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PROLOOO. 

En el presente trabajo que se expone; "EL CESE DE UN EM -
PLEAOO BUROCRATIOO, SIN LA INTERVENCION DEL TRIBUNAL -
FEDERAL DE OONCILIACION Y ARBITRAJE: VIOLATORIO DE GA-
RANTIAS CONSTI1UC10NALES", sólo pretende seftalar la necesidad -
de que los titulares de las Dependencias Gubernamentales, al deter-
mlnar el cese de \.11 empleado lleven a cabo previamente el procedl -
miento legal, de acuerdo a lo dispuesto por las leyes en la materia,
lo cual normalmente se omite en algunos casos, pues se despide al -
empleado en virtud de la decls16n unilateral del titular de la Depen
dencia, lo cual es \Dla arbitrariedad de pane de este, quien en algu
nas ocasiones ni siquiera le permite la oporumidad de escucharlo que 
dando el empleado en estado de tndefenal6n. -

Lo anterior constituye una violacl6n al Anfculo 14 c.onstttuclo 
nal, que en su púrafo aegmdo eatablece lo siguiente: -

"Nadie podr6 ser privado de la vida, de la libenad o de sus· 
propiedades, posesiones o derechoe, sino mediante juicios seguido an 
te los trlbmales previamente establecldos, en el que se cumplan las-: 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes ex
pedidas con anterioridad al hecho". 

C.OOStantemence a travée de loa dlveraoa medloa de comW1ica
ci6n nos enteramos que cesaron a m empleado pCibllco por una u otra 
causa, por determinación del titular de la Dependencia a la cual se en 
contrahe prestando sus servicios, lnc.luslve dichos funcionarios h•cen ":' 
declaraciones sensaclonallstaa con el fln de impresionar a la opinión -
pC&bllca, que con tal decisl6n pretenden acabar con la corrupción de la 
Dependencia a su cargo. 

Esta vtolac16n constttuctonal ea la que ha motivado mi inquietud 
para hacer la presente ecpoelcl6n. 
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CAPITULO l. 

A) LA SOCIEDAD Y EL ESTADO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI. 

B) LA ~nruaON POC.ITICA AZTECA. 

C) LA AI:NINISTRAClON PUBLICA OORANTE LA EPOCA PREH~ 

PANICA, LA OOLONlAL Y LA REPUBLtCA. 

D) LAS CLASES SOCIALES OORANTE LA EPOCA PREHISPANICA, 

LA COLONIAL Y LA INDEPENDENCIA. 
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A) LA SOCIEDAD Y EL ESTAOO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI. 

La estructura social de la tribu mexicana, durante su migra
ción a su llegada al valle central, hab(a seguido slendo muy simple
y esencialmente igualitaria. Los mexicas. campesinos y soldados, -
permanec(an a veces durante varios anos en las reglones fértiles, ll 
braban batallas para abrirse paso o para arrebatar alguna tierra cw 
tivable a los que la poseran, y proseguían su marcha llevando sobre 
sus espaldas los escasos bienes que tenran. 

Una existencia asr no exlgfa dlferenclaciOn de las funciones so 
ctales. nl la aparición de tm poder organizado, cada jefe de familia-: 
a la vez guerrero y agricultor.. tomaba parte con los otros en !as - -
discusiones de donde surgían las decisiones importantes, en cuanto al 
nivel de vida de los aztecas, era el mismo para todo&: igualdad en la 
pobre7Jl. 

S6lo los sacerdotes de HultzUopchtll, formaban en ésta época
el embrlOn de \Dl.a clase dirigente y el n6cleo de m poder. 

Esta organización rudimentaria era suficiente, cuando los me
xicas ñmdaron su ciudad, su eatrUCtura social y política no era dife
rente de la que hab(an conocido durante su larga peregrlnacl6n. 

A principios del siglo XVI, el cambio es notable, la aocledad
mexicana se ha diferenciado, compllcado y jerarquizado. Las funcio
nes distintas las ejercen categodas distintas de la poblaclOn y los dl.& 
natarios dan órdenes y disponen de vastos poderes, el &acerdote lm-
portante y reverenciado no se confunde con la autoridad militar o civil. 
El comercio maneja cantidades enormes de mercancías preciosas. La 
riqueza y el lujo hacen su apar1cl6n, pero junto con ellos aparece tam 
bién la miseria. · -

Por fin un Estado se superpone a los viejos y simples mecanis 
mos de la tribu, dirige ma adminlstracl6n, idea y aplica una polftlca 
exterior. La transformaci6n ha sido profunda y se ha llevado a cabo 
en muy breve tiempo. La democracia tribal ha cedido su lugar a 1.ma 
"monarqura aristocrática e imperialista". 

LA a.ASE DIRIGENTE. 

En la cima de la Jerarquía social, la clase dirigente se divide 
en muchas categorfas distintas, ya sea tomando como base sus ñmclo 
nes, su importancia o por los honores que se lea confieren. Un grañ 
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sacerdote es igual a un jefe militar pero LDlO y otro miran por deba
jo de ellos al pobre sacerdote de barrio o al pequei'io funcionario que 
cobra el impuesto en una aldea, pero todos ellos se distinguen de los 
plebeyos que no ejercen ninguna autoridad nl disfrutan de ning(ln pues 
ro. -

La palabra Tecuhtli, que significa "dignatario" o "seftor", de
signa a la capa superior de la clase dirigente en el orden mllltar, ad 
ministratlvo o judicial, se aplica a los principales comandantes de - '": 
los ejércitos, a los funcionarios de rango mAs elevaoo, por ejemplo -
al jefe de la admlnistraci6n de las finanzas, a los jefes de barrio de
la capital, a los jueces que, en las grandes ciudades resuelven los -
procesos mAs importantes. 

Los sacerdotes, por su parte, sólo excepcionalmente reciben -
ese apelativo, ellos tienen su jerarqufa propia que no es menos brl-
llante ni menos respetada por los otros rangos. 

Originalmente se llegaba a ser Tecuh'tll por elección o m4s ...:. - · 
bien por designación, y la selección de los electores recara por lo ge
neral, sobre un miembro de la misma familia para lDl& fl.8lci6n deter
minada, por ejemplo; la sucesión de un jefe de barrio se reallzaba no 

- por sucesl6n, sino muerto uno ellgen a otro al más honrado, al más -
sabio y hdbU a su modo. 

Pero bajo el reinado de Moctezuma U, los Cmlcoe que verdadera 
mente son objeto de elección, son los más elevados; el emperador y ::
los cuatro senaoores que lo rodean, pero en todos los demás casos, o 
bien el soberano es quien nombra simplemente a los funcionarlos,o -
blen los barrios y las ciudades designan a sus jefes, pero esta desig
nacl6n es vAlida cuando la ha confirmaoo el poder central. 

En la práctica, la mds de las veces es un hljo o sobrino o her 
mano del Tecuhtli local es quien los sucede en la dirección de la al-= 
dea, ciuda.d o barrio; pero si es en esta forma no se han salvaguarda
do las apariencias tradicionales, en realidad no se trata de una elec-
ción sino de una prestación, y el emperador es quien designa en últi
ma instancia el poder no llega al elegido desde lo alto; los vestigios -
que quedaban de la democracia primitiva han sido ahora absorbicbs por 
la nueva mAquina estatal. 

Las funciones de un Tecuhtli, entre otras, consisten en repre
sentar a su pueblo ante las autoridades superiores, deben hablar por -
la gente que esta a su cargo, defenderla en caso dado contra los im-
puestos excesivos, contra toda usurpación de sus tierras, ante él se -
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ventilan los litigios, las controversias que sed.1 liquidadas en apela
ción, en M~ico o en Texcoco, como jefe milltar conduce al combate 
loe contingentes que se le sollcitan, corno responsable del buen or- -
den, vigila el culdvo de los campos, especialmente el de aquellos C!!_ 
yo producto esta destinado al pago del tributo y se encarga de entre
gar esta ·ª la admlni1tracl6n imperlal. 

Para llevar a cabo todas esas tareas. sobre todo si la locali
dad es importante, puede designar a su vez a ñmcionarios locales, -
cuya remmeracl6n corre a cargo del producto de las tierras y de -
las raciones que percibe. El est4 exento de impuestos, lo mismo -
que los miembros de su familia y sus hijos. 

Cada barrio o calpulli de la capital tenía su jefe, el calpullec, 
electo de por vida por los habitantes, con la conformidad del sobera
no, de preferencia entre los miembros de una misma familia, estaba 
asistido por un consejo de ancianos, probablemente los m4s viejos y 
notables entre los jefes de familia, y ning\D'la cosa hace éste princi
pal que no sea el parecer de los viejos. Sus flalclones eran en todo 
semejantes a las de Tecuhtll, debía especialmente ser csp4z de de-
fender a sus conciudadanos, pero su principal tarea consistía en te
ner al día el registro <le las tierras colectivas pertenecientes al cal
pulll, cuyo waufructo era dlstrlbuldo por parcelas entre las distlntas
famillaa. 

El Calpulll, es en verdad la célula bAslca, su jefe y sus ancla 
nos representan la primera forma de organlzacl6n territorial de los 7 
aztecas. 

El Calpullec, electo por sus conciudadanos, debfa su perma
nencia en el poder a la voluntad del soberano todos los d(as tenían -
que presentarse en el Palacio para recibir, órdenes, esperaba a ttue -
el mayordomo mayor les dijese lo que el gran sei\or o emperador or 
denaba y mandaba. Por debajo de él había funclonarlos encargados = 
de vigilar cada ooo a veinte, cuarenta o cien familias para los fines
de cobrar el impuesto y organizar el trabajo colectivo, limpieza, - -
obras en construcción, etc. , teórlcamente dependían del Calpullec, pe 
ro se tiene la clara impresión de que estaban incorporados a llll siste 
ma administrativo "BU ROCRA TlOO", podría decirse, que escapaba a -:
sus atribuciones, por que era grande el número de oficiales que la na 
cl6n tenía para cada cosa, habiéndolos incluso los destinados exclusi= 
vamente para barrer. 

La extensión del imperio y las múltiples tareas a que tenía que 
enfrentarse el Estado conducían forzosamente a una dlferenciacl6n de -
las funciones pObllcas. Es muy dlflcil determinar exactamente cuales . -
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eran las atrlbuclone.s de los funcionarios cuyos tCtulos ya hemos men 
clonado anteriormente. Sea como fuere, durante la época de Mocte-=
zuma 11 ae pueden distinguir tres categórl'as de f\llcionarloe p('ibll- - -
coa: 

En prlmer lugar, loa gobernadores de clertaa eluda.des o l~ 
res, 1ua atrlbuctonea debfan aer m gran parte civiles y administra= 
tlvaa. Muchas ciudades ten(an a la vez dos gobernadores, es pues -
probable que uno de elloa se reservara la adminlstracl6n en tanto - -
que el otro COO!iervaba el mando de la guarnición. 

En scgW'loo lugar, los f\mcionados encargaooa de la adminla
traci6n y especialmente de k>8 Impuestos, eran designados por el -
término genérico de calptxque, que los conqulstadorea y crooistas -
tradujeron por "mayordomos", escogioos dentro de loa miembros de 
la cacegoda, su principal tarea consistla en hacer que se cultivaran 
las tierras destlnadu al pago del impuesto, en recibir los granos, -
mercandas y productos que cada provincia debía a intervalos fljo&,
Y en asegurar au transporte hasta México. 

DebCan rendir al Emperador informes sobre el Estado de loe 
cultivos y del comercio, al se. presentaba la escasez, era su deber 
informar de ello al soberano, y ma vez que éste le ordenara, mc:o
nerar a la provincia de todo impuesto, incluso ordenar que se abrle 
ran 1<>11 graneros públlc.oe y ae distribuyeran vrveres a la poblaci6n7' 
Aslmlamo, eran responsablee de la realizacioo de los trabajo& de -
construccl6n de los caminos y del auminlstro de aervlcios domésti
cos en loe palacios lmperlalet1. 

Finalmente los jueces, tercera categoría de fmclonarlos p(i
bllcos que hemos nombrado, eran designados por el soberano entre .. 
los dignatarios experlmentaoos y de edad, o entre las gentes del - -
pueblo. Su función estaba rodeada de un respeto y de wta autoridad 
extraordinaria, disponía de t11a especie de pollera que pod(a, si ·se .. 
le ordenaba, aprehender aún a los dignatarios sin .importar donde, .. 
los mensajeros iban con grandiosas dlligencias, asf fuese de noche .. 
o de dfa, llovlenoo o nevanoo sus escribanos llevaban el registro de 
cada causa, de las pretensiones de cada porte, de los testimonios, -
de las sentencias. Pero desdlchadai de los jueces, que tantos hono 
res recibían, sl se dejaban sobornar. De la reprimenda se pasaba 
dpldamente a la destituci6n o "CESE", y en ocasiones hasta la .. • 
"MUERTE". 

Militares o civiles, guerreroe, administradores o magistl'a<bl 
dignatarios en servicio o hljos de eei\ores en espera de recibir un -
nombramiento, to<hs los f!-Ulcionatlos pObllw-. con. la multitud de - ... 
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mensajeros, escribanos y policías que los rodeaban, exaltan el poder 
profano. Dependen del emperaoor, jefe del estado, y por lo tanto, • 
son engranes de la vasta maquinaria imperial. 

lntlmamente ligados a ellos por las relaciones familiares, la -
educación y el fervor general de la fe religiosa, pero obedeciendo a
un principio dlstlnto están loe magistrados de lo sagrado; junto a los 
funcionarios, los sacerdotes. Dos jerarqufas paralelas se reparten -
la clase dirigente. Los unos conquistan, administran y juzgan; los -
otros, al cumplir rigurosamente el servicio que desempeftan en los -
templos, hacen descender sobre el mmdo los beneficios de los dio-
ses. 

