalmente o par medio del personal t6cnlco o 

profesional bajo su dlreoc:ión en ténnlnos de ley; d). Citar a las personas que deban 

comparecer como peritos o testigos. y; e). Efectuar todas las demás acciones que 

confonne a derecho juzgue convenientes para • mejor conocimiento del asunto. 

Tambi6n tendré facultad de solicitar en cualquier momento. a las autoridades 

competentes. que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares necesarias 

para evitar la consumación lrreparabfe de las violaciones denunciadas o reclamadas, o 

la producción de danos de dificil reparacfón de los afectados. asl como solicitar su 

modificaci6n cuando cambien las situaciones que las justificaron. Dichas medidas 

pueden ser de conservación o restitutorias, según lo requiera la naturaleza del asunto. 

Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados, como por las 

autoridades o servidores públkx>s a los que imputen las violaciones. o bien que las 

Comisiones requieran y recaben de oficio, serén valoradas en su conjunto por el 

Visitador General, de acuerdo con los principios de ta lógica y de la experiencia, y en 

su caso de la legalidad, a fin de que puedan producir convicción sobren los hechos 

materia de la queja. 
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Las conclu8iones del expediente. que senV1 la base de las recomendaciones. 

estaran fundamentadas exduslvarnente en la documentaci6n y pruebas que obren en 

el propio expedienta. 

Las Comlsk>nes piodntin dictar acuerdos de trámite, que senlln obligatorios para 

las autoridades y servidores públicos para que comparezcan o aporten lnfonnación o 

documentación. Su Incumplimiento acarreará sanciones y responsabilidades que 

comentaremos (cfr. Ley de la Comisión Nac:tonal de DerechOS Humanos y 

Reglanwnto). 

Concluk:la la investigación. el Visitador General formulanti, un proyecto de 

recomendación o acuerdo de no responsabilidad en k>s cuales se analizarán los 

hechos. los argumentos y pruebas, asl como los elementos de convk:dón y las 

diligencias practicadas, a fin de detennlnar si las autorid..,_ o servidores han violado 

o no los decechoa laborales de Jos afectados. al haber incurrido en actos y omisiones 

ltegales, irrazonables, Injustas, Inadecuadas o erróneas, o hubiesen dejado sin 

respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un periodo que 

exceda notoriamente los plazos fijados por tas leyes. En el proyecto de 

recome~. se senalanlin las medidas que procedan para la efectiva restitución de 

los afectados en sus derechos del trabajo. y si procede en su caso. para la reparación 

de los danos y perjuicios que se hubiesen ocasionado. Los pr.::>yectos antes referidos 

serán sometidos al Presidente de las Comisiones para su consideración final. 

En caso de que no se comprueben las violaciones a Jos derechos laborales 

Imputadas. las Comisiones dictarán acuerdo de no responsabilidad (cfr. Ley de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reglamento). 

En caso de que en verdad se comprueben las violaciones a k>s derechos 

humanos laborales Imputadas. las Comisiones dentro de la recomendación que 

emitan. enviarán un oficio (acampanado de coplas certificadas de Jas actuaciones 

sobre Ja queja) en donde solicitarán a la Secretarla de Contralorla y Desarrollo 
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Administrativo el estudio del asunto con el fin de k>grar la aplicación de la sanción 

correspondiente, al servidor público respectivo, conforme a los procedimientos 

senarados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás 

leyes respectivas. Dichas sanciones son las siguientes: 

1.- Apercibimiento privado o público, este último a través del 6rgano infonnativo 

de las Comisiones; 

11.- Amonestación Prfvada o pública, esta última a través también del órgano 

lnfonnatlvo de las Comisiones: 

111.- Suspensión; 

IV.- Destitución del puesto; 

V.- Sanción económica por el doble del monto por los beneficios obtenidos y 

danos y perjuicios e.usados por la violación de los derechos humanos: e 

VI.- Inhabilitación temporal para desempeftar empleos, cargos o comisiones en 

el servicio púbUco. 

Cuando la inhabiltt.ción ae imponga corno consecuencia de un acto u omisión 

que Implique lucro o cause danos y perjuicios, será de un afto hasta diez si el monto de 

aqu61tos no excede de doscientas veces el salario mlnlmo mensual vigente en el 

Distrito Federal. y de diez a veinte ª"ºª si excede de dicho lfmlte. Este último plazo de 

Inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores 

públicos. 1116 

Por otro l•do. la racomendmcl6n ..,... públlcm y •ut6norn•. no tendr• 

c.r6cter Imperativo par• I• •utorldact o -rvldor público a loa cua ... - dirigir.A y. 

en conaecuencla. no podr6 por al mlama anular. modlftcmr o dejar sin efecto 1-

.... o1uclonea o •etas contnl loa cua ... - hub .... preaentado la queja o la 

denuncia. En todo caso, una vez recibida, Ja autoridad o servidor público de que se 

trate Jnfonnará, dentro de los quince dlas hábiles siguientes a su notificación si acepta 
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dicha ntcomendad6n. Entreganll. en au caso. en om:. quinc:e di- adicionales, las 

p..- conespond_t_ de que ha cumplido con la -nd8cl6n. Dicho plazo 

pad"'9 ser ampliado cuando la nMuraleza de la recornend9c:iOn asf lo amertte. 

El proyecto de ~ se reaüzs* por el vialtador adjunto de acuerdo a 

los lineamientos que al efecto dicte el Visitador General. el Director General de 

Vtsltadurla o k>s respectivoa directores de Area. El visitador adjunto '9ndrá la obl'eación 

de consun.r los precedentes que sobre casos anák>gos o similares haya resuelto la 

Comisión respectiva (cfr. Ley de S. Comisión Nacional de Derechos Humanos y 

Regaen.nto). 

El proyecto de recomendación. una vez concluido, se presentaré a la 

consklerad6n del Vlattador General respeclivo para que se formulen todas las 

observaciones y consideraciones que nrsutten pertinentes. Cuando tas modificaciones 

hayan alelo lnc:orporacHa al texto del proyecto, el anterior funcionario lo presentará a la 

cons-ración del Pres-nte de la COmlsi6n. 

El miamo Presidente estudiará todos k>s proyectos de recomendaci6n que los 

Visitadores Generales presenten a su consideración, fonnulará las modificaciones, las 

observaciones y las consideraciones que resulten convenientes y, en su caso, 

suscribirá el texto de la recomendación. 

Los textos de las recomendaciones contendr.!11 los siguientes elementos:. a). 

Descripción de los hechos vlolatorlos de los Derechos Humanos Laborales: b). 

Enurnenraci6n de las evidencias que demuestran ta violación a los anteriores 

derechos: e). Descripción de la situación jurldlca generada por la violación a los 

derechos antes mencionados y del contexto en el que los hechos se presentaron: d). 

Observaciones. admlniculacl6n de pruebas y razonamientos 16glco-jurfdlcos y de 

equidad en los que se soporte la convicción sobre la violación de los derechos 

1
- Ley Federal de Responsabilidades de tos Servidores Públicos. Sistema Integral de 

.Información y Documentación (S.1.1.D). Comité de Biblioteca o Informática. Cámara de 
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reclamada; y e). Recomendaciones especificas. que son las acciones que se solicitan 

a la autoridad sean llevadas a cabo para efecto de reparar la violación a derechos y 

sancionar- a los responsables (cfr-. Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

y Reglamento). 

Una vez que la recomendación haya sido suscrita por el Presidente. ésta se 

notificará de inmediato a la autoridad o servidor público a la que vaya dirigida. a nn de 

que ésta tome las medidas necesarias para el cumplimiento de la recomendación. La 

misma se dará a conocer a Ja opinión pública varios dfas después de su notificación. 

Cuando las acciones solicitadas en la recomendación no requieran de discreción para 

su cabal cumplimiento, éstas se pOdrán dar a conocer- de inmediato en Jos medios de 

comunicación. 

Las recomendaciones se publicarán ya sea de manera íntegra o una sfntesls de 

la misma en fas gacetas oficiales de cada una de las Comisiones. Cuando la 

naturaleza del caso lo requiera, sólo el Presidente de dichos organismos podrá 

disponer que ésta no sea publicada. Las anteriores serán notificadas a los quejosos 

dentro de los siguientes seis días naturales a aqUéf en que la misma fue firmada por el 

Presidente . 

La autoridad o servidor público a quien se haya dirigido una recomendación, 

dispondrá de un plazo de quince dlas háblles para responder si la acepta o no. En 

caso negatJvo. asl se hará def conocimiento de la opinión pública. En caso afirmativo 

dispondrá de un plazo de quince dlas contados a partir del vencimiento del titrmlno del 

que disponía para responder a Ja aceptación, con el objeto de enviar las pruebas de 

que la recomendación ha sido cumplida. Cuando a Juicio del destinatario de la anterior. 

el plazo al que se refiere con antelación para el envio de las pruebas del cumplimiento 

sea insuficiente, asl lo expondrá de manera razonada el Presidente. estableciendo una 

propuesta de fecha llmile para probar el cumplimiento de la misma. 

Diputados. México. 1997. 
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Se entiende que la autoridad o servidor público que haya aceptado una 

recomendación. asume el compromiso de dar a eUa su total cumplimiento. 

Una vez expedida la recomendación. la competencia de las Comisiones 

consiste en dar seguimiento y verificar que ena se cumpla en tonna cabal. En ningún 

caso tendn\ competencia para Intervenir con la autoridad Involucrada en una nueva o 

segunda investigación. formar parte de la Comisión Administrativa o participar en una 

Averiguación Prevla sobre el contenido de la primera. 