8) LA OONST11UCION POLITICA AZTECA. 

A pesar de que loe aztecas consignaban sus disposiciones jurr 
dicas en c6dlces pictogrlflcos, la organización polftlca de México-Te 
nochtitlan no·estaba regida por un c6digo escrito, sino por un conjuñ 
to de normas consetudinarias, en su mayoría compartidas con otros-: 
Estados nahuas contemporáneos, el poder mAximo correspondía al -
tlatoanl, monarca electo por los dignatarios mAs importantes, siem
pre entre los descendientes del primer gobernante, Acamapichtll, y • 
de los hijos o nietos de monarcas anteriores. Su poder derivado de 
la divinidad según las creencias de la é¡x>ea, era absoluto en princi = 
pio, aunque moderado en la realidad por la influencia decisiva de la
nobleza dirigente y por la opinión popular. A una concepción dual de 
la divinidad, integrada por un aspecto masculino y otro femenino, co 
rrespoodfa a llll poder también de tipo dual; al lado del taltoani se = 
encontraba el cihuacoatl ("mujer serpiente"), un segundo monarca que 
era designaoo ix>r aquel y estaba encargado principalmente de la 1;1d
ministraci6n pública y del régimen financiero, independientemente de 
su cadcter de sustituto del tlatoani en los aspectos militar, jurisdic 
cional y sacerdotal. -

Bajo el clhuacoatl se encontraba un supremo consejo que tenfa 
además de las funciones puramente consejibles, las de administración 
y las jurlsdiccionales, y que se fraccionaba en varios consejos meno
res, especializados en una determinada actividad pública. 

Los tribunales se encontraban divididos en competencia por ra 
zoo de la cuancra, de territorio y de persona. El tribunal del clhua-: 
coatl, por ejemplo, era competente para juzgar casos cuya pena era
la muerte, por delltoe cometidos en todo el estaoo, lndependlenteme!!. 
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te del rango de loe infractores; el tlaxcitlan atendía los asuntos gra
ves de loe hombres del pueblo y todos los de la nobleza; el tecalll., -
era el tribunal de la gente popular, en el que se ventilaban los ca-
sos de menor importancia; el tecpUcalllm juzgaba a los altos corte-
sanos y a los militares de gran jerarquía, exlstía.n además, el tribu
nal eclecilstico, el escolar, el de los comerciantes y los que se es
tablecían en el campo de batalla para juzgar los delitos cometidos en 
el momento de la campana. Todos los jueces tenían el poder por de 
legación del tlatoani y, con excepción de los que se establee Can en el 
campo de batalla, ninguno podía condenar a muerte sin la interven-
ci6n directa del monarca. 

El poder legislativo también recaía en el tlatoani, que IOBte-
nra las antiguas noi:mas consetudinarias y dictaba las dlsposlclonea -
que consideraba necesarias para el buen orden estatal. 

El clero participaba en toOO& los actos importantes de los hom 
bres, desde su nacimiento hasta su muene; intervenfa,{ en la elecci6ñ-:
del tlatoani; aconsejaba hacer o no hacer la guerra, e lnterveníaf en-
las decisiones de los asuntos públicos. 

Dependiente de la organización sacerdotal, estaba la escolar -
con sus tres tipos de templos consagrados a la educación, el calme
cac, para los nobles, dedicado a Quetzalcóatl, que preparaba a los -
futuros altos funcionarios públicos; el Techpochcalli, que recibía a -
los jovenes de la clase baja, y el lchpochcalll, para los jovenes. 

La organización militar tenía al frente a dos grandes capitanes; 
el tlacatecatl, encargado del mando del ejército y el tlacochcalcatl, di 
rigente de las labores administrativas y económicas, jerarquía que cOñ 
ellos se iniciaba era compleja y concluía en los estudiantes que acu-
dían a las batallas en calidad de cargadores, pero con facultades para 
intervenir en ellas como militares en caso de que tuviesen el valor su 
ficiente, y con la oportunidad de ser premiado si su actuación era des 
tacada. Entre los aztecas se distinguieron loe componentes de ciertas 
órdenes que eran al mismo tiempo militares y religiosas, como la de 
los Aguilas y tigres, llgados a la divinidad solar, 

Cada uno de los calpulll de la ciudad era regido por un consejo 
de ancianos que tenían como funcionario del gobierno central al tecuh
tli, los calpulll se distribuían en los cuatro grandes barrios de la ciu 
dad, y cada uno de éstos tenían tm funcionario encargado de adminls = 
trar su demarcación. 

El tlatoani en México, Junto con el de Texcoco y el de Tlaco
pan, constituían la cabeza de Wta 'confederación tripartita, que llegó -
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a dormlnar una gran extensi6n terrltorial' La Triple Allanza tenra co 
mo fundamento establecer el triblSlal divino sobre la tierra y colocar 
en el poder al sucesor de cualquiera de la. trea estados que lo cons 
tltuCan. Mantuvieron por largo tiempo una •ltuacl6n de allanza y ayü 
da mutua, que empez6 a debUltarae debido al predominio econ6mlco ':' 
y mllltar de México-Tenochtltlan. Loe tres aliados 80juzgaron a sus 
vecinos con el prop6slto f\.lldamental de obtener trlbutoe y dar salida 
a loa productos elaboradoe por ella., y no con el de ensanchar sus -
domlniOll estatalea; por este motivo loa regCmenee de dominio varia-

. ron segOn las circunstanciaa particularea de lo9 puebla. conquistado
ree, desde una •ujecl6n huta una condlcl6n de protegldoe obligadoe -
a pagar tributo. 

C) LA ADMINISTRACIJN PUBLICA DJRANTE LA EPOCA PREHIS· 
PANlCA, LA OOLONIAL Y LA REPUBLICA. 

La admlnistraci6n p(ibllca, abarca todaa las fases de la vida -
nacional, desde la educacl6n y loe problemas de trabajo, haata los -
aspectos culniralea, o de seguridad aoclal. De .cuerdo con el carie 
ter del gobierno mslc~, ea federal, eatatal y mll'liclpal. La ma= 
qulnárla adminiatradva difiere poco de la llC09tumbrada en la mayo-
da de lo9 paCaea amerlcanoe y europeos y ea, por regla general, ·
función de diversas aecretarCu. La Secretada de la Defensa Nacio
nal, tiene a su cargo todo lo que. se relaciona con la defensa del para 
y mú directamente con el ej~rclto. La Secretarfa de Gobernación -
se encarga de la adminlatraci6n p(lblica interna, la pollera puede ser 
federal o local; uC ml8mo loa trlbunalm. -

EPOCA PREHISPANICA. 

Entre 108 antiguos mexicanoe, exlatCa \l'la organización estatal 
altamente desarrollada. Los aztecas y 108 mayas contamn con admi 
nistraci6n judicial, ejército, camlnos, pollera, 1lstemas de educación 
y vastaa obru pública•. 

La midad f\Dldamental del estado azteca, era el calpulll o clan. 

Estos clanes se WlCan en barrl09 en lcle que, al prtnciplo ejer
cCan la autoridad el.vil y mllltar loa jefes llamados calpolec, ayudados 
por recaudadores y agentes de pollcCa; jovenes guerreros. 

Al frente del estado 1e hallaba wi con11ejo mmpuesto p:>r doce 
dignatarloe, lm ~mit~ de cuatro nobles elegCa al rey. Lu clases 11<> 
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clales eran relativamente fljas y se distinguían por medio de adorno.i. 
e insignias al igual que los jefes mllita~es de varios grados. 

El estado azteca tenía \ll sistema bien desarrollado de recau· 
dadores de lmpuestoe que, por regla general, cobraban gabelas en -
productos agrícolas, especias, manufacturas, minerales y metales. " 
Había almacenes de dep6slto y en casos de miseria o escasez, se -
dlstribufa parte de loe productos almacenados. Los sObditos trabaja 
ban gratuitamente en obras de beneficio colectivo. -

El sistema judicial era escrito, y exist(a la pena de muerte,· 
para loe jueces o funclonarloe que abusaran de_ su autoridad o que se 
mostraran venala. 

EPOCA COLONIAL. 

Los conquistadores espaftoles implantaron una administración -
pública de alta categorra, eficaz a pesar de sus complicaciones. El 
sistema administrativo eseclalmente era el mismo de Espaila, pero -= 
hicieron esfuerzos por adaptado a la vida y costumbres de los pue-
blos sojuzgados, de nivel cultural y económico a menudo bajCsimo y
de cadcter muy diverao y aún antagónico, esparcidos por territorios 
lnmemJOS. 

En la nueva Espafta, loe órganos de gobierno fueron en última 
instancia los reyes espaftolea, el Consejo Real de Indias y las Audien 
cias Reales. En la esfera local; el Virrey, los Gobernadores, loa = 
adelantados. los intendentes, los Corregidores y loe Aywitamientos. 

L<MI Reyes Justificaron su aoberanra con la bula papal de Ale
jandro VI. El Consejo Real de Indias. Tribunal y m4xima autoridad 
administrativa, creado por ellos en 1524, en relación con las nuevas
colonias, ten(a su sede en Espafta. Las audiencias Reales fueron a-= 
a la vez consejos de gobierno y tribunales. Reemplazaron el slste-
ma de gobernadores desde 1527, cuando entró en funciones le primer 
Virrey, aunque despué8 conservaron sus funciones judiciales. 

De 1535 a 1821, la autoridad máxima polrtica y administrativa 
de la Nueva Espafta, fue el Virrey. El territorio de la colonia esta
ba subdividido en corregimientos a cargo de tm jefe administrativo -
llamado corregidor. Los corregimientos se subdlvidfan en alcald(as -
ordinarias. Y finalmente las ciudades eran regidas por loe ayunta-
mlentoe. que se componfan de doce regidores en las ciudades princi
pales, y de sets en las de menor categoría, y de un sútdlco. Algu
nos de estos pues toa eran herooltarloe, otros de elección y otros 
mú ae vendían. 
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Los Alcaldes mayores y los corregidores sustituyeron a los go 
bernadores que, en un principio, estaban al frente de las cludades i~ 
portantes. Los gobernadores quedaron reemplazados por intendentes -
y los alcaldes mayores y corregick>res, por loe delegado& y subdeleg!_ 
dos de los intendentes. 

La adminlstracl6n de justicia era muy compleja, ademis de las 
Audiencias Reales ya mencionadas, exlstfan loe siguientes tribwiales -
en la colonia: 

Tribunales Militares. 
Tribunales de Mlnas. 
Tribunales de Mostrencos, vacantes e intestados. 
Tribunal de lndlos. 
Tribunal de la Santa Hermandad, para combatir a los salteado
res de caminos. 
La acordaba, que enjuiciaba sumariamente a los malhechores. 
Tribunal de la Santa Cruzada. 
Tribunal de la InquisiciOn, persegufa a loa heréticos. 
Tribunal de Correos. 
Jueces de Agua. 
Jueces de Lotería. 
juez de Gallos. 
Juez del Juego de pelota. 
Alcaldes de Mestas (ganaderfa). 
Alcalde de Pesquerfa de perlas. 
Y otros m4s. 

Para atender a los gastos de admlni.straclón pública, se organi 
z6 la Real Hacienda, cuyos presupuestos estaban nivelados en los dos 
primeros siglos de la colonia: los ingresos igualaban a los egresos y 
se dividfan en tres clases principales: 

l. - Masa Común (tributo personal de los indios, derechos co
bre, oro y plata, alcabalas; beneficios de la casa de mo
neda, etc.). 

2. - Masa remisible a Espafta, que producfa los ingresos mayo 
res. -

3. - Ajenos (bienes com\Dlales y otras del país bajo la inspec
ción del gobierno). (1) 

(1) Silvio A. Zavala: La Encomienda lndtana (Madrld 1935); L. - Men
dieta y Núi\ez: 50 Anos de Revoluci6n (México 1961). 
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LA REPUBLICA. 

Al constituirse en Estado libre, ia administración pública cam 
biO radicalmente en· sus esferas superiores,. sin que ocurriesen cam-= 
blos correspondientes a los órganos inferiores. 

Se crearon Secretadas o Ministerios (de Relaciones Exterlo-
res, Justicia, Hacienda Pública, Guerra y Marina) y la jefatura del -
ejecutivo a su cargo del Presidente de la República, esta evolución -
se consolld6 después de la guerra insurgente (1810 - 1819), sin lle
gar a tener consistencia hasta 1867, año que marca el fin de la lnte!. 
vencioo extranjera. 

Bajo la Presidencia de Benito juárez (1867 - 1872), se esbozan 
ciertas reformas administrativas que sin embargo no llegan a crista
lizar en un sistema moderno a causa de las constantes insurrecclo-
nes militares en el país. La organización va siendo ajustada a los -
lineamientos de la constitución de 1857, pero de 1875 a 1910, afto en
que triunfa la revolución, este proceso queda roto por la dictadura -
del General Porfirio Dfaz. 

El movimiento que inició Francisco l. Madero, incorpora a la 
administración pública las orientaciones políticas que habrían de dar
nacimlento a la constitución de 1917. En ese mismo afio Venustiano 
Carranza, expidió el 13 de Abril, la Ley Orgánica de la Administra".:' 
clón Públlca. La constitución de 1917, refleja una política admlnis-
trativa .totalmente distinta de la que habfa prevalecido hasta entonces. 
Afirma los princlplos del municipio libre, la Reforma Agraria, una -
nueva legislación obrera, la educación laica, y toda una serie de in
novaciones que requerían órganos administrativos nuevos. 

En 1917, se crean las siguientes Secretarías: Gobernaclón, Re 
laclones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Guerra y Marina,-=
Comunicaciones y Obras PGblicas, Industria y Comercio y Trabajo, -
Departamento Universitario y de Bellas Letras, Departamento de Salu 
bridad PGblica y Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovf 
sionamientos Militares. -

Una nueva Ley, dictada el 4 de Abril de 1934, crea la Secre
taría de Economía Nacional, Agricultura y Fomento, Departamento de 
·Trabajo y Departamento Agrario. En 1939, se cambia de nombre a -
la Secretaría de Guerra y Marina por el de Defensa Nacional, para • 
subrayar la actitud pacífica de México, y se crea la Secretaría de -
Asistencia Pública. 

La Ley del 23 de Diciembre de 1958, fijó las dependencias del 
Poder Ejecutlvo de la Federación en la slguienr:e forma: 
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Secretaría de GobemaclOn. 
Secretaría de Relaciones Exteriorem. 
Secretada de la Defenaa Nacional. 
Secretarla de Marina. 
Secretaría de Haclenda y Crtdlto PObllco. 
Secretada de Industria y C.Omerclo. 
Secretada de Agricultura y Ganaderl'a. 
Secretada de Commlcactonea y Tranaponem. 
Secretada de Obras Públlcas. 
SecretarCa de Recursos H ldr4ullcoa. 
Secretada de Educación Pública. 
Secretada del Patrimonio Nacional. 
Secretada del Trabajo y Prevtai&I Social. 
Secretada de la Presidencia. 
Oepartamenm de Turlamo. 
Departamenm del Dlstrtro Federal. 

La Secretarla de la Presldencta de la RepQbllca, m 6rgano nue 
vo de la admlnistraci6n, tiene la finalidad de coordinar las labores y-: 
elaborar un presupuesto general de lu vartas ramu de la Administra 
ci6n PCibllca, tncluyenoo sus organllmoe deacentrallzadoa. (con la úlñ 
ma reforma, dicha Dependencia cambio de nombre y actualmente es 1i 
Secretada de Programact6n y Preaupueam). 

Tal como opera actualmente el Gobierno Federal, coordina y dl 
rige hasta cierto punto las admlnlstraclonea de lom Eatados incluaive, ':' 
Munlclploe. Solamente en las localidades m'8 pobres ee el aymtamlen 
to el que imparte justicia, ejecuta obraa pCiblicu de poca monta y se -: 
hace cargo de todos loa asuntoe administrativos locales. En los dem'8 
existen oflctnas y empleados especiales, y se ejerce wi control m&a o
menoa directo por parte de las Autoridades Eatatals y Federales (2). 

D) LAS CLASF.S SOClALES OORANTE LA EJ'<X'.A PREHISPANICA,· 
LA COLONlAL Y LA INDEPENDENCIA. 

l. - EPOCA PREHJSPANICA. 

Entre los lndígena1 americanos de la época PrehispAnlca, no -
existía el concepto de la clase, aunque si el rango; ciertas familias -

(2) F. Tena Ramfrez Felipe: Derecho Constltuclonal; R. Camplllo: Dere 
cho Constltuclonal Mexicano; L. Mendleta y Núi\ez: La Adrnlnlstra-= 
cl6n PQbllca (1961). 
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mantenfan una preponderancia social de tipo aristocrltlca gracw a -
que mlembroa suyos panicipaban en Ja Jefatura Milltar o en el Sacer 
docio. · -

Un hombre podía alcanzar alto rango por medio de eua eafuer 
zom y, gracias a su encumbramiento, sus hijoa mejorada con.ecueñ 
temente de condición social. Sln embargo, no podía llegar a la poer 
cl6n del padre, a menos que la lograran por eervicioe equivalentes i 
la tribu. Exlstló la riqueza; y la propiedad, en forma de derechos -
al uso de la tlerra, los utmslllos y otras pertenenclu, cre6 eatrat09 
sociales y econ6micoe. En la teoría y en la prtctlca, la 80Cledad -
azteca fue democr6tlca, y la posesl6n com\llal. de bienes productivoe
era eu base económica. 

Las condlctone1 eran almllares entre los mayas, b zapotecu 
y otras comunidades civUlzadu. En ellas había Hftorea, ucerdot•, 
militares, mercaderes, artesanoa y agricultores cuya poalcl&l aoclal
variaba, siendo hereditaria Cnicamente en la medida en que loe hijos -
seguían la profesión de aus padres. Pero la divlsl6n por ocupaclonea 
no era Infranqueable, ni existía la que después de la conquista 1e tn= 
troduj6 entre nativos y penlnsulares o entre campesinos y terratenien
tes. Loa seftores lndloa llegaban a su rango por hazaftu peraonalea,
las cuales consistían en el número de prisloner09 tomadoa en la gue
rra, y los sacerdotes por haber hecho loe estudloe respectlvoe y ha-
berse dlstlnguldo. 

Podríamos decir que la dlvislón esencial de cluea era la de -
los prlnclpales, familias de caciques y sacerdotes, y 101 macehuales, 
que eran los trabajadores. Cuando lUl seftor aparecía por la calle lle 
vado en su litera y acompaftado por sus prlnclpales, nlngQn Indio de--= 
bía dejarse ver, bajo pena de castigo, si no le era posible evitar el -
encuentro, tenía que echane al suelo y pedir pera. 

11. - LA COLONIA. 

Al consumarse la conquista, se organizó una estructura de pro 
piedad y de dlvlsión racial. La Corona procuro conservar ciertos de= 
rechos de la población nativa y contrarrestar el surgimiento del feuda 
lismo en el Nuevo MWldo, asr como frenar los abusos de loa conqul.8-
tadores y de los funcionarios Espai\oles. Pero en la práctica la ma-
yor parte de la propiedad agraria, de las minas y además fuentes de
rlqueza pasó rApldamente a manos de Wla pequefta mlnor(a y del clero. 

Desde un principio se estableció la hegemonía de los blancos o 
peninsulares, mitigada un tanto p:>r la constante unión familiar entre -
las razas, pese a los prejuiclos existentes. 



El establecimiento de la servidumbre y aún de la esclavitud, -
en varios matices, cristalizó paulatinamente en clases sociales, basa 
das al principio en la divisi6n por razas (espaftoles, Indios, negros,= 
chlnoe o sea Wlplnos) y castas, reeultantes de la mezcla racial, ca
da ma de las cuales tenfa su nombre y registro oficial. Tambiert se 
estableció la dlstlnclón entre \1'18 mlnoda de eapaftolea peninsulares y 
ooa mayorra de nativos americano. (criollos), 

Las divisiones llegaron a constltulr barreras económicas lnfra!l 
queables, Loa negros y mulatoe, por ejemplo, no podfan ser dueftos -
de (tendajones), ingresar en la mayoda de loe gremloe artesanales, -
poseer armas nl tener Indios a su aervlclo •. 

El factor m'8 importante para ~l establecimiento de clases so
ciales durante la Colonia fue la tenencia de la tierra, que llego a ser 
patrimonio casi ex.elusivo de lo.ii peninsulares. Las grandes extenslo
ne11 de la tierra formaban mayorazgo& lndlvl1lbles heredados por pri -
mogénltos, de modo que a la larga llegaron a concentrarse en pocas -
manos y, 80bre todo en poder de la lgleala. 

Las tierras mal divididas desde el prlnctplo, se acumularon -
en pocas manos, recayeron en loe conquistadores y sus descendientes, 
y en los emeleadoa y comerciantes. La indlvlsiblltdad de las hacien
das, dlflcultí..su manejo y falta de propiedad en el pueblo, produjeron -· 
efectos muy funestos a la agricultura misma, a la poblacl6n y al esta 
do en general, como resultado de esie alstema de cosas el pueblo di
vidido en doa clases, de lndloa y casta; la primera alelada por un -
privilegio de protecclOn que, al .fueron Cltlléa en loa momentos de opre 
sl6n, comenzaron a serle noclvoa desde el lnstante mismo que cesó al 
estar imposibilitada en tratar y contratar, y mejorar su fortuna, por -
conslgulente envilecida y en la miseria, y la otra que, descendiente de 
esclavos, lleva consigo la marca de la eaclavltud y de la infamia que -
hace perfecta la sujeción y el tributo. · 

Un pueblo semejante, y que por otra parte se hallaba general-
mente disperso en mootes y barrancas, es claro que no podfa tener ac 
tivldad, energCa costumbres ni lnstrucciaiea. 

lll. - LA INDEPENDENCIA. 

Los grandes propletarloa y la aristocracia del paCs igual que el 
clero, no eran partldiarlos de reformas que habrían de menguar sus -
bienes y sus privilegios. Solamente al ver su posición amenazada por 
el liberalismo español, decidieron apoyar la Independencia del país y -
apoderarse de las riendas del gobierno. Incluso se estableció por bre 
ve tiempo \Dla m~arqura, la de lturblde, que pretendra continuar y re!, 
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firmar la estructura social del país. El período de constantes revuel 
tas y guerras clvilea tampoco eaarbol6 l• bandera de uua reforma so-: 
clal. 

Empero, las clases oprlmldas habían emprendido la lucha al 
llamado del cura Mlguel Hidalgo y Costilla. Loe que apoyaron a Hi- .. 
dalgo, Moreloa y otros grandes jefes de lu guerras de Independencia 
fueron peones. rmcheroe. lndloe y rnestl:io.. cuyo mAxlmo lnhelo eri 
mejorar 1u 1uerte y deshacerse del yugo que loa oprimra. H ldalgo -
proclam6 de inmediato la Abollcl6n do la esclavitud y de laa gabelas -
opre1ivaa, y exigl6 la deYolucl6n de lu tierras a loa puebloe lndCge--
nas. 

Moreloa hlzo otro esfuerzo notable por abolir loe privilegios y 
awnentar loe jornales, de tal suerte que el pobre mejorase sus coa-
tu.mbres. alejese la ignorancia, la rapULa y el hurto. Sin embargo -
los diputados que redactaron la constltucl6n de Apatzingtn en 1814, -
aCln no estaban 1uflclenteme11te adelantados en 1u penaamienb> soclal -
para incorporar a ella las ldeu de Morem. 

Al trlmfar en 1820, loe espaftolee partidarios de la Collstltu-
ci6n Llberal de Cldlz, la arlstocracla llberal se convlrtlO de repente 

· en partidaria decidida del movimiento de Independencia. Por medlo -= 
de lturbide y el Plan de Iguala, quedaron garantizados sus prlvllegloa 
esenciales,· con lo cual la lucha forzosamente tenra que continuar. 

Se formaron dos partidos; el conserva<k>r que representaba a -
la clase dominante (terratenientes y el alto clero), y el liberal, dlvl
dldo en moderados y puros, que reclutaba sus adeptos entre los profe 
sionistas, el bajo clero, loe comerclantee en menor escala y loe pe--: 
queftos propietarios, o sea, la "clase media". 

La primera época de la Independencia del paC1, con sus guerras 
civiles, sobresaltos e lnsegurldad, permitl6 cambios en la estructura -
social, por cuanto a los elementos de la clase media e inferior tenfan
algunas oportwiidades de avance con cada cambio de la ldminlstraci6n -
públlca. 

Sin embargo, no pudo inlclarse la transformacl6n radical de la -
estructura heredada de la colonia sino hasta la vlctorla de los llberales 
y la aplicación de las leyes de reforma, proclamada por Benito Juárez -
en Veracruz, aún en plena lucha, e incorporadas a la Constitución en -
1872. 

Con la reforma, triunfa la. causa de la democracia y se consti
tuye en México las tres clases tradlclonales: la alta, compuesta por la 
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aristocracia feudal y la burguesía; la medla, de los comerciantes, - -
empleados públicos, artesanos, etc., y la baja de los obreros, cam
pesinos, peones, etc. 

Surgen los primeros conflictos obrero-patronales, y la clase -
baja adquiere ciertas armas, como la huelga, las cooperativas y so-
cledades mutualistas. La clase media se organiza con ayuda de las -
logias masónicas. Al mismo tlempo. la clase alta se ve reforzada -
con la entrada de grandes capitales extranjeros que inician el desarro 
llo económico del pars y al mismo tiempo preparan el terreno para = 
las inOuenclas imperialistas. 

La subida de Porfirio Dfaz, al poder trajo ma era de recons
trucción económica, durante la· cual los grupos conservadores vuelven 
a adquirir la hegemonía económica y social. La antigua aristocracia 
peninsular había sido eliminada, pero quedó en su lugar la criolla, no 
m4s favorable para las clases populares. 

Las grandes propiedades de tierra seguían concentradas en po
cas manos y también la iglesia recupero considerables extens tones. -
CompañCas extranjeras se adueliaron de vastos latifundios. 

No es el hacendado el sencillo poseedor de bienes rarees duran 
te el porflrlsroo; es el único hombre que en México gobierna con tres 
autoridades: La poHtica, la Económica y la Religiosa. Lo hace cier 
tamente, dentro de su posesión, pero con absoluto dominio y teniendo 
como representantes: en el orden polftico, al administrador; en lo --:: 
económico al tendero; en lo religioso al sei\or cura. 

No es el peón el trabajador, que después de cumplir su faena
goza de la libertad, sino que es el sirviente familiarizado. No ha de 
salir del territorio de la hacienda ni él, ni su mujer ni sus hijo~, - -
sin permiso del hacendado; y cuidar los caseríos en que vive, las yun 
tas con que trabajan, los aperos, herramientas ganado y todo cuanto 7 
maneja. 