Concluida la tnvestlgaci6n y en caso de existir los elementos de convicción 

necesarlos para demostrar la no existencia de violaciones a Derechos Laborales, o de 

no haberse acreditado 6stos de manera fehaciente. el visitador adjunto lo hará del 

conocimiento de su superior inmediato a fin de que se inicie la elaboración del 

documento de no responsabilidad correspondiente. 

La formu1ación del proyecto del doeumento antes mencionado, y su 

consecuente aprobación, se realizará de acuerdo con los lineamientos que para los 

efectos de las recomendaciones establecen los anteriores párrafos. 

Los textos de los multicitados documentos de no responsabl1idad contendrán 

los siguientes elementos: a) Los antecedentes de los hechos que fueron alegados 

como violatorios; b) Enumeración de las evidencias que demuestran la no violaci6n de 

Derechos Laborales o la Inexistencia de aquéllas en las que se soporta la violación; e) 

Análisis de las causas de no violación~ y d) Conclusiones (cfr. Ley de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y Reglamento). 

Los anteriores documentos serán de Inmediato notificados a los quejosos y a 

las autoridades o servidores pUbticos a los que vayan dirigidos. Estos, serán 

pubUcados tntegramente en la Gaceta de tas Comisiones. También se podrá hacer del 

conocimiento de los medios de comunicación con las modalidades que establezca el 

Presidente de dichos órganos. 
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Los documentos de no responsabilidad q.,_ expidan las Comisiones se referiran 

a casos concretos cuyo origen es una situación especifica. En consecuencia, no son 

de aplicación general y no eximen de respansabilidad a la autoridad respecto a otros 

casos de la misma índole. 

Cuando un quejoso de manera dolosa hubtese faltado a la verdad ante estos 

organismos de protección, ésta, de acuerdo con Ja gravedad y circunstancias del caso, 

podra presentar la denuncia penal correspondiente por el delito de falsedad de 

declaraciones rendidas a una autoridad distinta de la judicial. 

Los expedientes de queja que hubieran sido 8bienos podr4in ser conciuJdos por 

las aJgu;entes causas: a). Por incompetencia de las Cornisk>nes para conocer de la 

queja plmnteada: b). c.....- par no - de - de Derwchos Humanos 

Laborafes se oriente jurfdicllmante al quejoeo; e). Por Mberse dictado la 

teCOl118ndacl6n correspondiente, quedmndo abierto el caso exclusivamente para los 

efectos del seguimiento de dicho documenta; d). Por haberse enviado a la autoridad o 

servidor público senalado C01T10 responsable un documento de no respcnsabilidad; e). 

Por desistimiento del quejoso; f). Por,_ de In- - quejoso en fa continuación del 

procedimiento; g). Por haberse dictado anterk>rmente un acuerdo de acumutaclón de 

expedientes; y h). Por haberse solucionado la quejll mediante los proceclimMlintos de 

conciliación o durante el trámite respectivo. 

No tendrán competencia las Comisk>nes tratAndose de: a). Asuntos 

jurisdlcclonates; b). Los conflictos entra particulares; e). Los asuntos electorales; d). 

Las quejas no presentadas en los t6rminos sef\alados anteriormente 

(extemporáneas); e). Los asuntos de competencia de Ja Comisión Nacional en Jos 

cuales no haya ejercitado ea facultad de atracción. para las Estatales. o en Jos casos de 

Ja competencia de las Comisiones Estatales en tratándose de la Nacional; f). Los 

asuntos que vulneren su autonomía y su autoridad moral; y g). Las consultas 

formuladas por autoridades. paniculares u otras entidades. sobre la interpretación de 

las disposiciones constitucionales y legales. 
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En tocias aquellas quejas en las que aparezca una causal de Incompetencia de 

las Comisiones, pero al propio tiempo resulte poslbae orientar jurfdicamente al quejoso, 

se determinará siempre esta segunda opción para dar por c::onckJido el expediente. 

Loe expedtentes de queja serán formalmente concJuklos mediante la firma del 

acuerdo correspondiente del Visitador General a quien le haya c:orrespandk:lo conocer 

el asunto. En dicho acuerdo se estabfecerá con toda ctartdad la causa de conclusión 

del expediente y su fundamento legal y regtarnentarto. 

Loa acuerde. de conctusi6n de loa expedientes de queja aenlln firmados por el 

Visitador General una vez que se haya reali&ado Ja notificación cornnpondiente tanto 

al quejoso como a la autoridad o servidor p(Jbfico que hubiese estado involucrado. 

Sólo se proceden\ a notificar a la autoridad o servklor públfco que hubiese sido 

aeftalado corno responsable de Ja condusJ6n de un expediente~ cuenda se fe hubiere 

corrido traslado con la queja y soUcitado kas lnfonnes respectivos. 

Las comisiones no eatar6n obligadas a entregar ninguna de sus pruebas a la 

autoridad a Ja cual dirigió una recomendación o algún particular. Si dichas pruebas le 

son solicitadas, dlsuecionalmente determinará si son de enb'egarse o no. 

Son admJsJbtes en el proceso todos los medioa de prueba que no sean 

contrarios a la moral y al derecho. y en especial los siguientes: 

f. Confesional; 

11. Documental; 

JU. Testimonial; 

IV. Pericial; 

V. Inspección; 

VI. Presuncional: 

VII. Instrumental de actuaciones; y 



VIII. Fot:ografias y. en general, aquellos medios aportados por los 

descubrimientos de la ciencia. 

Las pruebas deben r-eferirse a los hechos controvertidos. Las pruebas deberán 

ofrecerse en la presentación de la queja, satvo que se refieran a hechos 

supervenientes o que deban ser solicitadas a alguna autortdad. 

Las Comisiones desecharán aquellaS pruebas que no tengan relación con la 

queja planteada o que resulten Inútiles o Intrascendentes. expresando el motivo de 

ello. También las pruebas deberán ser ac:ompal\adas de todos los elementos 

necesarios para su desahogo. 

Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o 

documentos en su poder que tangan que contribuir al esclarecimiento de la verdad. 

esté obligada a aportarioa. cuando sea requerida por las Comisiones. 

Por otro lado, las recomendaciones y los acuerdos de no respansabilidad se 

referirén a casas concretos: tas autoridades no podrán apllcar1os a otros casos por 

analogla o por rnayorfa de razón. 

En contra de las rec::xxnendaciones. acuerdos o resoluciones definttivas de la 

Comisiones Estata'8s prooedertin los recursos de qu.,¡• y el de lmpugn•clón, 

mientras que en el ca.a de '8 Comislón Nacional no habrá recurso alguno (cfr. Ley de 

la Comis'6n NaclCXléll de Derachos Humanos y Reglamento). 

Procede el recurso de queja ante la Comislon Nacional en los siguientes 

supuestos: a). por las CMTiisiones en que hubiera incurrido una Con1iai6n Estatal de 

Derechos Humanos durante el tratamiento de una queja presuntamente violatoria de 

Derechos Laborales. siempre y cuando tal omisión hubiera causado un perjuicio grave 

al quejoso y que pueda tener efecto sobre el resultado final de la queja: y, b). Por la 
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manifiesta inaetividad de la COmi9i6n Estatml de Derechoa Humanos en el tratamiento 

de una queja presunmnwnte violMoria de Derec:hoa Labora~. 

Para que la Comlsión Nacional admita el recurso de queja. se requiere: a). Que 

el recurso sea interpuesto en la Cornistón Nacional; b). Que el recurso sea suscrito por 

la persona o personas que tengan el car6cter de quejosos o agraviados en el 

procedimiento instaurado por &a Comisión Estatal cuya omisión o inactividad se 

recurre; e). Que hayan transcurrido por lo menos seis meses desde la fecha de 

presentación de la queja ante la Comisión Estatal; y. d). Que la ComisH?n Estatal. 

respecto del procedimiento de queja que se recurT8, no haya dictado recomendación 

aJguna o establecido resoluci6n definltlva sobre el mismo. 

El recurso de queja deberé ser presentado por escrito y en él se indicara 

con precla'6n la omls'6n o actitud de t. Comisión Estatal que se reauTe, con indlcaeión 

de los agravios que genera al quejoso. Igualmente el quejoso deberá acampanar al 

escrito de queja las pruebas documentales <X>n que cuente para fundamentar los 

agravios que exponga. En casos de urgencia, el recurso de queja podrá Interponerse 

de manera verbal. El visitador adjunto al que le corresponda conocer del recurso 

prevendré al quejoso para que k> presente por escrito dentro del t6nnino de tres dfas 

naturales. ast como las pruebas documentales correspondientes. 

La Dirección General de Cue}as y Orientación. al recibir un recurso de queja. 

procederé de la siguiente manera: 

a). Registrara la queja en la base de datos corntspondiente y le asignara un 

número de expediente. La numeración y los datos de k:Sentlflcacl6n de los recursos de 

queja seran distintos a tos de las quejas que corresponde conocer a la Comisión 

Nacional en primera instancia. 

b). SI el número de expediente del recurso de queja es Impar. se turnaré a la 

Primera Visltadurla General : si es par. se turnará a la Segunda Visltaduria General. 

e). Enviará al quejoso o agraviado el acuse de recibo del escrtto de queja. 
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La Coordinación de Prooedlmientos Internos de cmta Vi•U.adurfa General, al 

recibir el escrito que contenga el recurso da queja, dará aviso de inmediato al Visitador 

General a fin de que éste ordene a algún visitador adjunto que realice la calificación del 

recurso. 