Pese al estallido del conflicto obrero de Cananea (1906), y de -
las huelgas obreras en Puebla y Río Blanco, hacia fines del mismo -
ai'\o, la Revolución Mexicana, habrfa de ser sobre todo una lucha de -
los campesinos que seguían vlvlendo en condiciones de semi-esclavos, 
se les unieron en primer lugar los obreros, y luego la clase media -
rural, con objeto de romper la armazón cada vez más pesada de prl 
vileglos e intereses creados. -

La cafda de Porflrlo Dfaz, no produjo los resultados anhelados 
por la gran mayo~ra del pueblo, aunque el régimen de Francisco I. -

17 



Madero, preparó el terreno en el aspecto poUtlco. Los jefes revolu 
clonarlos carecían de un programa claro. Estaban de acuerdo en --: 
mejorar la suerte de las muchedumbres~ pero sln esbozar un plan -
de acción detallado y se estrellaban en estériles luchas personales. 

Esta revolución, que es eminentemente social. fue formada -
por la leva, dolorida y hambrienta y no habría cumplldo su obra has 
ta que hayan desaparecido los salarlos de hambre, asr como los por 
dioseros que pueden trabajar y que plden limosna porque no encuen= 
tran trabajo. 

Por regla general, los gobiernos emanados de w movimiento 
revolucionarlo viran hacia. la derecha tras llegar al poder. Sin em-= 
bargo, la conciencia de los trabajacbres mexicanos se habfa ya des
pertado, cristalizando en lnstituclones como la casa del obrero mun 
dial y en programas poHticos de partido, por otra parte, la masa "7 
del campesino vera en Emlllano Zapata, Francisco Villa y otros je
fes, a los adalides del movimiento agrario. Carranza procuro to-
mar un camino moderado en la reforma de la Constltuclón del 17, -
pero las exlgenclas populares i:Je impusieron a través de los Artfcu· 
los 27 y 123 de la Nueva Carta Magna. 

La causa popular encuentra apoyo decidido en Lázaro Cárde
nas, sin embargo, múltiples factores producen una situación econó
mica que fomenta la expansión de las clases media y alta, de mocb 
que junto con la satisfacción de la clase trabajadora en medida cada 
vez mayor, aún cuando no suficiente, la burguesla nacional prospera 
a pasos aglgantados • 

.. 
Merece subrayarse que la raza dejó de ser factor importante 

en la división de clases, al perderse casl por completo la pureza -
étnica. La diferencia fundamental la establece el grado de riqueza.· 
En la provincia se conservan <;lertas tradiciones de abolengo y se -
habla de hijos de cacique, &uplantados en tiempos recientes por los
revolucionarios enriquecidos, También se establecen cierta división 
de los "cultos", individuos educados o que poseen tftulos, y los que 
no lo son. (3) 

(3) Arturo GonzAlez Costo: Clases y Estratos SoclaleEJ en Méxlc::o. 
(1961). 
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A) ORlGEN DE LA BUROCRACIA Y SU EVOLUCION. 

La palabra burocracla proviene del francés bureaucratle, tér
mino que indica la excesiva lmportancla que se atribuyen los emple!. 
dos del gobierno y también el poder que a veces indebldamente se -
concentra en sus manos. En Méxlco han sido una de las lacras de -
la administración pública, lejos de actuar como servidor y empleado 
de la comunidad, el funclonarlo de gobierno se cree en muchos ca - -
sos amo y seftor de su departamento y actúa como si la realizaci6n 
de las tareas para el público fuese un favor de su parte. OcaaionJ 
mente tal actitud se debe a la incompetencia del personal, incluso = 
con tftuloa de Licenciados, Ingenieros, Profesores, etc., a veces a~ 
que desempeflan funclones· individuos que creen poder cometer abusos 
por ser loa protegldoe de influyentes, pero más frecuentemente ae -
debe a la organización deficlente del aparato estatal. 

El origen de la burocracia se remonta a la época en que las
tribus y las confederaciones de tribus, se asientan definitivamente en 
un territorio bajo el domlnlo de un poder central soberano, pues des 
de entonces resulta indispensable la •'!Xlstencia de m cuerpo perma--= 
nente de servidores públicos para la atención de lu necesidades co
lectivas lntemas de la nueva wtidad polftica y en sus relaclooea con
otras midades semejantes. 

Por supuesto que en un principio, la burocracia no surge co
mo la conocemos actualmente, sino de manera imprecisa e irregular 
sometida a la voluntad de un hombre lnvestldo de autoridad suprema 
que a menudo se hace descender de Wl origen o de un designio dirt= 
no. En estas circunstancias ea el Rey o el Emperador quien escoge 
a las personas que deben llenar ciertos cometidos de interés general 
ya sea de manera permanente o bien otorg4ndose comisiones tempo
rales pero que, de todos modos constituyen, en conjunto una organi
zación dotada de autoridad y de medlae coactivos para hacerla valer. 

En el relno azteca, por ejemplo, habfa wa magistratura jerar 
quizada con jurisdicciones blen establecidas, para impartir justicia; 7 
un cuerpo de recaudadores de tributos que dependían de llll organismo 
central; instituciones religiosas, instituciones educativas y comisiona
dos para llevar como embajadores, la representacl6n real fuera del -
reino o para la atención de los múltiples menesteres del Palacio y de 
la C.Orte. 

La retribución a los servidores públicos se hada con frecuen
cia, otrogAndoles la poseslón de c.iertas extensiones de tierra, a fin -
de que obtuvieran de los. productos agrfcolas, lo necesario para su -
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existencia y para que desempeñaran su cargo con dignidad y luclmi~ 
to. 

Situaciones semejantes se observan en todos los pueblos civill 
zados de la antiguedad en el mundo; pero con el transcurso del cierf: 
po van operándose en ellos, cambios fundamentales que intensifican -
el proceso de la burocratización del poder bajo la influencia de cir
cunstancias geográficas religiosas, demogrlflcas, polCtlcas y econ6-
mlcas. (4). 

Actualmente los empleados públicos ya no son servioores de
pendientes de la voluntad de un soberano, sino del Estado. Este - -
cambio transforma radicalmente a la burocracia que aumenta su vo
lúmen a la par de las ñmciones gubernamentales que abarcan cada -
día mayor número de aspectos de la vida colectiva y han nacido en -
ella el espíritu de cuerpo y la conciencia de grupo. 

Así llega la burocracia, después de ma larga evolución a ad
quirir sus características actuales que la conflguran jurídica y so-
cialmente; de manera definitiva, basta el plDltO de poder enfrentarse 
en un momento dado con el propio Estado del que depende, en de--
manda del reconocimiento de su personalidad y de sus derechos. 

B) MORFOLOGIA DE LA BUROCRACIA. 

La función de la burocracia aparece con mfiltlples direcciones 
y propósitos inmediatos que se orientan hacia la reallzacl6n de los -
fines del Estado, en consecuencia, ofrece bajo esa denomlnaci6n \.Dla 
estructura compleja qw sln embargo, se le clasifica de la siguiente: 
manera: 

I. - Alta Burocracia. 
II. - Burocracia Directiva o de Confianza. 

UI. - Burocracia de Escalafón. 

l. - ALTA BUROCRACIA. 

EstA constituída por los funclonarlos públlcos ml.s importantes: 
Secretarios de Estado y otros de diversas denominaciones según los -
pafses y los regímenes políticos de gobierno pero en general lo que -
los distingue del resto de la burocracia es que aún cuando están bajo 
la autoridad del jefe del Estado y sus funciones se hallan especifica--= 
das en leyes y reglnn1entos tienen amplio margen para decisiones per 
sonales y son los que sei'ialan al resto de la burocracia que está bajo 
sus Ordenes las orientaciones polftlcas del régimen. 
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La Alta Burocracia se distingue del resto de los empleaoos pú 
bllcos, por su carácter poUtlco y por su inestabilldad. En efecto, -:: 
quienes ocupan los puestos más importantes de la admlnlstraciOn pú
blica, tienen que "1e.r de extraccioo polrtlca puesto que estin encarga 
dos de poner en •'!'áctlca las ideas y de defender los intereses del = 
partido al que pen:o::-necen y porque la alta burocracia es poUtlca, su 
permanencia en el poder estA supeditada a la vida y a los azares de
la organización o del grupo que detenta el poder o que participa en -:: 
el. 

En casl todos los parses de América Latina predomina el ré~ 
men Presidencialista que otorga de hecho, enorme poder al Presiden
te de la República, quien mientras dura su perfodb, se rodea de per 
sonas de su confianza que en el acto adquieren dentro del régimen = 
una gran fuerza polrtica pero sólo dentro del régimen porque la falta 
de partidos poderosos e independientes cuando menos de fuertes sec
t.:.res sociales organizados, es causa de que los llamados políticos -
carezcan de propio valimiento, de ah( que cuando termine el gobierno 
dentro del que figuran, caen inmediatamente en el anonimato. 

U.- BUROCRACIA DIRECTIVA O DE CONFIANZA. 

Está formada por aquellos empleados que sin ser precisamen
te altos funcionarios, desempeftan puestos directivos que no están con 
siderados dentro del sistema escalafonario pueden ser nombrados y = 
removidos libremente por loa m4s altos jerarcas de la administración 
pública, pues son sus lnrnediatoa colaboradores encargados de poner
en pr4ctlca sus decisiones. 

La burocracia directiva, en cierto modo es de extracción polr
tica porque quienes la integran obtienen sus cargos como recompensa 
por las actividades partidistas que desarrollaron durante· las campa-= 
i'\as electorales, en todo caso deben su puesto a alg(Jn político encum -
brado del que son parientes o amigos. La mayoda de las veces, el
polrtico que sin poseer los conocimientos y la experiencia y en ocaslo 
nes la necesarias, se ve de la noche a la mailal"a al frente de \Ula Se 
cretarra de Estado o de una Dependencia Administrativa de gran im-= 
portancia, lo que hace es buscar para los puestos directivos a perso
nas singularmente capacitadas que le aseguran el éxito de su gestión. 

La burocracia directiva se caracteriza porque casi siempre po 
see ciertas cualidades profesionales o técnicas o capacidades burocrá
ticas de otra índole; se caracteriza también por su inestabilidad, pues 
su destino está ligado al de los políticos a quienes sirve. 
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lll. - BUROCRACIA DE ESCALAFON. 

Esta ofrece diversos aspectos que pueden clasificarse de la si 
gulente manera: 

a). Burocracia de acción y trámites, sln contacto directo -
con el público. 

b) Burocracia de acción y trámites exteriores, en relación 
directa e inmediata con el público. 

c) Burocracia de servicios públicos. 
d) Burocracia profesional. 
e) Burocracia clentffica. 
f) Burocracia técnica. 
g) Burocracia militar. 
h) Burocracia femenina. 
i) Burocracia obrera. 
j) Burocracia mixta. 
k) Burocracia adventicia o parasitaria. 

Es· importante el estudio de estos grupos burócraticos porque_ 
presentan características peculiares, puede decirse que cada lU'IO tie
ne su psicologra y diferentes influencias en la vida social. 

a) Burocracia de acción y trámites interiores, :~m C'ontacto con 
el p(lblico. Dentro de esta denominación consideramo"' a todos aque- -
llos empleados que desarrollan sus actividades dentt .• de las ofi.cinas -
correspondientes y que, en ningún caso, tratan los ¡>,;untos de su in-
cumbencla directamente con los interesados, slno que a>".! concretan a -
realizar td.mites o trabajos especificados con leyes o reglamentos ge 
nerales o en reglamentos interiores, o bien simplemente de acuerdo-: 
con las órdenes que reciben. 

Estos burócratas no tienen interés en los asuntos que pasan 
por sus manos. Los despachan casi mecánicamente, siguiendo la lí
nea del menor esfuerzo, la mayorCa de las veces dentro de \Dl ritmo
mediano de trabajo. 

Hay empleados que aím cuando no estAn en contacto directo con 
el público sl lo están con alguno de los que se encuentran en tales - -
circunstancias o bien con gestores particulares y que reciben de uno o 
de otros ciertas gratificaciones por dar preferencia a determinados - -
asuntos, despacharlos dpidamente y en sentido favorable a los peticio
narios. El ritmo de trabajo de estos burócratas interesados, asr per
sonalmente, es notablemente intenso y las tramitaciones o resolucic•ncs 
que les están encomendadas, son objeto por parte de ellos de muy es
pecial atenclón. 
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En general, el empleado que no trata directamente con el pú
bllco lo hace, con el esfqerzo de los ai\os que tenga una segunda na
turaleza cobarde ante la vlda de acción y de lucha independiente. 

No concibe su conformismo. su apatía. A veces su servilis
mo ante quien puede privarlo del puesto o a wia situación mejor. 

b) Burocracia de acción y trAmites exteriores, en relaciones
directa e inmediata con el público. 

No es preciso definir a este grupo en el que están comprendl 
dos desde el empleado que despacha en una nueva ventanllla, hasta el 
funcionario judicial, el inspector, el ejecutor fiscal, etc., que va di
rectamente al domicilio de los particulares a realizar los actos de su 
ministerio. 

Cuando el empleado que atiende al público en una ventanilla o -
trás de un escritorio no tlene interés personal en los asuntos que tra 
mita, su ritmo de trabajo es, generalmente lento: pero la constante-: 
relación con el público que, a veces forma largas e interminables -
"colas"; la variedad de ese público en el que hay personas exigentes,
lncomprensivas o incultas que requieren explicaciones prolijas, la mo 
notonía de una labor repetida cotidianamente, sin descanso, tal vez et 
c"ntraste de la vlda libre d~l 1.C:bllco y de la cadena del empleado pa
ra quien las rej:is de la ve-.,. ·;nUia o los muros del despacho aparecen 
.:orno un símbolo de t'!jecibn, todc• 1o::":o obrando en su subconciente, -
le crean la mayoría ó; las veces, .. ~., ;:,:.lrácter nervioso, autoritario e 
irritable. 

El empleado que actúa ~·.i;~ra de la oficina, constituyéndose en
liiutorldad de actos concluyentes, cuando menos en el instante en que -
los realiza, lleva generalmente, un ritmo acelerado de trabajo porque 
tiene en este interés personal es, salvo raras excepciones, esencial
mente inmoral, o lo vuelve inmoral P 1 mismo público que trata con -
él. 