La Calificación del recurso, que deberá autorizar el Visitador General. podrá 

ser: 

a). De admisión del recurso, cuando 6ste satisfaga los requisitos legales y 

reglamentarios: 

b). De dasechamiento del recurso, cuando éste sea notoriamente infundado e 

Improcedente: 

e). Acuerdo pendtente. cuando se requiera de información o precisiones por 

pane del recurrente. El plazo de sesenta dfas •que nos referiremos más adelante, 

empezará • correr hasta que tates lnfonnea o prwc:isiones se hayan fonnulado y el 

recurso haya sido admitido. 

Una vez que las Comisión Estatal recuntda rinda el Informe a la Nacional, esta 

analizaré los agravtos hechos valer por el recurrente. Sólo de manera excepcional y 

con el caracter de evklencias para mejor proveer se solicitarán y desahogarén pruebas 

distintas a las documentales ofrecidas por el recurrente o presentadas por la Comisión 

Estatal respectiva. 

La facultad de atracción se presentará ante la Inactividad de tos órganos 

estatales respec:tJvos, o cuando Ja queja se hubiese presentado originalmente ante la 

Comisión Nacional o cuando se trate de una presunta vk>tacl6n que por su Importancia 

trascienda el Interés de la Entidad Federativa e incida en Ja opinión pública nacional y, 

en esos casos. siempre y cuando la naturaleZ9 del asunto resulte de especial 

gravedad. El acuerdo de atracción será firmado exclusivamente par el Presidente la 

Comisión Nacional o por un Visitador General y se notificanlll al Presidente de la 

Comisión Estatal respectiva y a la autoridad local settalada COfTlO respansable. 
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Las-"*"- que_,..... .. Comlal6n -...1 ~de Jos ""'°""°"de 

queja, padnon ser: a). ~adOn dirigida a la Estatal C01T&llp<Jfldlente con el fin 

de que .. aubSarW la omitllón o lnac::tfvidad recurrida; b). Documento ele no 

responsabiHdad dirigK:fo al organismo estatal correspondiente. cuando los agravios 

hechos valer PDI' ef '9CUl'1"ente .._... falsos o inrundados; e). Acuerdo de atracción de la 

queja_ 

Por otro lado. procede el recurso de fmpugnación ante la Comisión Nacional en 

Jos slgulenl- ....,._tos: 

a). Por la• 1'9S01udones definttJvas tomadas por una COmisión Estatal. Se 

entiende por reaofuci6n definitiva toda forma de conclusión de un expediente con 

motivo de -unta&- a los~ Laborales: 

b). Por el contenido de una recomendación dictada por la ComJsión Estatal 

cuando a juicio del q\Mljoso •sta no Intente reparar debidamente la violación 

denunciada: y. 

e}. Por el deficiente o insatisfactorio eumpllmiento Por parte de las autoridades 

de una --por la Comisión Estatal. 

Para que la Conlisión admita el recurso de impugnación se requiere: 

a). Que el recurso sea Interpuesto directamente ante la correspondiente 

Comisión Estatal; 

b}. Que el recurso sea suscrito por la persona o personas que hayan tenido el 

can\cter de quejosos o agravfados en el procedimiento instaurado anteriormente ante 

la Estatal; y 

e). Que el recurso se presente ante la respectiva Comisión Local dentro de un 

plazo de treinta dfas naturales contados a partir de la noUficaefón del acuerdo de 



conclusión o de que e1 quejos.o hubiere tenido nolk:la sobre la infonnadón definittv• de 

1a autoridad acerca del cumplimk!nto de la recomendacl6n. 

El recurso de impugnaci6n se presentaré por escrtto ante la Comisión Estatal 

respectiva y deberá contener una descripción concreta de los agravios que se generan 

al quejoso. el fundmnento de los mismos y las pn.mbas documentales con que se 

cuente. En caso de que el prornovente presente directamente el recurso de 

Impugnación ante la Comis'6n Nacional, ésta k> remitiré mediante oficio al organismo 

local. 

La Comisión Estatal. dentro de los quince dlas naturales siguientes a la 

Interposición del recurso de Impugnación, deberé enviarte a la Nacional 

acompan6ndolo del expediente del caso (cfr. Ley de la Comisión Nacional de 

Derechoa Humanos y Reglamento). 

Al recibir et recurso de Impugnación. la Comlslón Local deberé '\feriflcar que 

esté debklamente finnado y cuente con loa datos de identificaci6n necesarios del 

quejoso. En su caso. podr* requerir al pt'1:>f1'l0Vente para que subsane tales omislones. 

Mientras no se cuente con los datos de k1entiflcaci6n solicitados. no coniputarán los 

t6rminos. La Comistón Estatal. al enviar el recurso de lmpugn8ci6n. deber6 mencionar 

si al recibir et mlsmo hizo atguna prevención al que promueve y cuéll fue et resultado. 

En ningún caso la Comisión Estatal Podré analizar ni reehazar un recurso de 

impugnación en cuanto al fondo del •unto. Tampoco podré pedir al que)oso que 

aclare et contenido del escrito de promod6n. 

En el supuesto de una recomendac::i6n Que Inicialmente se aceptó y se cumpll6 

parcialmente. pero con et transcurso del tiempo se dej6 de cumplir. al admitirse el 

tramite el recurso se deberé acreditar que se trata del mismo quejo&o. la misma 

autoridad a la que se envió ta recornendac:i6n y 101J mismos actos violatorios sobre los 

que se emitió la recomendación. Durante la tramitad6n del recurso, se verificaré que 
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por parte del quejoso no haya habido~ que alteren los hechos que mottvaron la 

recomenctaciOn. 

Sin petjuicio de la responsabilidad en que hubiese Incurrido la autoridad. si 

durante la tramitaei6n del recurso de lmpugnaci6n la •utoñdad acntdita el cumplimiento 

de la recornendaei6n. la Comisión Nacional kJ hará del conocimiento del quejoso para 

que. en un plazo de quince dias contados a partir del acuse de recibo. manifieste lo 

que a su derecho convenga. Si al transcunir el plazo no se recibe escrito del quejoso. 

se enviara el eJlP8(llente al archivo. 

Los tr-Mnite• Internos a los que se sujetarán la recepción. la admisión y ta 

lnvestigaci6n del recurso de Impugnación serán iguales que los del recurso de queja. 

Las recomendaciones. k>s documentos de no reaponsabUklad. las 

confirmaciones de resoluciones definitivas y las declaraciones de suficiencia o 

insuficiencia serén aprobadas y suscritas por el Presidente de la Comisión Nacional. 

Las recomendaciones giradas a las Comisiones Estatales estarán sujetas al 

mismo segulmlento que la Coon:Jlinaci6n General COfTe&pondlente haga respecto de las 

darnáis. Las resoluciones de la Comisión Nacional mediante las que se concluya de 

manera definlttva un expediente de queja o impugnación no admitirán r-ecurso alguno. 

De acuerdo con el sistema nacional no jurisdiccional de pC"Oteccl6n de los 

Derechos Humanos previsto en el artlcukl 102. apartado B. de la Constitución Polttica. 

la Comisión Estatal a la que se dirija una resolución derivada de un recúrso de queja o 

impugnación dentro de los quince dlas ttAbiles siguientes a su nottflcación deberé 

infonnar sobre el cumplimiento que a dicha resolución haya dado. Asimismo, contaré 

con quince dlas adicionales para enviar la documentación respectiva que pruebe ese 

cumplimiento. 
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Si la comisión Estatal a la que se dirigió unm resoluci6n derivada de un recurso 

de queja o impugnación no remite las pruebas de cumplimiento dentro del plazo fijado 

en el articulo anterior. incurriré en responsabWdad, en cuyo caso la Comisión Nacional 

podré atraer el expediente en cuestión para la lnvestigaciOri y el envio a la autoridad 

correspondiente, según sea el caso. de la recomendación, documento de no 

responsabilidad o el que corresponda. 

Las Comisiones notificaran Inmediatamente, a trav6s de un oficio con acuse de 

recibo, a los quejosos los resultados de tas Investigaciones, la recomendación que 

haya dirigido a las autoridades o servidores públicos responsables de las violaciones 

respectivas. la aceptación y la ejecución que se haya dado a la misma, asf como, en 

su caso, el acuerdo de no responsabilidad. En caso de que existiera escrito de 

lnconfonnklad del quejoso sobre la forma de concluir el expediente o nueva 

docurnentaci6n sobre el asunto de queja se proc:eder.11 a la reapertura del expediente 

antertonnente mencionada. 

Los Presidentes de las Comisiones. los Visitadores Generales y adjuntos 

tendr.iin fe púb11ca en el desempeno de sus funciones. Se entenderá por fe pública la 

facultad de autenticar documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan 

lugar o estén aconteciendo en presencia de dichos funcionarios, sin perjuicio del valor 

probatorio que en definitiva se les atribuya de acuerdo con los principios de la lógica y 

de la experiencia. y en su caso de la JegaUdad. a fin de que puedan producir convicción 

sobre los hechos materia de la queja. Las dedaraclones y hechos a que alude el 

pérrafo anterior. se harán constar en el acta circunstanciada que al efecto levantara el 

funcionario correspondiente. 