Estos empleados pueden claslflcarse en dos clases: 

a). - Los que llevan a cabo determinados actos indicados en 
las leyes, a petición de gestores y 

b). -· Los que ejecutan esos actos, de oficio. 

Entre los primeros y las personas interesadas o afectadas, hay 
un lntermediarlo, el representante de éstos, el que gestiona y que, a 
menudo, soborna al empleado. 
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Entre los segundos y el afectado, no hay intermediarios pero 
es el mismo interesado quien trata casl siempre de comprarse la vo 
!untad del servldor públlco. 

En los dos casos seftalaOO&, se advierte la accl6n del públ le~ 
obrando como agente inmoralizador. 

La corrupción de estos empleados es mAs o menos generallza 
da o grave, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada - -
país. En la mayorfa el públlco se ve obligado a sobornar a los ins
pectores, ejecutores, agentes fiscales y de otras clases como defensa 
que. pudiera llamarse natural, lógica frente a una administración de-
fectuosa e injusta en la que abllldan los impuestos excesivos, gabelas 
y multas desorbitadas. 

A menudo, como los jefes inmediatos de los empleados que ac 
tüan fuera de sus oficinas en menesteres de notlflcaciones, inspeccio-: 
nes, ejecuciones, etc., saben que reciben ingresos ilícitos, les exi-
gen lllla determinada participación, de tal mo00 que para obtener la -
cuota fijada por las autoridades superiores y ademis, utilidades per
sonales, si así pueden llamarse no sólo ceden a las insinuaciones del 
público interesado, sino que a falta de tales insinuaciones o adelantán 
dose a ellas, se convierten en verdaderos extorsionadores, en azotes 
de industriales y comerciantes y de loe particulares en general que -
caen en sus garras. 

c) Burocracia de asistencia social o servicio público, conside 
ramos que forma parte de esta burocracia los empleados que prestañ 
directamente atención lndividual1 personal, a las clases sociales de-
samparadas. Todos los servicios de hospitales, dispensarios, asilos, 
internados y oficinas en general de asistencia social que se encuentran 
comprendidos en este grupo. 

La característica esencial de esta burocracia en su frialdad, -
su cierta indiferencia, su falta de sénsibilldad y de humanitarismo en 
el desempet\o de sus tareas. Este rasgo distlntlvo es más o menos -: 
evidente de acuerdo con la moral media de cada sociedad; pero existe 
en todas. 

En los pa(ses de América Latina, es frecuente que los adminis 
tradores de los establecimientos de asistencia social se entreguen al-.: 
lucro despiadado. La alimentación, el vestuario las medicinas, cuan
to se adquiere para tales establecimientos resulta de mala calidad, o -
a precios a veces fantAstlcos. 
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La falta de suminlstros oportunos, es tambiál un aspecto de -
la burocracia de Asistencia Social, Los hospitales de la ciudad de -
México y en general los de la Repúbllca~ son un ejemplo vlvo, dolo
roso y constante. 

En cuanto al personal medio e inferior que presta ·servicios y 
atenciones directas a los necesitados es de lDl egolsmo y de unl. in
sensibilidad apenas creCble. Este personal se compone de médicos,
practlcantes, enfermeras y enfermeros y es notable el hecho de que 
los mismos individuos, en sanatorios particulares y los médicos en_ 
éstos y en sus consultarlos, .desarrollan otra calidad de trabajo y va 
rían radicalmente sus normas de trabajo y de atención para el públí
co. 

Es claro que cuando quienes dirigen los establecimientos de -
aslstencla social, tienen elevada; sentimientos morales y son de re
conocida competencia profesional, se logra una mejoria en los servi 
cios asistenciales durante el tiempo que la vigorosa personalldad del 
dirigente logra mantenerse en el puesto, pero la característica gene 
ral de la burocracia de as latencia social es a través de todos los = 
tiempos y en todos los pueblos de cultura occidental, con las varian 
tes y las diferencias de intensidad que se quiera, la que acabamos"':" 
de indicar. 

d) Burocracia Profesional, seg(m Max Weber, la burocracia· 
es una profesión; pero nosotros consideramos aquí, a los profeslonis 
tas de las llamadas carreras llberales: Médicos, abogados, etc., --= 
que prestan sus servicios, como tales, en la AdministraclOn Pública. 

En la América Latina y aún en los países Europeos, se pien
sa que solamente los profeslonistas incapaces buscan en la burocra
cia el refugio de su lneptltud, Hay indudablemente, algo de cierto -
en este juicio; pero por ser demasiado general r.esulta injusto. 

Los profeslonlstas burócratas pueden clasificarse en loe si---
gulentes grupos: · 

a). - Profesionlstas ineptos por falta de preparación y de cua 
lidades lntelectuales. -

b). - Profeslonlstas ~ntellgentes y bien preparados; pero fal- -
tos de cadcter para la vida profesional. 

c). - Profestonlstas inteligentes, y bien preparados; pero fal-
tos de vocación profes tonal. · 

d). - Profeslonlstas inteligentes, bien prepara.OOs, a veces ad. 
mlrablemente preparados, con vocación profesional y ca 
rácter; pero carente& de relaciones y de recursos para
afrontar el noviciado profesional. -
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Es evidente que excepción hecha de los considerados en el gru 
po a), todos los demis, como profeslonistas dencro de la burocracia-: 
son muy superiores a los mediocres e inmorales que muchas veces -
trimfan en sus profesiones, su trhnfo ese<>nde \Dl8 miseria real, en -
tanto que el aparente fracaso de loa profes ion latas bur6cratas, como -
profesionistas, ocultan nobles valores. .. .. 

Esto no significa, sin embargo, que existen burócratas profesio 
ntstas que sean excelentes. Responde, tambi!n salvo a excepciones, a 
las circunstancias dentro de las que se encuentran colocado& según que 
estén en relaciOn directa con el pClbllco o realicen \lla labor lntema, • 
de estudio de dictlmen, de dlrecci6n de apllcaclOn de sus conocimien
t09 profesionales, y su trabajo y au conducta, y sedn bueno& o malos, 
aegún el grupo ·al que correspondan de acuerdo con nuestra claslflca-
cl6n de la burocracia. y claro eati aegQn la rectitud y la rectedwnbre 
de au carActer y de BUI CClllvlcckJnea morala. 

En general, la falta de Interés personal en el trabajo del profe 
aiootsta bur6crata de escalaf6n, la falaa apreclacl6n que se hace de = 
au suerte, lo transforma en un amargado, porque todo profesiooista -
cree que hizo \lla carrera .-ra trabajar libremente m el ejercicio de 
au profeslOn y considera como un dem~rito, como \11 fracaso, el no 7 
poderse dedicar a ese ejercicio, el verse obllgam a ganarse la vida -
en \.lla oficina pCibllca. Todo esta di "' tono especial a la psicolo-
gfa de esta clase de empleado& y un sello caracterfstico a su trabajo 
que ea alempre lento y menos eficiente de lo que podrfa aer. -

e) -·Burocracia Cientmca, este grupo de bur6cratu, mis lm-
portantes por su níimero y su signlflcac iOn de lo que se supone, esti 
constituído por los empleados, profestonistas o no; pero generalmente 
profesionistas, que se dedican a estudios, especulaciones e investiga
ciones de carlcter clentfflco. 

El Estado, en los países del mundo civilizado, sostiene institu
tos, museos, bibliotecas, archivos, escuelas, universidades y otras -
instituciones culturales directamente dependientes de él, o como órga
nos descentralizados del mismo, el objeto de estos establecimientos es 
el mantenimiento y el progreso de la ciencia, del arte, de la cultura -
en general. 

La burocracia cientfflca en la casi totalidad de los caso, no es 
inmoral, pues la rndole de sus actlvidades, la selección forzada de sus 
com¡x>nentes (nl las recomendaciones, ni las influencias nl la política -
hacen sabios ni hombres de cultura y de talento), el hecho de que, ge 
nera.lmente, no esté en las relaciones de intereses con el público, soñ 
otras tantas circunstanc;la$ que la ponen al margen de la sospecha. 
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Se caracteriza también el burócrata ciem:mco, porque siempre 
tiene interés ~raonal en su trabajo, al grado de que mientras para -
el burócrata no clentfflco, sea o no profesionlstas, el traba.jo termi
na exactamente al concluir las horas de la oficina y no vuelve a acor 
darse de ~l. slno al reanudar sus labores al día siguiente, para el = 
bur6crata dedicado a la ciencia, no hay horas ni dfas que limiten su
trabajo. Los problemas, los estudios, las investlgaclones que abor- -
da le preocupan constantemente, es un esclavo de su cerebro y de su 
vocación lleva su destino como una cadena; pero siempre con alegría 
y orgullo. · -

Esta burocracia, cuando menos en los paCses de la América -
Latina, estl siempre mal retribuida y si blen, como se ha dicho, que 
el Estado se ocupa de su- sostenimiento, en realidad no es comprendi
da por los gobiernos ni se aprovechan de manera efectiva sus servi-
cios. 

Esto se debe a la falta de vlsiOn de los mandatarios y a que la 
burocracia clentmca no ha sabido coordinar sus trabajos con las nece 
sidades de la administración pOblica y al advertir el desdén o la desa 
tenclón de los dirigentes del Estado, para sus laoores se refugia en -= 
especulaciones, estudios e lnvestigaciones de carácter puramente aca
démico que la hacen aparecer como un lujo inútil, mientras menos 
costoso mejor. 

A menudo en los países de la Amerlca Latina la burocracla 
clentfflca no tiene los elementos necesarios para desarrollar sus traba 
jos y a ésto se debe a la mediocre calidad de muchos de ellos y la p0 
ca estimación que, en general, se tiene sobre la llamada "ciencia ofl= 
cial''. 

Sin embargo, un justo balance pondría de relleve numerosos tra 
bajos, en México, por ejemplo, obras de gran valor realizadas por la
burocracla científica de ayer y de hoy. -

En la burocracia clentfflca y en todas partes del mundo civiliza 
do, son fecuentes las canonjías; las slmulaciones, el tipo de burócrata 
que vegeta a la sombra de la Ciencia. 

O Burocracia Técnica, este grupo debería estar comprendido -
dentro d.:? la burocracia científicas; pero en realidad y sobre todo en -
estos tiempos modernos, se destaca con propios perfiles y adquiere -
singular lmportancia. Se trata de profesionlstas, científicos y técnicos 
en general que ejecutan por si mlsmos o dlrlgen la ejecución de labo-
res o trabajos de toda índole que. requleren conocimientos y habilldades 
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especiales. A menudo están ligados a la producción de objetos o co
sas en gran escala necesarios para la vida de la sociedad o a servi
cios vitales para la misma o al descubrimiento de nuevos elementos -
de carActer económico o de defensa. La energfa nuclear, es acaso.
el mejor ejemplo que puede ponerse como objetivo de la burocracia • 
técnica. · 

La burocracia técnica, en ocasiones, se recluta entre las per 
sanas más capacitadas. cualquiera que sea su nacionaltdad, lo que ño 
acontece en los otros sectores de este grupo social en que el ser orJ_ 
ginario del país en donde se prestan los servicios es casi una condi
ción esencial del burócrata. 

Como el técnico está en conexión directa con el funcionamiento 
de aparatos y máquinas de gran precisión y con servicios que no pu~ 
den interrumpirse so peria de causar grandes transtornos o perdidas -
o de producir dai'los incalculables es, casi siempre, eficiente y traba 
ja con dinamismo y sentido de responsabilidad. -

g) Burocracia Militar, el ejército, en los estados modernos -
del mundo civilizado, no puede existir ni estar siempre a la altura -
de los progresos bélicos si no descanza en una organización adminis· 
trativa que provea de todas sus necesidades, y que mantenga la inte
gridad de su estructura interna. Los empleados de aquella oq?;anlza
ción forman la burocracia militar que se distingue del resto de !a bu 
rocracia porque, generalmente, los civiles que la Integran en gran = 
parte, están asimilados al ejército, tienen grados mllitares y se ha
llan sometidos a lllla disctpllna y confrontan responsabilidades que le 
son exclusivas. Estas circunstancias influyen en el trabajo de la bu-:" 
rocracla militar haciéndolo mAs eficiente y reducen, si no del todo -
en gran parte, el margen de inmoralidad siempre posible en codo or
ganismo administrativo que, como el conectado con el ejérclto m~ne
j a intereses cuantiosos. 

h) Burocracia femenina, todavra a principios de este siglo, en 
los pafses Europeos y en los de Am~rlca Latina, era mal visto por to 
das las clases sociales, el que las mujeres trabajasen en las Oficina~ 
Públicas. Ese prejuicio desapareció bien pronto bajo la influencia de -
la industrialización y de la expansión demogrAfica y de los ne:;.ocios, -
de los medios de comunicación y de la cultura. Ahora puede decirse 
que en el mundo occidental, la mujer oficinista es cada dfa más nu--7 
merosa en la adminlstraclón pública. 

Esta invasión femenina en la burocracia, ha llegado a alarmar 
a los hombres, en algmos países se han presentado en los cuerpos le 
glslatlvos, proyectos de ley para reducir, a cierto lfmlte, el número'": 
de mujeres bur6crataa. 



Desde el punto de vista de la eflclencia en el trabajo, debe de
cirse que la mujer es, generalmente, muy hlbil, m4s disclpllnada que 
el hombre y en algunas labores ha llegado a sobresalir hasta casi mo 
nopollzarse como su cede en la mecanografía y en la taqulgraf(a. -

La competencia entre la mujer y el hombre en lo que pudiera -
llamarse la burocracia media y la baja burocracia, atendiendo exclusl 
vamente a las jerarqufas, a los niveles burocr4ticoe y a la clase de -: 
labores, es muy grande e indudablemente lesiva para el hombre, pues 
muchas mujeres no tienen necesidad imperiosa de trabajar y si lo ha
cen es para sostener cierto lujo personal en el vestir, por conquistar 
cierta independencia <¡Ue las libre un JX>CO de la sujeción familiar, en
tanto que el hombre siempre es o puede ser, jefe de familia con ma= 
yores necesidades y responsabilidades. 