Durante la fase de lnvestigaci6n de la queja. los Visitadores Generales, los 

adjuntos o los funcionarios que sean designados al efecto, podrán presentarse a 

cuatquler oficina administrativa para comprobar cuantos datos fueren necesartos : 

hacer las entrevistas personales pertinentes. sea con autoridades o con testlgos, o 

proceder al estudio de los expedientes o documentación necesarios. Las autoridades 
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deberán dar las facilidades que se requieran para el buen desempef'k::> de las laboreS 

de lnveatigaciOn y permitir el aoceao a la document8ci6n o a loa .mtvos respectivos. 

Se podrá requerir hllata dos ocasiones a la autoridad a la que se corrió traslado 

de la queja! para que rinda el lnfonne o envle la documentación solicitada. El lapso que 

deberá correr entre los dos requerimientos seré de quince dfas contados a partir del 

acuse de recibo. Los dos requerimientos procederán tanto en el caso de que la 

autoridad no rinda el lnfonne, corno para el supuesto de que k> rinda pero no envfe la 

dOCL.Mnentaci6n solidWda. De no recibir respuesta, el Visitador General podrá disponer 

de algún funcionario de las COmlsk>nes para que acuda a la oficina de la autoridad 

para hacer la lnvestigaci6n respectiva. Si del resultado de la investigaciOn se acredita 

la violación a k>s derechos laborates. la consecuencia inmediata será una 

rec::omendaci6n en la que se precise la fatta de rendición del informe a cargo de la 

autoridad. En estos casos no habrá posibilidad de am¡g&ble composk:i6n ni operaré la 

prueba en contrario. El envio de la recomendación no Impedirá que las Conlisk>neS 

puedan solicitar la apllcaciOn de las responsabilk:lades administrativas 

correspondientes en contra del funcionario respectivo. SI al concluir la investigación no 

se acredita violación de derechos laborales alguna. se hará del conocimiento del 

quejoso y. en su caso. se le orientará. En esta especlflca siluaci6n. no habrá lugar a 

elaborar documento de no respcnsabllldad a la autoridad (cfr. Ley de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y Reglamento). 

Cuando una autoridad o servidor púbUco federal deje de dar respuesta a los 

requerimientos de lnfonnaci6n de las Comisiones en más de dos ocasiones diferentes. 

el caac será turnado a la Secretarla de la Contralorla General de la Federación a fin de 

que, en los términos de ta Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

PúbUoos. se Instaure el procedimiento administrativo que corresponda y se Impongan 

las sanciones que resulten aplicables. 

Para el efecto de documentar debidamente las evidencias en un expediente de 

queja instaurado por presuntas violaciones a derechos laborales, las Comisiones 
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podrán solicitar la rendición y desahogar todas aquellas pruebas que resulten 

lndispensabtes, con la sola condición de que éstas est6n previstas como tales en la 

Ley Federal del Trabajo. 

El Visitador General podrá requerir a las autoridades para que adopten medidas 

precautorias o cautelares ante tas noticias de la violación reclamada. cuando ésta 

considere grave y sin necesidad de que estén comprobados los hechos u omisiones 

aducidos, constituyendo razón suficiente el que. de ser ciertos los mismos, resulte 

dificil o Imposible la reparación del dano causado o la restitución al agraviada o en el 

goce de sus derechos laborales. Las medidas precautorias o cautelares solicitadas se 

notificarén a los titulares de las áreas o a quienes los sustituyan en sus funciones, 

utilizando a tal efecto cualquier medio de comunlcad6n escrita o electrónica. Las 

autortdades o servidores públic:os a quienes se haya solicitado una medida precautoria 

o cautelar contaran con un plazo méximc. de tres dlas para notificar a las Comisiones 

si dicha medida ha sklo aceptada. En caao de que la solicitud se realice vla telefónica, 

se levantara acta circunstanciada. 

Cuando sean ciertos k>s hechos. la autoridad a la que se notifique el 

requertmMtnto de las Comis~ para que decrete una medida cautelar o precautoria 

negare los mismos o no adoptare la medida requerida, esta circunstancia se hará notar 

en la recomendación que se emtta una vez realizadas las Investigaciones al efecto de 

que se hagan efectivas las responsabilidades del caso. Cuando los hechos violatorlos 

no resu1ten ciertos. las medidas solicitadas quedaran sin efecto. 

Las medidas precautorias o C8Utelares se solicitarán, cuando la naturaleza del 

caso lo amerite, por un plazo cierto que no podrll ser superior a treinta dlas. Durante 

este lapso. las Comisiones deberén concluir el estudio de la queja y se pronunciará 

sobre el fondo del mismo . 

. En el desempeno de sus funciones, los funcionarios de las Comisiones estarán 

obligados a Identificarse con la credencial que a su nombre se expida. En caso de que 
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alg(ln funcionario hk::ienl uso indebido de la credencial. eer6 sujeto a re51X>nsabilidad 

administrativa y, en su caso, penal. Para tal efecto, el Visitador General, luego de 

escuchar al funcionm1o lmptic8do y previo acuerdo del Presidente de la ComilslOn, 

pod ... lmporwr lm -nci6n que corntaponda o presentar la denuncia ante el Ministerio 

~respectivo. 

Cuando una queja calificada corno presuntamente violalofia a los Derechos 

Laborales no se refiera a violaciones a los derechos a la vida o a la integridad flsica o 

pslqutca o a otras que se conskferen especialmente graves por el número de 

afectados o sus posibles consecuencias, la misma podré sujetan1e a un procedimiento 

de conciHad6n con las autoridades seftatadas como presuntas responsables. En estos 

supuestos. el V•tt.dor General correspondiente. de una manera breve y sencilla, 

presentara por escrito a la autoridad o servidor público la propuesta de oondllaci6n del 

caso, siempre dentro del respeto de los Derechos Humanos y Laborales que se 

consideren afectados. a fin de lograr una solución inmediata a la violación. Para este 

efecto, se deber6 eacuchar al quejoso. 

La autoridad o aervidor público a quien se envle una propuesta de conciliación, 

diapondrlt de un plazo de quince dfas naturaJes para responder a la propuesta, 

tarnbi6n por escrito, y enviar las pruebas corresponc:INmtes. SI durante los noventa dlas 

sigulentes a ta ac:eptaciOn de la propuesta de conciliación. la autoridad no la hubiera 

cumplk:lo totalmente. el quejoso podr6 hacer saber a las Comisiones para que. en su 

caso, dentro del ll!trmino de setenta y dos horas hébiles, contadas a partir de la 

interposición del esrito del quejoso. se resuelva sobre la reapertura del eJCpedlente, 

determlMndose las acciones que correspondan. 

El visitador adjunto a quien corresponda el conocimiento de una queja 

susceptible de ser solucionada por la vta conciliatoria. inmediatamente daré aviso al 

quejoso o agraviado de esta circunstancia, aclarándole en qué consiste el 

procedimiento y sus ventajas. Asimismo. el visitador adjunto mantendré lnformado al 

quejoso del avance del trámite conciliatorio hasta su total conclusión. 
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Cuando la aut<:Jridad o servidor público canespondiente no acepte la propuesta 

de concillac16n fonnulada par tas Comisiones. la consecuencia Inmediata sera la 

pf9parad6n del proyecto de recomendación que corresponda. 

Durante el trámite conciliatorio, la autoridad o servidor público correspondiente 

podrSn presentar a las Comisiones tas evidencias que consideren pertinentes para 

comprobar que en el caso particular no existen violaciones a los derechos labora'8s o 

para oponer alguna o algunas causas de Incompetencia de dichos organismos 

protectores. 

El Presidente de las anteriores deberé publicar, en su totalidad o en forma 

resumida, las recomendaciones o los acuerdos de no responsabilidad. En casos 

excepcionales podrá determinar si los mismos sólo deban comunk::arse a los 

Interesados de acuerdo con las cln:::unstancias del propio caso. 

El Presidente también deberii enviar un informe anual, tanto a las Legislaturas 

Estatales o al Congreso de la Unión, en traténdose la Comisión Nacional, como a los 

tttulares del Ejecutivo Estatal y Federal según COIT8aponda, sobre las acttvk:tades que 

haya raallzado en el periodo respectivo. Dicho infonne será difundido en la forma más 

amplia PoSib• para CXJnOCimiento de la sociedad. 

Ninguna autorklad o servidor público darlt Instrucciones a las Comisiones. con 

motivo de k>s infonnes que se refieren en el anterior pén-afo. 

Las lnconfonnidades se substanciarén mediante los recursos de queja e 

impugnación, con base en los dispuesto por el artfculo 102. apartado B. de la 

Constitución Polltiea de k:Js Estados UnkSos Mexicanos. y de acuerdo con las 

disposiciones de las leyes. Se aplicarán supletoriamente y en lo que resulte 

procedente. los preceptos del procedimiento de las Comisiones. Las resoluciones de la 

Comisión Nacional sobre estas inconformidades no admitirá recurso alguno. 
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Como hemos ..__.ado. el ....,...., de qu.ja sólo pad..., ser promovido por 

los quejosos. o denunciantes que aufran un perjuicio grave. por laS omisiones o por la 

lnaccl6n de los Organlwnos -· con rnotho de - ptocedlmlentos que hubiesen 
substanciado ante k>a mismos, y siempre que no exista recomend.ci6r'I alguna sobre el 

asunto de que se trate; y hayan transcuntdo aeia meses desde que se present6 la 

queja o denuncia ante el propio Organismo local. En caso de que el anterior acredite 

estar dando s.guimiento adecuado a la queja o denuncia, el recurso de queja deberé 

de -dttseatlm<ldo. 