La mujer que est4 conquistando, en tooo el munoo civilizado, -
posiciones polfticas, ya no compite solamente en la burocracia medla
Y baja con el hombre, sino que cada día asciende en mayor número a 
puestos directivos. 

i) Burocracia Obrera, parece un contra sentido hablar de buro 
cracla obrera, puesto que burócrata es sinónimo de trabajo de oficin8, 
de escritorio; pero es evidente que hay gran número de servidores del 
Estado adscritos a oficinas públicas que realizan trabajos humildes, pu 
ramente manuales y quienes, por estar al servicio inmediato de la bu-: 
rocracia, forman parte de ellas, no obstante de que por la Cndole de -
sus labores deberfa claslficlraeles entre los obreros. 

Como ejemplo de esta clase de bur6crataa puede citarse a los -
mozos, conserjes, utlleros, elevadorlstas, choferes, electriclstas, me 
c&ticos, etc., etc. 

La importanc la de este grupo de burócratas estrlba en que cons 
títuyen en punto de unión de la burocracia con las clases populares y -: 
en que no IX>COS de elloa logran ingresar a la burocracia propiamente -
dicha y hasta alcanzar en ella puestos de imponancia. 

j) Burocracia Mlxta, no contamos con otras palabras más apro 
piadas para referirnos a aquellos empleadoe que ademAs de serlo, tle-: 
nen tiempo y estAn facultados para doesarrollar actividades particulares, 
~jemplo de esta clase de burócratas en el profesiooista que presta ser 
vicios durante corto número de horas fijas en alguna oflcina de la Ad-:. 
minlstracloo Públlca y el resto de la jornada puede ocuparlo en el li-
bre ejercicio de su profesión. 
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Es necesario distinguir, en este grupo, a quienes llegan oca
s ion:i lmente al desempeño de funciones burocráticas llamados por el 
gobierno, en atenciOn a su prestlgio profesional y los que buscan afa 
nosamente esta clase sollcltadrslma de empleos, como punto de apo=-
yo mientras logran su tocal . independencia. 

En general puede afirmarse que no es posible atender con efi 
cacla a la admlnlstraciOn pública y a la profeslOn o actividad particü 
lar, los burócratas de la primera clase, para hacer honor a su pres 
tlgio, sacrifican sus intereses particulares y los del segundo, por er 
contrario, ponen siempre salvo casos excepcionales, muy poca aten
ción en sus obligaciones burOcraticas y todo su empefto en las parti
culares. 

La nota dominante en esta burocracia es el car4cter transito
rio, cambiante de su personal, constantemente renovado, por que el 
profesionista prestigioso que en parte abandona por compromisos poll' 
ticos su ejercicio profesional en cuanto satisface esos compromisos,::
vuelve al desempeño de su profesiOn y el profesionista que atiende en 
horas limitadas, algOn trabajo burocr4tico para completar su presu-
puesto, en cuanto logra cimentarse en la vida profesional. deja inme 
diatamente el empleo. -

k) Burocracia Adventicia o Parasitaria, el burócrata es, de to 
dos modos, un trabajador y parece por ello contradictorio el conside::
rar dentro de la burocracia a empleados que lo son normalmente; pero 
que no trabajan dentro de las oficinas ni en asuntos relacionados con -
ellas. 

La contradicción es solo aparente, tma morfología de la burocra 
cia no sería completa, exhaustiva, si no se considerase a esta plaga -:' 
de la Administración Pública que son todos los que viven, sin trabajar 
de la bienhechora influencia de ciertas figuras polfticas del momento.:
En los países de la América Latina son ejemplos de esta clase de bu
rócratas los politicastros segundones los guardaespaldas, amigos com
parsas, parientes, pobres, amantes, etc. En México, el ingenio popu 
lar denomina a éstos seudo empleados públicos con el mote de "aviado 
res", figuran en las nóminas del presupuesto de las Secretarías y ne-= 
partamentos de Estado, con determinados empleos; pero solamenre se 
presentan a las oficinas los días de pago a cobrar el sueldo correspoñ 
diente, para cubrir las apariencias se les considera con la vaga desif 
nación "comisionados" o se les adscribe "servicios especiales". 

La burocracla adventicia o parasitaria, es universal pero el nú 
mero de los empleacbs que cobran sueldo sin trabajar, es mayor o _-:, 
menor según la moral media de cada país, el momento histórico, el -
valor ético de las figuras polrtlcas directivas. 
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Muchos de los empleados parasitarios, sólo disfrutan de parte 
del sueldo pues están obligados a dar la otra parte del mismo a - -
quien· 1es proporcionó el nombramiento. · 

En los países de la América Latina, en México por ejemplo, -
no todos los que disfrutan del sueldo asignado a un empleo sin desem 
pei'\arlo realmente, sólo cobran y no trabajan, pues algunos desempe:' 
i\an ciertas comisiones confidenciales o hacen trabajos de propaganda 
poUtica para quien los protege, o negocios particulares de éste y en -
la vida pintoresca de ciertos personajes llegaron a realizar hasta me 
nesteres inconfesables. (5). -

C) ORGANIZACION, · FUNCIONAMIENTO Y CARACTERISTICAS 
ESENCIALES DE LA DEMOCRAClA. 

l. - ORGANIZACION. 

La organizaclOn de la burocracia se deriva de dos factores: -
Las necesidades económicos-sociales de la población del estado y la -
Ley. 

Estos dos factores no obran aisladamente, sino que existen €:!!. 
tre ellos lllla indudable Interdependencia, para responder al prtmero,
el gobierno crea, por medio de leyes los organismos admlnlstrativos 
necesarios .y a su vez las leyes y organismos creados reobran sobre
la sociedad influyéndola en diversas formas y suscitando, a veces nue 
vas necesidades. -

En todos los parees de cultura occidental, hay una constitución 
polftica o bien leyes constitucionales, que establecen los llneamientos
básícos de la administración pública en relación con los fines del está 
do y leyes reglamentarias de la constitución o de las leyes constituclo 
nales, y reglamentos administrativos de aquellas que crean las ofici-:' 
nas públicas necesarias para el cumplimiento de los fines estatales e 
indican, en detalle las facultades que a cada wio corresponden y los :
procedimientos para ejecutarlas. 

La organización de las dependencias administrativas está en fun 
ción de los objetivos que les señalan los ordenamientos legales y como 
aquellos son diferentes, también difiere la estructura interna de cada -
dependencia, pues salta a la vista que no puede ser igual Ja de una 
función del Fisco que la de wi órgano educativo o cultural. 

(5) Lucio Mendieta y Núf\ez: SÓCIQLOGlA DE LA BUROCRACIA: Edito
rial Cultura . (México • 1961). 
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U. - FUNCIONAMIEN10. 

El funclonamlentt> de la burocracla me realiza mediante la artl 
culacl6n de la alta burocracia que manda y orienta. la burocracia di':' 
rectlva que organiza la puesta en prktica de lo ordenado en la forma 
que ae le lndlca al reepectO y la bl&"OCracla de eecalaf&l que ejecuta 
laa Ordenes algulenoo 1u lnatruc<.:lonea de to. Jefee lnmedlatoe. cau':' 
tltuyendo ur la burocracia en wt giganteaco mednl8mo 10Clal. 

El burOcrata. teóricamente no hace otra C09a que poner en • -
marcha loe ordenamientos legales; ee decir. ajU11ta 1us actividades -
dentro de la oficina en que presta sus aervlcloe a la P9ite que le co 
rresponde ejecutar, de leyea y reglamentoe que norman lu fwicione& 
de aquella; e11 en principio, corm el engr111e o la pieza de una mi·: 
quina que se mueve obedeciendo el lmpulao o la 1CCl6n de otra pieza 
de la mlama y aar su accl&l aparece como ¡>uramente mecáica. tm'":' 
personal. lo que constituye wta de ... cwidadee de la burocracia o 
de 8\9 mú grande9 defecta9. -

Loe mecantamm de la burocncla tunclonln de acuerdo con a 
prlnclpiom: 

a) Inercia de la Burocracia. 

Toda organlzacl6n burocrltlca, una vez que alcanza cierta etta 
bllldad, tiende Indefectiblemente a la inercia, •te fenómeno ae debe':' 
a causas concurrentes entre lu cualea 80l1 de aeftalarae el hlblto, la 
tendencia a seguir la lútea del menor eafuerzo y lm lntereeea persona 
les de loe burOcratas. . -

En una oficina ..,obllca ae ettablece un trimite de .cueroo con -
leyes, reglamentos o clrcularea, para satlafacer determinadas necesida 
des; ese trimlte exige la creaclOn de wia serle de formu impre&as, = 
cuadros, papeletas, nóminas, etc., cierta jerarqulzlcilln de empleados 
y agrupamientos de loe mismos para desahogar el trimite uaando las= 
"formas" creadas, los cuadros, lu papeletas, etc. 

Llenar esas formas, ponerlea •ellos, firmarlae, constituyen des 
pués de cierto tiempo una rutina que por compllcada e lnCltU que parez 
ca a peraonas de mis capacldad. e. flcU para lOB empleadoB que lle-7 
gan a realizarla casi Inconscientemente. Por otra parte, como hay rn
dma conexión entre el trlmite y loe servidores p(ibllcoe, todo cambio -
de tdmite que amenaza supresl6n de puestos es visto con justificada -
aversl6n por la burocracia. 

33 



Loa trlmites burocdticos estln llgaOO&, eslabonados, estructu 
radoe unoa tru otros, a veces desde tlempoe seculares, de tal moái' 
que cambiar \.S\O significa renovar; en algunos casos radlcalmente, to 
do un organismo que, mal que blen, cumple determinada exlgencla aa 
mlnlstratlva. -

b) Dlnimlca de la Burocracla. 

Lu renovaciones en la organlzacl6n de la burocracia y la mo· 
dlftcaci6n en los trAmites y ·proc:edlmlentos, provienen, principalmente 
de la _burocracia directiva: ella es la que de vez en vez suele tntrod~ 
clr cambioa en las oficinas p6blicaa venciendo las reeistenclu de la· 
burocracia de escalafón. 

Sin embargo algunu transformaciones en la organlzaci6n y en 
los procedimientos, se deben a veces, a altos burócratas y con fre·= 
cuencia a inlclativaa y augestlonea de empleados inferiores singular-
mente capacitadas. 

El dinamismo burocdtico atendido asr, en el sentido de renova 
ct6n, de cambio, no se desarrolla slstemAtlcamente; depende slempre-; 
de las cualldades de la alta burocracla y de la burocracia dlrectlva, -
de los aconteclmientoe poUtl~, de las necesidades sociales, de laa -
poeibllldade11 del presupuesto cuando tmpllcan aumento de personal o • 
compra de- equipos para trabajo de oficina, etc, 

Ese dinamismo s6lo ea benéfico y Clnicamente se traduce en - -
efectivos progresos, en claros perfeccionamlentos, cuando lo desarro
llan mentalidades creadoras debidamente preparadas. En México, ea 
frecuente decir que no hay nada mejor que un tonto con inlclativa en"':' 
los puestos de la alta burocracia. 

El funcionamiento de la burocracia se efectOa en consecuencia, 
entre una fuerza dlnAmica renovadora que viene de la alta burocracia 
y de la burocracia directiva, con lentitud en forma irregular, lncons 
tante, derivada de las visicitudes polrticas y la fuerza conservadora.r... 
rutinaria, constante de la burocracia de escalafOn. 

lll. - CARACTERISTICAS ESENCIALES. 

a) Desde el punto de vista de la estructura social de México, • 
la burocracia pertenece a la clase media. Tiene las cualidades y loa 
defectos de esa clase. Entre las primeras tenemos la cultura y la -
senslbllldad artfti:lca la burocracia es sin duda, el sector m!s culto -
de la clase media, lo cual ae explica porque los otros grupos tnte- --= 
grantes de ella; comerclantea, inéJustrlales, profesionistas libres, co
mo tlenen gran interés en sUI propias actividades, dedican todo el --



tiempo a ellas y no les queda margen para ampliar sus horizontes es 
pirituales. El medio inmediato de trabajo en el que se mueven, las-= 
preocupaciones de ese trabajo que subsisten aím después de las horas 
reglamentarlas, son obstáculos muy serlos en el desarrollo cultural -
del lndivlduo. 

En cambio, la burocracia tlene desde luego, gran número de 
profesionistas dotados de cultura universitaria que disponen en las -= 
horas de oficina, por razón de su mismo trabajo y fuera de esas ho
ras, de tiempo suficiente para cultivar la ciencia y su cultura. Tam 
bién cuenta la burocracia con Importantes exponentes clentfflcos, cu--= 
ya tarea es precisamente la de prepararse y hacerse cada vez más -
aptos en J~ lllvestigaci6n, en el estudio de la materia o materias a -
las cualt. ~ se dedican. 

Ciendflcos y profesionlstas, son desde el pl.mto de vista cultu
ral, la éllte de la burocracia; pero el grueso de ella la gran masa -
oficinista cuenta con cierta preparación, porque está formada casi -
siempre por gentes que han tnmcado sus estudios y desde la taquigr4 
fa que disimula en su mesa la novela que lee en sus ratos de ocio, -= 
hasta el oficial y el jefe de sección, disponen de tiempo suficiente, al 
terminar sus tareas para aumentar su cultura. Tienen el estado de -
Animo y los medios económicos para ello, pues como dijimos ante--
rlormente, el burócrata cesa autom4tlcamente de pensar en su traba
jo oficinesco en cuanto concluyen las horas de sus labores y casl -
siempre tiene posibilidad de afrontar loe gastos que exige la 'compra
de libros, revistas, la asistencia a representaciones teatrales a c~
clertos, a exposlclones, etc. 