El recurso de queja deberé. set' s:we-ntado directamente .,ta la Comisión 

Nacional, por escrito. o en casos de urgencia, oralmente o por cua~uler medio de 

ocwnunicaci6n: en -te supuesto, la Instancia deben11 ser ratifiellda dentro de los tres 

di- sigu'8ntes pior el Interesado. En dic:ho escrito o comunleación debenlln precisarse 

- omlslor-. o ln8CtiVl<led del OfVan1SmD E&tatal respectivo; acompal\ado de las 

pruebes document81ea que los sustenten. La Comisión Nacional, antes de 

pronuncianMt sobre I• admlsi6n de\ recurso, Podrá desechar1o de plano cuando lo 

conakiere notoriamente Infundado o Improcedente. 

La tramitacl6n ~ breve y sencilla. Una vez admitido el recurso, la Com.ls16n 

Nacional con-era traslado del mismo. al Organismo Estatal contra el cual se presentó. 

para que rinda un lnfonne en un plazo no mayor de diez dias hébHes. el cual deberá 

acompal\ar con las constancias y fundan'wntos que justlftque su conducta. Si dicho 

lnfonne no se presenta dentro de dicho plazo. se presumlr3n ciertos los hechos 

seftallldoa. satvo prueba en contrario. 

La Comisión Nacional deberé pt"OOUnc:iarse sobre la queja en un término que no 

exceda de sesenta dtas. a partir de la aceptación del recurso. formulando una 

recomendación al Organismo Local. para que subsane. de acuerdo con su propia 

legislación. las omisiones o Inactividad en las que hubiese Incurrido: o bien declarará 

infundada la lnconfonnldad cuando constdere suficiente la justificación que presente 
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ese órgano. l:ste deberá informar en su caso. en un plazo no mayor de quince dfas 

hábiles, sobre la aceptación y cumplimiento que hubiese dado a dicha recomendación. 

La Comisión Nacional ante un recurso de queja por omisión o Inactividad. si 

considera que el asunto es importante y el Organismo Estatal puede tardar mucho en 

expedir su recomendación, podrá atraer esa queja y continuar tramitándola con el 

objeto de que sea este Organismo el que emita en su caso, la recomendación 

comospondiente. 

El recurso de Impugnación procederá exclusivamente ante la Comisión 

Nacional y contra las resoluciones definitivas de los Organismos Estatales o respecto 

de las lnfonnaciones también definitivas de las autoridades locales sobre el 

cumplimiento de las recomenc:tacion .mttidaa por los citados organismos estatales 

cuando. a juicio de la Comisión Nacional, se violen oatensiblenwnte los derechos de 

los quejosos o denunciantes en los procedimientos seguidos ante los citados 

Organismos, y tos derechos deban protegerse de Inmediato. 

El recurso de impugnación deberé contener una descripción concreta de los 

hechos y razonamientos en que se apoya. as( corno las pruebas documentales que se 

consideren necesarias. A su vez, las ComJsiones Estatales deberán enviar, con la 

Instancia del recurrente. un tnfonne sobre la recomendación que se impugna con los 

documentos jusUflcatJvos que considera necesarios. 

El recurso de impugnación Interpuesto contra una recomendación de carácter 

local, o ex>ntra la Insuficiencia en el cumplimiento de la misma por la autoridad local, 

deberá presentarse por escrito ante el OrganJsmo Estatal que hubiere fonnulado, 

dentro de un plazo de treinta dlas naturales, contados a partir ele que el recurrente tuvo 

conocimiento de la propia recomendación. El citado Organismo local deberá enviar el 

recurso ante la Comisión Nacional dentro de los quince dlas siguientes. 
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Sólo quienes hayan sk:lo q..-josoe en un expedfente integrado por un 

Organismo Estatal. estarán tegitlmados para interponer los recursos de impugnaci6n. 

tanto contra las recomendac::*x1 de dk::hoe organismos como contra la insut'icíencla 

de las autoridades loc:a6es en el cumplimiento de ellas (cfr. Ley de fa Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y Reglamento). 

Una vez que la Nacional hubiese recibido el recuso de impugnación. de 

inmediato examinará su Pf'QCedencia y. en caso necesarto. requerirá la lnforrnac:i6n 

que considere necesaria del Organo Estatal respectivo. o de la autoridad 

correspondiente. PodrA deaechar de plano aquellos recursos que considere 

notoriamente infundados o improcedentes. Una vez admitido el recurso. se ootrerá 

traslado del mismo a la autoridad o la Comisión Estatal contra el cual se hubiese 

lntef'pueSto. según sea el caso, a fin de que las consecuencias y fundamentos que 

Justifiquen su conducta. Si dicho infonne no se presenta oportunamente, en relación 

c::on el tramite del recurso. se presumitan ciertos los hechos senalados en el recurso de 

Impugnación, salvo prueba en contrario. De acuerdo con la documentación respeetiva. 

la Comisión Nacional examJnanll la legalldad de la recomendación del Organismo 

Local, o de la conducta de la autoridad sobre el cumplimiento de la que es preciso un 

periodo probatorio. se ntcibir6n ofrecidas por los interesados o por tos representantes 

oficiales de dlchos organismos. 

Una vez agotada la tramitación. la Comisión Nacional deberá resolver el 

recurso de impugnación en un plazo no mayor de sesenta dfas hábiles, en el cual 

deberé pronunciarse por: a). La conflnnación de la resolución definitiva del Organismo 

local; b). La modtficación de la propia rec:omendaci6n, caso en el cual fonnulará. a su 

vez. una recomendación al Or-ganismo local; e). La declaración de suf'teiencia en el 

cumplimiento de la rac:omendaci6n formulada par el Organismo Estatal respectivo; y. 

d). La declaración de Insuficiencia en el cumplimJento de la recomendación del 

Organismo Estatal par parte de la autoridad local a la cual se dirigió, supuesto en el 

que Ja Comisión Nacional formularé una recomendación dirigida a dicha autoridad, la 

que deberá Informar sobre su aceptación y cumplimiento. 
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Las autoridades y servidores públicos de carácter federal asf como los locales y . 

municipales. involucrados en asuntos de competencia de las Comisiones. ya sea la 

Nacional o las Estatales. o que por razón de sus funciones o actividades puedan 

proporcionar infonnaci6n pertinente. deberán cumplir en sus t6rmlnos con las 

peticiones de los mencionados organismos protectores de los derechos humanos y 

laborales. Asf también. las autoridades o servidores pübllex>s a tos que se les solicite 

información o documentación que se estime con car.!lcter reservado, lo comunicarán a 

tas Comisiones y expresarén las razones para consklerarta asi. En ese supuesto. los 

Visitadores Generales de las Comisionea tendrén la facultad de hac:er la calificación 

definitiva sobre la reserva, y solicitar que se kts proporcione ta infonnac:i6n o 

documentación, que se manejará en la m.éis estricta confidencialidad. 

Las autoridades y ser.tidores píablic:x:HI, federates, loceles y munlcipa'8s, 

colaboraran dentro del ámbito de su competencia. con la• Comisiones. Sin perjuicio de 

las atribuciones lega'8s que correspondan • los Organismos Estatales, la Comisión 

Nacional podrá celebrar convenk>s o acuerdos con dichas autoridades y servidores 

públicos para que puedan actuar COITIO receptores de quejas y denuncias de 

competencia federal. las que remitirán • la Con1is&6n por los medios "'*9 expeditos. 

Las autoridades y tos servidontS públicos serttn responsables penal y 

administrativamente por los actos u omisiones en que Incurran durante y con motivo de 

la tramttaciOn de quejas e lnoonfonnldades ante las Comisiones. de acuerdo con las 

disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

Las Comisiones podrán rendir un lnfonne especial cuando persistan actitudes u 

omisiones que Impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las 

autoridades y servidores públicos que deban Intervenir o colaborar en sus 

Investigaciones. no obstante los requerimientos que éstas les hubieren formulado. Las 

Comisiones denuncfarén ante los órganos competentes k>s delitos o faltas que. 

Independientemente de dichas consultas y actitudes, hubiesen cometido las 
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autoridades competentes pa,.. que ...,.. smtdon8dos de .::sJIW'do con las 1eyea de la 

materta. 

Las Comisiones deber6n poner en conocimiento de las autoridades superiores 

c:ornpetentes. k>s acto9 u omis6ones en que Incurran autorid-'es y servidores públicos 

durante y con n10tivo de las investigaciones que realizan dichos 6fganos de protección. 

para la aplicac:iOn de las sanciones administrativas que deban imponerse. La autoridad 

superior debe~ infonnar a las Comisiones sobre las "19didas o sanciones 

disciplinarias Impuestas. 

Aclem.és de las denuncias sobre los delitos y fattas administrativas en que 

pueden Incurrir las autoridades y servidores públicos en el curso de las investigaciones 

seguidas por las Comisk>nes, podrán solicitar la amonestación pública o privada, 

según sem el caso, al titular de la dependencia de que se trate. 

No se propone que la Comlsl6n tenga autoridad para cambiar las resoluciones 

de los tribunales de trabato, pero que si goce de la competencia para conocer de las 

violaciorws • los denK::hos de loa trabejadores, que los auxilien ante su Inminente 

desigu.ldm con el patrón y que Intervengan contra las aulmidades que quebrantan la 

dignk:lad del trabajador. a cambio de una graUficacl6n. 

Por otro lado, tambl6n es necesario que estos organismos conozcan de 

asuntos a.bor'alea parque la rectitud con la que hasta ahora se han desarrollado, da la 

c:ertaza de que no twbr6 vfoladones a los derechos de los trabajadores sin que exista 

un seguimiento posterior de las comisiones para indagar sobre &os responsables de 

dicha vlolmc:ión de derechos. 

Tambi6n es importante k> que Jorge Carpizo dice acerca de la competencia 

labonll que tiene .. Cofnis~n Nacional. En un principio afinna que las comiskmes no 

tienen COfTIP9htncia en materia laboral porque no Interviene una autoridad o servidor 

público. Poi'" tanto para él no existe violación a los derechos hunianos, también porque 
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no se pueden sustituir a las Juntas de Conciliación ni a Jos Tribunales Colegiados de 

Circuito y porque no se puede intervenir de fondo en asuntos jurisdiccionales. Ahora 

bien. cuando en la relación laboral una de las par1ea es el Estado. se apHcan reglas 

contenidas en los dos pérrafos anteriores porque en esas situaciones el Estado actóa y 

se le considera como un patrón. Después menciona que la Comisión si es competente 

en los asuntos laborales en Jos cuales intervenga una autoridad administraUva. con ese 

carácter, y que supuestamente se hayan violado derechos humanos. ,.1 

De acuerdo con Jo anterior surge la pregunta de qué sucederfa si la autoridad 

jurisdiccional es la que viola los derechos del trabajador. es decir, retraso en la 

pronunciación del laudo, pérdida intencional del expedMtnte. o acuerdos ante los 

tribunates del trabajo que permitan el menoscabo de derechos con el fin de concluir un 

conflicto entre trabajadores y patronea. Recordemos que existen sanciones Jegates, as( 

como recursos contra estas autoridades. pero tambi6n es necesario tomar en cuenta 

que la mayoria de las veces el trabajador no cuenta con el respaldo de un abogado o 
con la solvencia económica parm pagarlo y. es por -to que se ve en circunstancias 

adversas que le truncan su desarroUo norm81; sin embargo, con el auxilio del personal 

capacitado de las comisiones, el asalariado tendrfa mayor pro'teCCi6n de los derechos 

que le son Inherentes ante los Insaciables personajes corruptos que abundan en los 

tribunales y en los órganos de la administración pública. 

Es muy claro que Ja norma que niega la competencia en materia laboral a las 

comisiones haya sido creada as(. ya que desde el primer momento dichos organismos 

se h~biesen visto invadidos por miles y miles de quejas en esta materia, las cuales, no 

hubieran podido atender por cuestiones adminiatratJvas, puesto que apenas 

empezaba, pero ahora con la gran trayectoria que se observa en cada uno de los 

lnfOrmes de estos órganos. creemos que tendrán la capacidad de respuesta suficiente 

para atender este tipo de quejas. 

'•7 CARPIZO, .Jorge. Competencia de la Cpmjsi6n Nacional de perechps Humanos en 
Marecia Laboral y E!ectpraJ Caleidoscopio 4urldico-Politico. (Facultad de Derecho). 



Con respecto a lo anterior. la Comisión N.mc:ionel de Derechos Humanos ha 

demostrado en estos casi s•te aftas de funcionamiento una fructlfera actividad. la cual 

muestra la oportunidad y la verdadera eficacia con la que ha protegido los derechoa 

humanos. Esta actitud deberla de ser ejempk> para algunos organismos de derechos 

hurnainos en otros paises de Arn6ricm Latina. 

Como ejempk> encontrarnos que durante mayo de 1995 a mayo de 1996. se 

recibieron 10,360 quejas. de las cuales fueron concluidas 9.229, por tanto resotvi6 en 

seis meses un 98% de las quejas recibidas. Con la anterior cifra observarnos que este 

avance en la defensa de k>s derechos es eficaz. por lo que la Comisión ha cumplido su 

rniai6n.1-

Insistimos. debe de quedar bien claro que no se trata de una segunda Instancia 

le presentaci6n de la queja en las Comisiones. sino que sólo sea un medio a través del 

cual se conozcan las conductas erT6neas de las autoridades laborales y ast tratar de 

a>negiltas. 

Es necesarto que. los organismos protectores de derechos humanos sean un 

reapmldo de seguridad para loa ciudadanos. es decir, como un órgano proteclor y 

vigilm"lte que se encmirgar.11 de observar el movimiento Inexacto de las autoridades que 

perjudk:a a k>s habitantes de este pala. 

Es necesario recak:ar que las recomendaciones de las Comisiones no tienen 

obligaitoriedad, y si la autoridad la acata o se abstiene de hacer1o no sutre por ello 

sanción algUIW. sólo et desprecio social. ya que su mala conducta será expuesta a 

través de una recomendaci6n publicada en tas gacetas oficiales de dichos organismos 

de derechos. 

Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1991. p. 108. 
1 • Comisión Nacional de Derechos Humanos. Informe Anual. Mayo 1995 - Mayo 1996. 
México. 1996. p. 12. 
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Siibemos bien que no cabe recurso ordinario alguno SQbfe tas resoCuciones o 

1audos emitidos por '8s autoridades de trabajo. tal k> demuestra el artlcuk) 848 de la 

Ley Federal del T.....,: 

- '"Art. 848. Las resolucionaa de las Juntas no admiten ningún recurso. Las 

}untas no pueden t"eVOCar sus resoludanes.• 

Aunac:to a lo anterior. encontramos ademá.s el respaldo al anterior razonamiento 

en la& 5'guientea tesis juriapn.ldenciales emitidas por la Suprema COrte de Justicia de 

la Nación: 

lnstancia: 

Fuente: 

Epaca: 

VoluJnen: 

Pagina: 

Cuarta sala. 

Semanario .ludlclal de la Fede<acl6n. 

&•. 

XVII. 

186. 

"RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS, IRREVOCABILIDAD DE LAS. 

El laudo que revoca un acuerdo por et que se decide la cesación al derecho de 

los salarioa caldos hasta fecha determinada y condena al pago de loa mismos hasta la 

fecha en que sea relnstmlado et trabajador. constituye una evidente vlolacl6n al articulo 

555 (-el Mii) de la Ley F-ral del Trabajo, que dispone q"9 las resoluciones de 

las Junta. de Cond1ialci6n y ArtMtraje son inwvocab\ea y contra eUas no e.be recurso 

alguno. Por tanto, el laudo debió limitar la condena al pago de &atarlos caldos a los 

conesporwdientea a la fecha determinada a que se refiere el acuerdo que decidió la 

c:eaad6n de kJe aa&arios caldos; pues al no hacerto. viol6 el precepto citado y las _ti_ de - artl.,.._ 14 y 18 constttuc:lana-." 

Amparo - 1435158.· Textlle$ Montnoal. S.A .. - 14 de Novlemb ..... de 1958.

Unanimidad de 4 votos.- Ponente: Arturo Martlnez Adame. 



Instancia: 

Fuente: 

Epoca: 

Volumen: 

Pagina: 

Cuarta sala. 

Semanario Judicial de la Federación. 

s•. 
LXII. 

1571. 

"LAUDOS. IRREVOCABILIDAD DE LOS.-

De acuerdo con el articulo 555 (ahora 848) de la Ley Federal del Trabajo, es 

improcedente el recurso de apelación que un trabajador interponga en contra del laudo 

que pronuncie una junta, ya que tal precepto establece la Irrevocabilidad de los laudos 

por las autoridades que los dicten, en el sentido de que no solo no pueden ser 

revocados, sino ni aún modificados o aclarados en forma alguna por aquellas 

autoridades, pues si algún recurso o medio de defensa existe contra ellos. 6ste sólo 

puede ser el Juicio constitucional. .. 

TOMO LXII, Pag. 1571.· Navarro Juan.- 28 de octubre de 1939. 

Instancia: 

Fuente: 

Parte: 

Tesis: 

Pagina: 

Cuarta sala. 

A¡Mtndlce 1985. 

v. 
160. 

143. 

"LAUDOS. SU IRREVOCABILIDAD.-

De acuerdo con el articuJo 555 de la Ley Federal del Trabajo de 1931( ahora 

848). son Improcedentes los recursos que se interpongan contra los laudos de las 

Juntas de Conciliac16n y Arbítraje. ante las propias Juntas. pues este precepto 

establece la irrevocabilidad de los laudos por las autoridades que los dicten. 

Tomo XLVIII. pag: 2361. Amparo directo 1358136. Barbudo Ursulo y Coags. 12 de 

mayo de 1936. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Vicente Santos Guajardo. 
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Tomo XLVIII, pag. 3096. Amparo en revisión 1589/36. Hemandez Rebolledo Refugio. 

17 de junio de 1936. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Vicente Santos Guajardo. 

Tomo LVIII. pag. 2751. Amparo directo 5823/38. Suttrez Barrón Adalberto. 29 de 

Noviembre de 1938. 5 votos. 

Tomo LXIII. pag. 2029. Amparo en revisión 7468/39. Uribe Vicenta. 20 de febrero de 

1940. 5 votos. Ponente: Xavier lea.za. 

TorNJ LXIII, pag. 4172. Amparo directo 8461/39. Sociedad Sindicalista de Equlpajeros 

del Puerto de Veracru.z. 20 de marzo de 1940. Unanimidad de 4 vetos. Ponente: 

Salomón González Blanco.1
" 

Ahora ante tales circunstancias las Comisiones de Derechos Humanos, por 

medio de sus recomendaciones no podrlan pedir a las autoridades laborales que 

revoquen sus resoluciones, pero si estarfan en aptitud de servir como medio de prueba 

ante un juicio de garantías promovido por et quejoso. mostrando de manera fehaciente 

el punto de ta vio&ad6n de los derechos humanos laborales. 