La dedicación cultural del burócrata es, sin embargo, desarti
culada, asf sistemAtic&mente ha perseguido hasta ahora, fines de pura 
dlstraccl6n. 

b) La burocracia tiene exageradas las tareas de la clase me
dia, sobre todo ciertos prejuicios que la nullfican para la lucha inde-
pendiente: Aversión al comercio y a los trabajos materiales de indus 
trias y oficios, temor ante lo incierto, deseo de conservar apariencia 
de honorabilidad y decencia. 

El burócrata sólo concibe la existencia a sueldo fijo, cubierto -
en dfa y hora precisas. Acomoda sus condiciones al sueldo que perci 
be, tendiendo siempre a realizar un ideal de vida muy cercano o pare 
cldo al de las clases acomodadas, y sacriflca en aras de ese ideal, a 
veces, cosas que son indispensable&. 
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Asf vemos que los empleados conservan, en la casi totalidad -
de los casos, dlgna presentaclón personal, no obstante de que muchos 
disfrutan sueldos modestos y tienen promed lo de tres miembros de fa 
mllla a su cargo. F.ato parece inconcebible sl se toma en cuenta el-: 
alto costo de la vida en la actualidad. 

Los empleados de mayor sueldo no solamente andan correcta- -
mente vestidos, si no que tienden a rodearse de toda clase de como
didades y hasta clerto lujo en sus moradas. 

Esto explica porque el empleado público es el mejor cliente de 
los vendedores en abonos, y la víctima predilecta de los agiotistas. -
Su crédito le permite gozar de un presente aceptable, empei\ando su -
porvenir. De aquí depende su imposibllldad de ahorrar, su lmprevi - -
slón, su tragedia ante una suspensl6n temporal de pagos o ante el ce
se definitivo. 

c) El desprecio absoluto por el tiempo del público, es otro -
rasgo distintivo de la burocracia, que se deriva de la falta de interés 
personal en el trabajo. En casi toda tramitación administrativa se -
halla un Interés privado, en constante gestión o en vigilante espera -
frente a los empleados que tienen a su cargo la tramitación; el con-
traste que ofrecen el burócrata y el particular interesado en tales tra 
mitaclones, es notable. Este último, justamente impaciente, desea -=
que su asunto se resuelva con rapidez y en términos de justicia; el -
empleado, en cambio que trabaja a sueldo fijo, que detenta siempre -
cierta autoridad en cuyo ejercicio se complace, no tiene prisa, su - -
tiempo está debidamente retribuido, no piensa en el tlempo que pier
de el público o ve ese detalle con absoluto desdén. 

d) La inmoralidad de la burocracia que estA en cootacto direc 
to con el público o que ejerce actos de aquellos que en alguna forma -
afectan los intereses particulares, es algo definitivamente indudable.-=.. 
Nos parece occioso insistir en ello, pero claro está que este juicio -
que es público, admite excepciones. 

No es menos evidente la inmoralidad de quienes manejan inte
reses materiales del Estado. 

En ese punto, los valores morales han sufrido en México, des 
de la (!poca colonial, una curiosa transformaci6n, el mismo público ::
que condena al raterlllo hambriento que arrebata la bolsa de mano a 
cualquiera sei\ora burguesa por las calles de la ciudad, sonríe mau--= 
e loso; pero en el renglón administrativo, cuando se habla de tal o - -
cual funcionario público o empleado de categoría pobre ayer y potenta 
do hoy, gracias a sus habilidades burocráticas. Ese mismo público_ 
juzga con infinito desdén, considedndolo como un imbécil, a quien --= 
después de ocupar relevantes posiciones administrativas, sale de ellas 
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con decoro, pero sln fortuna. 

La llamada eociedad se abre .cogedora ante cualquier ladrón -
con éxito. Lo únlco que no per<klna la aociedad me1dcana es el fraca 
so y ta pobreza, para el ladrón que fracasa la drcel y la lgnomlnla7 
Esa es la Ley social de nuestro país, cuando rnenoe por ahora. En -
consecuencia, no podemos condenar completamente la lnmoralldad de -
la burocracia, puesto que, en Clltlma lnatuicla, a6lo es el reflejo de -
la lnmonlldad ambiente. 

e) La burocracia est.6 organizada jurfdlcamente, es declr, res 
ponde a leyes y reglamentoa especlalmente dictados, en los que se es 
tablecen oficinas, compete.netas, jerarqutas,, facultades, etc., asr co= 
mo obligaciones, deberes y derechos de loa empleados. Es ésta una
de las dlsttnctones fundamentales entre la burocracia de oflctnas priva 
das y también la diferencia esenclal, lndestructlble, entre el burOcra 7 
ta propiamente dicho y 108 obreroa y trabajadores en general. 

El empleado público siempre eat.6 Investido, por humilde que -
sea su puesto, del poder de la autoridad del Estado. Colabora cuan
do menoa en la expreal6n, en la realtzacl6n del tal poder y autoridad. 

El empleado pCabltco estl protegido como tal, mediante prescriE, 
clones y sanciones legalea. Eu México, el Cl>dlgo Penal Vigente, pa
ra el Dlatrlto Federal, en 108 urtfculoa 189 y 190, 1e ocupa de los de 
lltos cometidos contra funcionar l08 pClblicoe, en el desempel'io de sus -: 
fllllclones y en los actos que reaUza con motivo de ellas. · En este pun 
to, el Cl>dtgo ea Federal, ea decir, de apllcaci6n en todo el pal's. -

Como se vé este aspecto de organtzacl6n jurfdlca de la burocra 
cia y. su car6cter de poseedora y reallzack>ra del poder y de la autorr
dad del Estack>, no es característico de la burocracia mexicana, sl no 
distlntivo de la burocracia, como clase social, en todos los Esraaos ·:: 
modemoe. 

f) La lndlsclpllna, caracterfatlca del pueblo mexicano, también 
se manlflesra en la burocracia. Podría pensarse que no es posible -
hablar de indisciplina en las oficinas p(iblicas, porque en ellas la hora 
de entrada, y de salida de los empleados est&n rigurosamente controla 
das, hasta mecánicamente por medio de relojes automAticos que exclu
yen todo idea de favoritismo; pero en el desarrollo del trabajo oficl-= 
nesco, es general, es notoria la falta de dlsclpltna. 

El compafterlsmo entre jefes y empleados inferiores, el cadc
ter del mexicano, la ausencia de Interés personal prlvack> en la direc
ción de las oficinas pClblicas; pero sobre todo la falta de sistematiza--
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ci6n del trabajo, son otras tantas causas que, obrando en conjunto, de 
terminan la lndlsclpllna de la burocracl~. -

Es ftcU crltlcar al empleado que no estl en la ventanilla cuan
do el públlco lo busca, o que desaparece misteriosamente, durante al
gunos mlnutoa del escrltorlo que le estl asignado; pero esa crftlca re 
sulta un poco injusta sl se tlene en cuenta la imposlbUldad material = 
de dedicarse ininterrumpidamente a las tareas burocdticas que, cual -
meno. todas demandan esfuerzo mental y atención coocentrada. 

g) La burocracia mexicana se caracteriza, en la actualidad por 
la injusta selección de las personas en relación a los puestoa que ocu
pan. Son pocos los que se hallan en el lugar que lea correaponde ae
gCm sus mereclmientoa y aus aptitudes. 

Esta vlclosa selecciOn se debe a que, antes del eswuto, la ln
nuencia potrtlca, el favoritismo basado en amistades o lntereees perao 
nales y hasta el parentesco, eran loe motivos determinantes de todo :: 
nombramiento. 

El estatuto no puede modificar, por ahora, esta situael6n por
que para ello sería necesario llevar a cabo la redlstrlbuci6n burocritl 
ca mediante exámenes rigurosos, que suscitarían una verdadera revofü 
ción en las dependencias oficiales, pues se vería que muchoe jefes di" 
sección o de departamento, apenas y son capaces de ocupar los luga--: 
res de sus humildes subordinados~ sin embargo, algWlOS llevan ailos de 
ocupar esos puestos, han logrado derechos de antlguedad que no aerCa 
pos lble desconocer. -

En consecuencia, esta situación desfavorable de la burocracia, -
que redunda como es de suponerse, en demérito del servlclo públlco, -
sólo sed modificada, merced a la rigurosa selección de loa burócra
tas de nuevo lngreso y a la no menos rigurosa selecci6n escalafonaria 
fundada prlnclpalmente, en la aptitud. 

h) La burocracia mexicana se distingue tamblén por el hecho -
curioso, de que se juzga, a sr misma, lnfallble. La burocracia infali 
ble es el azote del público, el obstAculo mAs grande en la adminlstra-=
ción pública. 

Cuando el burocrata dicta una decisión oficial no hay poder hu
mano que la modifique muy a pesar de alguna reclamación por parte -
del interesado, y sl éste se queda l.Ínlcamente en el plano del razona
miento lógico, nada consigue. A eso se debe el exceso de reclamaclo 
nes judlclales en contra de las au~oridades administrativas. 
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Esto es por lo que se refiere al mero trcimlte de los negocios 
admlnlstratlvos; pero en la m4..s alta consideraclón de la polrtlca admi 
nistrativa, de su orlentaclón, de su sentldo, la alta burocracia, vé = 
con lnflnlto desdén las oplnl'Jlles de los particulares, y fiOhre todo los 
trabaja. clendflcoa de 6-ta.. 

Tal cosa se debe, en nuestro concepto, a la autosugestión que. 
sufre el mexicano en cuanto se ve dotado de cl~rta lnvestidura oflciaí. 
Tal vez, el d[a anterlor era un ciudadano oscuro, un profeslonista me 
dlocre; pero he aqur que un amigo suyo o pariente, por uno de esos 7 
milagros de la poUtlca mexicana, lo encumbra a un alto puesto, en -
cuanto se ve en él se olvida del humilde origen de su encumbramien
to, y en el acto se posesiona de su nuevo papel, atribuyéndose a s( -
mlsmo, la clencla, la cultura las facultades creadoras que supone el
puesto que le depar6 la suerte. 

l) Es peculiar de la burocracia el carlcter improductivo de su 
trabajo. El burócrata no agrega nada a la producclOn económica, y -
de lh( el clerto desdén con que lo miran loa. hombres de acci6n, lndus 
trtales, comerciantes, obrerot1, artesanoe, que tienen la conciencia dB 
producir alguna riqueza o de contribuir a su dlatrtbuci6n, avalodndola 
con cualquier forma mediante el trabajo material. 

Pero sl bien ea cierro que el trabajo burocr•ttco nada produce • 
en 1( mismo, no es menos cierto que sólo mediante su accton es posl 
ble toda labor soclal productiva. No se puede Imaginar slquiera las 7 
actividades de las fábricas, de los comercioe, de los artesanos, de -
10& agricultores, sln garantras. sln tribunales, sln servlclos públtcos. 

El desdén que recae sobre la burocracia por razón de la im~ 
ductlvidad de su trabajo, sólo obedece a la lgnorancia e incomprensión. 

j) La burocracia mexlcana es muy dada a lu slmulaclones, a
cubrir las aparlenclas en forma ostentosa. Esta tendencia se nota des 
de el burócrata rnls humllde hasta el rn4s encumbrado. Exagerar el 7 
valor de la actuación personal es la preocupación de empleados y fun
cionarios públicos, a veces, solamente para satisfacer la vanidad, jue
go inofensivo, o para asegurar determinada posición o conseguir otra, -
ambición muy humana, pero en la mayorra de los casos, la simulación 
encubre deplorables mlsertu. 

Las oficinas públicas gastan los fondos del erario en planas ente 
ras de los grandes diarios para anunciar al público las obras realiza-= 
das, para darles informes extensos de la actuaciOn de tal gobernador o 
de tal autoridad. Sl nos atuviésemos a esas publicaciones, México y -
a\m gobernante& sedan modelos casl divlnot1, pero en el fondo, muchu 
vece., no hay nada efectlw. 
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Alguna adminlstraclOn puso de moda colocar letreros en las ca 
lles en donde se lleva a caoo determinados trabajos públicos, para --= 
anunciar que son reallzados por el departamento tal o por tal Secreta 
rra de Estado. -

Pero lo que debla anunciarse es quién es el concesionario de -
la obra, cuánto cuesta y con qué fondo se paga. A menudo los traba 
jos corren a cargo de un pariente o amigo del funclonarlo de una erñ 
presa en la que éste es accionista; el precio, en relación con la caIT 
dad, es muy alto y no se paga con los impuestos normales, si no --= 
coa fondos de los propietarios de las casas contíguas a la vra pública 
en donde tales trabajos se r~allzan. Asr el alarde oficial que slgnifl 
ca el anWlcio, sale sobrando, porque cualquier vecino podría hacer -: 
la obra con mAs honradez y a menos precio. 

Lo mismo puede decirse de los anuncios o grandes planas pe
rlod[sttcas sobre las obras administrativas. Lo que importa es no -
10lamente saber lo que se hizo, si no de qué calldad es y a que pre 
cio lo obtiene et país. -

0) DESARROLLO PATOLOOICXJ DE LA llJROCRACIA. 

La burocracla tiende a crecer constantemente. Basta compa-
rar los presupuestos de egresos de México, para advertir su ascen--
1l6n vertiginosa. Es claro que el crecimiento de la burocracia estl
motivaoo por el aumento de la población y de las necesidades públl-
cas; pero también es necesario hacer notar que no sólo a eso obede
ce, sl no al fenómeno, moderno actual, de la expaosl6n casi ilimita
da de la esfera de actividades del Estado. El Estado lo absorbe to
do, 1e extiende a todos los Ordenes de la vida social. 