Se pcdrfa preguntar el por qUé las Comisiones de Derechos Humanos deben 

proteger tos derechos en materia laboral y no proteger además a tos electorales. 

e<X>lógk:os. jurisdiccionales. etci6tera. Para conteatar tal interrogante es necesario 

recordar la figura del Defensor del Ciudadano aueco. Vernos que en este pais existen 

varios tipos de defensores. tales como el Ombudsman de los Consumidores. de la 

Libertad Económica. de Prensa y de Igualdad de Sexo. mismos que se encargan de 

cada una de las posibles especialidades de violaciones en dichos temas que se 

pueden presentar en ese pala; sin embargo. en M6xico tos órganos de defensa 

~ ir des9n'Ollltndoae a WI manera que stgan la -trvctura sueca y se vayan 

especializando en cada una de las materias antas mencionadas. 

Por otra parte y para oondulr. solo mencional'9l'lk que en los Reglamentos 

lnten.>s de tas Comiak>nea tanto la Nacional, como la del Distrito Federal, en sus 

,_Poder Judicial de la Federación, 3er. CD-ROM junio de 1993. Banco de Datos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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artlculos 6 y 2 respectivamente. estipulan un sustento a nuestras teorfas y propuestas: 

•para los efectos del desarrollo de las funciones de la Comisión ~al se entiende 

que los Derechoa Humanoe son inherentes a la naturaleza humm'MI. sin los cuales no 

se puede vivir corno ser humano. En este aspecto positivo. son loa que reCXJnOCe la 

Constitución Pofltica de tos Estados Unklos Mexicanos y los que recogen en Jos 

pactos, le» conventos y los tr'8t8dos lntemadonales susaitos y ratificados por 

México·. 1911 

Con base en lo anterior podemos argumentar dos cosas: 1 .- Que la Comisión 

-~ facultada a recibir y atender quejas (para efecto del desarrollo de sus funciones) 

sobre la presunta violación de derechos que son Inherentes a la naturaleza humana, 

sin los cuales no se puede vtvir corno ser humano, entonces la Contisión tiene facutlad 

para ntdblr quejas en materia laboral, puesto que el derecho del trabajo es un derecho 

del que goza todo Individuo y que es inherente a este. La limitante estipulada en la 

Carta Magna, en la Ley de la Comisión Nacional y en las Leyes Estatales la excepción 

de atención de las quejas en materia laboral, pero los articulas antes senatados 

deberfan tener la congruencia con las Jeyes jerárquicamente superiores; y 2.- Que los 

legisladores no consideran en lo més mfnirno al derecho del trabajo como un derecho 

humano. lo que hace pensar que quieren separar a los derechos laborales de los 

humanos no Importando las consecuencias para los trabajadores. 

11) '"'-9ta de refonna- articulo 102, -rtado 11 de I• Con•tltuclón Polftlc:a 

Mexicana 'JI de loe -uloa ,.llltlvoa a la Le'Jf de la Comlal6n Naclonal de 

--'JISU...__nlo. 
a. Artlc:ulo 102. --11 de la C-16n. 

Como ya hemos citado. n~ Ca~ Magna estipula en su articulo 102. 

apartado B. el establecimiento de organismos de protección de los Derechos Humanos 

•m Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. Segunda Impresión. México. 1996. 
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que otorga el orden juridico mexicano. los que conoceran de quejas contra actos u 

omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor 

público, con excepción de ~s del Poder .JOOlcial de la Federación, que violen estos 

derechos. 

En su segundo párrafo, este mismo articulo estipula que estos organismos no 

serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales o jurisdiccionales. Por 

lo anteriormente expuesto, el articulo deberla ser reformado en su pilrrafo segundo 

para quedar como sigue: 

- Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y 

Jurisdiccionales.. 

Proponemos la refonna de este articulo con el fin de que los trabajadores vean 

protegidos sus derechos ante las Injusticias de la corrupción y la negltgencia de las 

autoridades, ademés de dar puerta abierta a las demás '9gislaciones en materia de 

derechos humanos para emnendar esta omisión tan grave en sus textos. 

b. Ley de la Comla16n Nec:lonal de Derechos Humanos. 

Por otro lado. la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. en su 

articulo 7", menciona que la Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a 

actos y resoluciones de organismos y autoridades eledorales, resoluciones de carácter 

jurisdiccional, conflictos de car.k:ter laboral; y consultas formuladas por autoridades. 

particulares u otras entidades, sobre la Interpretación de las disposiciones 

constttuciona'9s y '9gales. 

Con nuestra propuesta el articulo 7° de la mencionada ley, se atenderla la 

omisión y quedaña de la siguiente manera: 

- La Comisión Nacional no podrá conocer de /os asuntos relativos a: 



l. Actos y resoluciones de organlsmoa )1 aUtr:.1tlac1es electomles; 

11. Reaoluclones de carácter jurisdlccional; 

111. se det'oga. 
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IV. Consultas formuladas por autot1dades. partieu/an1s u otras entidades. sobre la 

lnterpmtaclón de las disposiciones constJtuc:Jonales y legales. 

Con la reforma que se propone se pretende seguir la ltnea que marca el articulo 

de nuestra Carta Magna, ademéis da ratificar la salvaguarda de k>s derechos de los 

trabajadores ante las faltas de las autoridades administrattvas y tener mayor campo de 

aoci6n para la mejor convivencia entre k>s hombres. porque el malestar social por 

vlolad6n de derechos laborales se transforma en grandes movimientos contra 

autoridades gubema~ntales que dejan huellas de sangre. la historia lo ha 

demo9trado. 

e:. Reg ....... nto Interno de 1• Cont1916n Neclonal de Derecttos Humanos. 

El Reglamento de la Comisión Nacional en su articulo 20 menciona 

primeramente una referencia a kl dispuesto por el articulo 7°. fracci6n 111, de la Ley de 

la Comisión y en segundo término una definición de conflicto de trabajo, entendiendo 

por 6ste el suscitado entre un patrón o varios y uno o mtts trabajadores, Incluso 

cuando el patrón sea una autoridad o dependencia federal, estatal o municipal. 

Con la reforma que proponemos el articulo perderla la referencia al artfculo 7°. 

de la ley de la Comisión. ya que al seguir su Hnea, observamos que este párrafo serla 

derogado. Sin embargo. el articulo del reglamento quedarfa como sigue: 

- La Comisión tendrá con1petencla para conocer de las quejaa presentadas por 

Ja presunta violación de los derechos humanos en materia laboral cuando estas Tueren 

lmput8das a autoridades o servidores públicos de las EnUdades FederaUvas. de 

acuerdo con lo settalado con el articulo :JO de la Ley. 
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Estas reformas dlsmlnulr(an el alto porcentaje de trabajadores afectados por la 

negligencia o mala fe de autoridades que se venden por tan poco, no importándoles 

las terribles consecuencias para los trabajadcwes. Ahora pasemos a las propuestas de 

reformas a la Ley y Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. 

C) Propueat• da .-.forma de loa •rtlculoe rel8tlvos a ta Ley de la Comisión de 

O.rec:hoa Humanos d91 Distrito Federal y su Reglamento. 

a. Ley d9 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Siguiendo con lo marcado por la propuesta de reforma del articulo 102. 

apartado e de nuestra carta Magna. encontrarnos que el articulo 18º de la Ley de la 

Comisión del D.F. determina que asuntos no puede conocer dicho órgano de acuerdo 

con lo dispuesto con las anteriormente mencionadas legislaciones. Por tanto, el 

anterior art(culo deberla de ser reformado para quedar como sigue: 

- La Comisión del Distrito Federal no podni conocer de los siguientes asuntos: 

l. Actos o resoluciones de organismos o autoridades electorales: 

11. Resoluciones de carácter jurlsdlccional: 

111. Derogada. 

IV. Consultas fonnuladas por autoridades, particulares u otras entidades sobre 

Interpretación de disposiciones constitucionales y de otros ordenamientos jurldícos. 

Con esta propuesta de reforma se ratifica a nivel estatal la salvaguarda de los 

derechos laborales humanos de los trabajadores por verdaderos expertos en la 

materia. Esperando sirva de ejemplo para las reformas respectivas en esta ley y las 

demás correspondientes a todos los órganos de derechos humanos. 
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A diferencia del Reglamento de la Comisión Nacional, el Ragtamento de ta 
COIT1isl6n distrital no &eftala dentro de su capitulo de competencia en materia de 

presuntas violaciones a derectlos humanos un artlcukJ que haga alusión a la materia 

del trabajo por lo que proponemos la creaci6n de un artfcuk> 17 bis en el reglamento 

para quedar como sigue: 

~ La Comisión tendni competencia para conocer de las quejas presentadas por 

la presunta vio/ación de los clenJchos humanos en materlll laboral cuando estas fueren 

Imputadas a autoridades o servidores públicos de /as Entidades Federativas, de 

acuerdo con lo se/talado con el arllculo 17'° de la Ley. 

M41xic:o ante las Inesperables ataia ec:onOmicas. los cambk>s económicos tan 

drtlstlcos, los malo& gobemantes y la avaricia de algunos funcionarios públicos han 

Uevado a los trabajadores mexicanos a la miseria, algunos creernos que una guerT'B 

civil anda cerca. puesto que los trabajadores no ven solución a sus problemas y cada 

vez decrece su patrimonio para quedar casi nulo y no encuentran un respaldo más que 

la fuerza annada. Es pcr esto que proponemos estas refonnas para que los 

trabajadores se vean respa1dados por un órgano gubernamental que los auxiliará en 

sus problemas y no los hundi.-. como lo han hecho los funcionarios. Con esto damos 

por tennlnado el presente capitulo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Los derechos laborales son una parte de los derechos humanos, la historia 

ha demostrado que su violación trae consecuencias graves para las sociedades que 

los pasan por alto. Nuestro pafs se encuentra en una situación de descontento, de 

continuarse con las violaciones a tos antes niencionados se provocarla una gran lucha 

por su reivindicación trayendo grandes efectos en todos los aspectos del contorno 

social de México. Por esto pensamos que las propuestas descritas en este trabajo 

puedan ayudar a aminorar el descontento de los trabajadores al ver que sus derechos 

estén siendo protegkios verdaderamente, porque el trabajo es un derecho humano que 

enaltece al hombre y un individuo sin derechos no es un individuo digno, en tanto que 

si pierde su dignidad deja de ser un hombre para pasar a ser un esdavo. un animal 

racional al servicio del poderoso. 

SEGUNDA. Los derechos laborakts y humanos han skto testigos de luchas que han 

Ido aparejadas de nuevas creaciones de docunientos protectores de los mismos sin 

hacer distinción atguna entre éstos. porque siempre se han considerado como una 

misma gama de prenogattvas. y que cualquier Intento de desconocimiento de Mtas. 

era como un desconocimiento a la dignidad humana, la vida y el respeto entre los 

hombres, trabando cualquier desarrollo del individuo para alcanzar la felicidad. 

TERCERA. Los derechos laborales, al igual que los derechos humanos, son facultades 

y prerrogativas que corresponden a la persona en lo Individual y lo colectivo, esto con 

el fin de asegurar los bienes jurldicos més Importantes del hombre, sin exclusión 

alguna, y aal alcanzar un deSIMTOllo pkmo tanto en su persona y la sociedad en 

cualquier contexto. Con el anterior razonamiento acampanamos la idea de que los 

derechos laboraiea y humanos son de una fundamentación iusnaturalista y no 

iusposittvlsta como las garantlas indtvkluales. 

CUARTA. Nuestra Constitución es amplia en el reconocimiento positivo de un gran 

cúmulo de derechos humanos y laborales, pero es necesario una revisión dinámica y 
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pennanente a k>s mismos con el fin de tenertos adecuados a las necesidades de Ja 

épaca y el Jugar ante los súbitos cambios de nuestra sociedad. 

QUINTA. La historia ha observado el surgimiento de grandes instituciones jurfdicas en 

todo el mundo para la protección de los derechos inherentes al individuo. tanto en lo 

singular como en lo colectivo. Estos órganos se fueron extendiendo por todo el mundo 

con diversas variantes. unos de carácter estatal. otros de carácter internacional y otros 

corno organismos no gubernamentales. A todo esto nuestro pafs no fue excepción, ya 

que con la tardfa creación de Ja Comisión Nacional de Derechos Humanos. el pueblo 

de M6xlco se vio extensamente protegido contra la negligencia, los abusos y la 

corrupción de fas autoridades gubemarnentales a que se enfrentaba. Todos los 

órganos de defensa de tos derechos humanos surgen ya sea por la solidaridad social 

entre los hombres. por la dádiva de tos gobernantes en tumo o por la lucha de los 

individuos ante la corrupción. los abusos y la avaricia de las autoridades que no 

perdonaban y afectaban sus derechos. 

SEXTA. México debe seguir el modelo de Ombudsrnan Canadiense. adecuado a 

nuestras leyes. ya que la figura caru-diense tiene competencia en materia Jaboral, que 

aunque no muy extensa, ya surte efectos contra abusos de autoridades y hasta de 

partJcuJares. además de tener la facultad de establecer multas en fonna pecuniaria y 

en obligaciones de hacer o no hacer. 

SEPTJMA. Los órganos protectores de los derechos humanos y laboraJes en México 

aon resultado de una gran lucha por parte de lncltviduos que sufrlan y sufren de la 

Incontenible corrupción y abuso de las autoridades. Actualmente los organismos de 

protecc::i6n de derechos laborales no cuentan con la capacidad y eficiencia para 

proteger al trabajador de las autoridades que par negligencia o por Intereses 

personales no cumplen con los objetivos para los cuales fueron c.--eados. Es por esto 

que conctulmos que las comisiones de derechos humanos mexicanas deben de tener 

competencia en materia laboral, porque de acuerdo a los buenos resultados que han 

proyectado en estos últimos anos. son susceptibles de dar a conocer a las autoridades 
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del trabajo que estén afectando ~ derechos de k:Js trabajadores. 

OCTAVA. Las ventajas de que las comisiones de derechos humanos conozcan de las 

quejas de los trabajadores contra las autoridades de trabajo, son que el trabajador 

contará de la asistencia legal de peritos en Derecho; tendrá la posibilidad de contar 

con una instancia (sin que se entienda la presentación de la queja como tal), que 

denunciará la violación de derechos laborales: gozará de la oportunidad de seguir la 

instancia ante las comisiones de derechos humanos de una manera que esté al 

alcance de cualquier trabajador, no importando su capacidad económica. ya que será 

gratuita y no necesitará la contratación de algún abogado y; disfn.Jtartt de la ausencia 

de trámites burocráticos y administrativos en la sustentación de su queja; su queja 

podré ser presentada por cualquier persona, siguiendo los lineamientos que 

establecen las leyes de las comisiones, de una manera libre y sin f0f'TT181ismos que 

afecten el fondo de la queja, evitando asl un requisito de personalidad jurfdica y el de 

la formalidad en las quejas. Recordemos que no se trata de una segunda Instancia, 

sino de un órgano vigla que senatara a las autoridades que violen Jos derechos 

laborales de los mexicanos, además de estar en aptitud de que el proceso llevado ante 

las Comisiones pueda servir como prueba en el juicio de garantfas. 

NOVENA. Ante una violación de los derechos humanos laborales existe la posibilidad 

de que los trabajadores formulen su queja ante las comisiones. y asi se cuenta con 

otra oponunidad de demostrar la mala acción de los servidores públicos teniendo 

adem.. la aportunkt.i de recurrir al juicio de amparo que en esos momentos se 

convierte en un rec:ureo valioso, aunque de muy dificil acceso. Para esto el Poder 

Legislativo Federal deben1I refonnar el articulo 1 02, apmtado B de la Constitución para 

quedar asl: 

·Art. 102 ... B. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de Jos Estados en el 
émbito de sus respectivas competencias, establec:en\n organlsnlOS de protección de 
los Derechoe Humanos que otorga el orden jurldico mexicano, Sos que conocerán de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público, incluyendo los de trabajo, con excepción de los 
del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Formularan 
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reoomendadones públicas. autónamma. no vtnculatorias y denuncias y quejas ante las 
--. respectivas. 

Estos organismos no serán competentes trat6ndose de asuntos electorales y 
J.m.diocionales ••• •• 

Ast oonduimos que tos artlculoS 6 y 7 de la Ley de la Cornisl6n Nacional de 

Derechos Humanos ta"1t>Wtn deben de ser reformados para estar en concordancia con 

el arttcuk> constitucional y quedar como sigue: 

•Art. 6. La Comisión Nacional tendré tas siguientes atribuciones: ..• 11.- Conocer 
e investigar. a petición de parte o de oficio. presuntas violaciones de Derechos 
Humanos en '°5 siguientes casos: a) Por actos u omisiones de autoridades 
administrativas de carácter fedl9ral. incluyendo a las del traba} o: ••. •. 

·Art. 7. La Comisión Nacional no Podrá conocer de los asuntos relativos a: t. 
Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; 11. Resoluciones de 
car6cter jurisdiccional; 111. Derogada. IV. Consultas formuladas por autoridades, 
partieuleres u otras entidades, sobre la interpretación de las disposiciones 
constlt~ legalesº. 

Por otro lado, los Poderes Legislativos Estatales deberán hacer lo propio para 

concordar con la carta Magna y sus articules relativos a la competencia. para que las 

Comisiones puedan conocer de la materia laboral. 

DECIMA.. El articulo 523 de la Ley Federal del Trabajo set\alA las autoridades de 

trabajo que rigen en nuestro pals, pero de todas ellas ninguna ha demostrado la 

capacidad para resohter pQf' completo las violaciones a los derechos de k>s 

trabajadores. La Se<:retarta del Trabajo depende directamente del Ejecutivo y no tiene 

plena autonornla para en'litJr resotuclones que tengan un caracte.r trascendental en la 

vk:fa del pals. Por otro lado. ta Procuradurla de la Defensa del Trabajo tampoco ha 

demostrado una eficiencia en la protección de los derechos laborales. puesto que son 

sólo asesores o representantes y no tienen facultad alguna para emitir una 

recomendaci6n a tas autoridades del trabajo violatorias de los derechos de los 

a&alariados. sólo puede ser conciliador cuando ambas partes del conflicto asl se lo 

requieran, lo que no sucederla muy frecuentemente. Por esto se concluye que órganos 

bien Intencionados sean los vigilantes de los derechos laborales y mostrar a través de 
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una senal (las recomendaciones) que existe una falla en el sistema de Jmpartlci6n de 

justicia laboral. para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y 

sancionen al servidor público que actuó de fo.rma errónea. 
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