Y sl el crecimiento de la burocracia correspondiera al perfec 
cionamiento de la organización admlnlstrativa y de sus funciones, na 

·da habrfa que decir, nos encontramos ante un hecho normal. -

La realidad, sin embargo, es otra. El símil biológico, siem 
pre que no se llegue a lndentiflcarlo con el fenómeno social mismo,-: 
nos ofrece el caso de un organismo humano que se desarrolla en lo -
fisico mientras permanece mentalmente estacionarlo: hombres, de -
treinta aftas con cerebro de nlflo. Así la burocracia se antoja un gl 
gante cada vez más grande y potente; pero peor desde el punto de --= 
vista moral, clent[flco, técnico y práctico, a medida que crece, Su 
desarrollo, como el del hombre nlilo de nuestro ejemplo, es pato~ 
co. 



La burocracia ea \.lla creación social, nació de ineludibles ne
ce.idadel colectlvu; pero se desarrolla ~ forma tal, ,.que amenaza -
devorar a qulen le dl6 el Hr. 

La reaccltJn de lu gentes en M6xlco, frente a Ja burocracia -
no puede aer m6a •ignUlcatlva. En loa pequen puebl09 rurales, -
apenu llega \Sl lndlvlduo que por su indumentarla parece empleado p(i 
bllco, aiembra a su paso la desconflanza; loa que han realizado inves 
tlgaclone. clentlficu en estoe me<llos, encuentran indefectiblemente ti 
prevencl&l de l~ campesinos que ven en el burócrata a W\a especie -
de expoliador o de verdugo. Es que estas gentes sólo conocen a los
representantee de la admlnlstraclOn p6blica en sus actos fiscales de -
lmposicton de impuestos, de ejecución de embargos, de maldad y de
raplfla. 

Y al de los pequeftoa pueblos pasamos a las grandes ciudades!... 
la sltuacl6n se disimula un poco; pero no cambia en esencia. Ni --
cuando la administración pública obra en el humano ministerio del ser 
viclo de asistencia social, logra mejor acogida, dicen que en otros -= 
países, en Estados Unidos, por ejemplo, las gentes prefieren atender
sus enfermedades en loe hoepltales públicos, pueden ser; pero todos -
los habitantes de la Ciudad de México sabemos que loe pobres tiem--
blan ante la sola ldea de tener que ir al hospltal. Cuando se registra 
\Dt accidente en Jas calles, loa heridos optan a valerse por ar mts--
mos, se esfuman del lugar como por arte de magia antes de dejarse -
atender por loa servicios oficiales de emergencia. 

La burocracia, ¿quién lo diría? no crece como un blen social, -
si no como amenaza, su nombre mismo se inventó para designar el -
excesivo poder de esta clase social sobre las otras. 

Sin embargo, la burocracia resulta indisponsable para la organl 
zaci6n y el desarrollo de la producción. siempre que el número de su8 
integrantes se mantenga dentro de los límites razonables; pero si cre
ce exageradamente, empieza a pesar sobre el resto de la población, -
pues trae consigo el alza de loa impuestos y por fo consiguiente el coe 
to de la vlda, despierta crfttca y alimenta las tensiones sociales. -

La lnauflclencta de organlsmoe y de servidores p(lbUcos o el nO 
mero excesivo de ellos; la corrupción de muchos funcionarios y emplea 
009; la proliferación de puestos que nadie desempefta; pero cuyos suel:
dos cobran los favoritos de la alta burocracia o algwlOS miembros de -
ésta por lnterpósltas personas; la multlpllcación de trámites inútiles; el 
rigor excesivo de loe que mandan; el automatl.smo de sus funciones que 
no les permite tomar en cuenta razones de equidad y de justicia, for-
man la patología de la burocracia. 
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CAPITULO 111. 

EL ESTADO BUROCRATICO. 

A) IMPORTANCIA DE LA BUROCRACIA PARA LA REALIZACION 

DE La; FINES DEL ESTAOO. 

B) SURGlMIENTO DEL GRUPO BUROCRATIOO EN LA ENTIDAD 

NACIONAL. 

C) LA LUOfA DE LA BUROCRACIA HASTA LA CXJNSEaJCION DE 

SUS ESTAnJTOS DE 1938 Y 1941. 

D) ~ EXITOS SOCIALES DE 1972 Y 1974. 



A) IMPORTANCIA DE LA llJROCRACIA PARA LA REALIZACION -
DE LOS FINES DEL ESTADO. 

Las aocledades clvUtzadu sólo pueden vlvtr dentro del Estado 
a au vez &te solo tlene realidad tangible, mediante la burocracia, _-: 
pues pera que el Estado pueda realizar sus flnea, tiene que or!tanizar 
se forzosamente en la burocracia, sólo ella hace poe lbles los vitales-: 
servlclo& de defensa, de garantl'a, de asistencia. de cultura, que justi 
flcan al Estado moderno. -

Eato no quiere declr, en manera alguna, que identifiquemos b!:!_ 
rocracia y Estado. Sólo aflrmamo9 que la exlatencla del Estado es -
imposible sin la burocr.-:ta. 

Laa organizaciones polMcu estatales pueden cambiar de acuer 
do con ciertas ideas domtnantea pero nlng(m cambio afecta a la buro= 
cracla, et1 m4s. la& nuevas corrientes ideo.16gicas llevan, en cualquie 
ra de aus sentidos, al trlmfo aplastante de la burocracia. Las demO' 
craclls extienden cada dfa 111'8, la esfera de accioo burocdtlca. Los 
Est.to. Unidos de Norteimerica, nacl6n que suele present4rsenos co
mo per1dlgna de la democracia, et1 ejemplo de ello. Y el totalltans -
mo, igual en su forma nazl facista que en la commista, tiende a la 
hegemonía de la burocracia. -

El comuniamo podra dNtrUlr la propiedad privada, adueftarse -
de loe lnstrumenro. de producc:l6n y acabad con las diferencias de -
clases,· menos una: la que habrl de separar lneludlblemente 1 después 
de la victoria final, a los que mmda y a loe que obedecen, a la buro 
cracla y al pueblo. ·- -

Por lo tanto, la burocncia se presenta como el grupo de m4s
alto valor social, puesto que ella realiza los fines del Estado y ¡jues
to que es pos lble, ci.mndo menoe teóricamente, preclndlr de otros ~~ 
poe y clases sociales, de cierta formu ahora f\mdamentales de on:a 
nlzaci6n estatal, pero no sOlo no se puede prescindir de la burocra:= 
cla, al no que toda transformación poUtlca del Estacb exlge su aumen 
to y prepoderancla. -

Podrfa estimarse exagerada esta aflrm.cl6n porque en la vida -
social el comercio, la Industria, las manlfestaclonea privadas de la -
alta costura y otros aspectos importantes de la vlda colectiva no pro
vienen de la burocracia; pero suponen lD\ orden social que está. en - -
manos de la burocracia, sólo dentro de él es poelble la existencia y -
desarrollo de aquellas manifestaciones. Los intereses sociales, ar-
t[sticos, rellglosos, personales, poUtlcos que constituyen la substan--



Cia de la clvUlzacl&, no ae· pueden reducir a una sola categorfa. - -· 
La volwitad del Estado, es l.Sl& volwttad del todo, pero es un lnstru
menro impreeclndlble y necesario, de la mlsma manera que lo ea el 
et1queleto en relacl&l con la Ylda del cuerpo. 

Se dlrl que en el Estado comunista, el burócrata es un traba 
jador como otro cualquiera; pero la verdad es que los empleados pú 
blicoa no pueden equipararse a los trabajaoores manuales de una fá
brica o a loa campesino&, porque sie.npre J,abr& entre aquellos y és 
tos la diferencia f1.mdamental que significa el hecho de que el buró-':' 
crata repre1enta y ejerce, as[ sea en parte mfnima, la autoridad del 
Estado. 

Si el Estack> moderno ea esencialmente burocritico, 1u vida -
estl estrechamente ligada a la condlcl6n de sus funcionarios públicos. 
La admlnlstracl6n descansa en sus manos y es imprescindible que -
quienes tlenen la misión de aplicar el derecho, deben poseer las vlr 
tudes necesarias para cumplir esa tarea. -

Sin embargo, no debe esperarse el 6xito absoluto de esa ta-
rea, por que es evidente que mientras no se llegue a la modificación 
radical de las lnjustlclas sociales que entraftan la organlzac ~n del -
México actual, no serA posible llevar a la burocracia a planos de pu 
reza y de eficiencia. -

Seguramente que mientras muchos lnduatrlales, comerciantes -
y capltallstas se dediquen a la competencia desleal, a la mlstlflcaciOn 
de sus artfculos y productos, al grado de que en ocasiones ponen en -
peligro la salud pública, a la explotacl6n despiadada de las clases po 
pulares y de la clase media, al negocio leonino, ventajoso, mientras-: 
no se detenga ante ninguna consideración moral 6 patriótica para obte 
ner el lucro y las ganancias excesivas, nadie tiene derecho a tirar 1i 
pdmera piedra a la burocracia. La podredumbre que afecta a ésta, -
no es si no una muestra de \Sta total podredumbre. 

8) SURGIMIEN1'0 DEL GRUPO BUROCRATICO EN LA ENTIDAD -
NACIONAL. 

C;.iando hablamos de grupo burocr4tico, nos estamoe reflrienoo 
a wt descubrimiento social, a una forma de ser, de vivir, de coexis
tir, de trabajar, es decir, a un conglomerado de trabajadores que -
sirven y sostienen al Estado. Razón primera y última de la existen· 
cla toda, en el caso concreto de nuestra entidad nacional. Pues al -
bien es clerto que el grupo burocr4tico no es toda la clase trabajack>· 
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ra, igualmente es cieno que por formar parte de esta clase, la mi!!_ 
ma no tendría raz& de ser sin Ja convivencia del grupo social que -
nos ocupa, es decir los asalarladcts y loe bur6cratas, unidos o sin -
unir representan la ~e trabajadora. 

Es tanta la importancia que tiene la burocracia en la vida pú
bllca y privada que no se le concibe en forma disgregada, y para su 
mejor manipulación los directivos del Estado a nivel nacional han fo
mentado y siguen fomentando su slndlcalizaci6n, para que alcance el
pleno ejercicio y cumplimiento de sus objetivos. 

Esto lo vemos a través de la organizacl6n mAs charra de latí 
no4merica, nos referimos a la F .s. T.S. E. (Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado), la cual cuenta con mas de -
un mill6n de afillaoos. 

Nuestro baluarte jurCdlco laboral, Maestro Alberto Trueba Ur
bina, considera por otra parte, a la revolución mexicana inconclusa,
como tantas otras de América Latina y ésto porque hasta Cirdenas se 
pudo hablar de régimenes revolucionarlos, ya que despues de este pre 
sidente mexicano tocb ha sido m marasmo social. -

Cada vez que se habla de revolución, se le relaciona a ésta, -
con los campesinos y los obreros que son el capital más preciado que 
tienen las naciones; como lo ha dicho el tratadista Arnold J. Toynbee: 
"El C'mico capital que en C'lltimo término tiene en su haber la humani-
dad es la capacidad humana, física, intelectual y espiritual"; y refi-
riéndose a la Revolución Mexicana dice: "La revolución mexicana de -
1910, fue una reacción contra una sltuaci6n parecida a Ja actual en el 
propio México". (6). 

Comprenderemos muy bien que estamos cerca de vivlr lDl .mo
vlmiento social violento que puede llevamos a una nueva vivencia. Y 
ésto se desprende de la actitud mental que pueblo y gobierno vienen -
demostrando. 

Ahora bien, el grupo burocdtlco siempre ha existido; antes -
tácitamente, ahora en forma expresa, real y legal. Afirmamos esto 
porque en todo tiempo ha habido gobernantes y gobernados; y junto a-: · 
los primeros y a su servicio debe haber empleados, ayudantes, sier
vos o como se les quiera llamar, que están actuando como servidores 
de quienes detentan el poder y por ende, identlflcados con lo que hoy 
en dfa se conoce como burocracia. 

(6) Toynbea J. Amold: La economía del Hemisferio Occidental, Prime
ra ediccl6n. Eclic. La Torre; Universidad de Puerto Rico, 1963. 
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En el lmbito nacional el grupo burocr4tlco surge con la lnde
pendencla de la Rep(&bllca, aún cuando no se legisla au existencia has 
ta la magistral C.00Stltucl6n Polfttca de 1917. -

Y sobre ésto, el Doctor Unlversltarlo Alberto Trueba Urblna -
nos dice lo siguiente: "Las relaciones entre el Estado y sus servido-
res se regían por el derecho admlnistratlvo y por las le).:'n de servi
cio civil a partir de la promulgación de la Constltuclón de 1917, el -
Artículo 123 de la misma ·creó derechos en favor de Jos empleacbs tan 
to privados como al servlclo del Estado". -

Ai'los después por lnlciativa del Presidente Lázaro Cárdenas, el 
Congreso de la Unión, expide el Estatuto de los trabajadores al servi
cio de los poderes de la Unión, de 27 de Septiembre de 1938, estable
ciéndose por primera vez un nuevo derecho de car&cter laboral en fa
vor de los empleados pCibllcos, creándose además un régimen procesal 
con procedimientos espaciales y un Tribooal de Arbitraje encargado de 
dirimir los conflictos entre el Estado y sus servidores. 

Pero fácil es deducir que el empleado público, es un David con
tra Goliat en caso de confiictos laborales. 

Recordemos por ejemplo en 1971, el cese de Alfonso Martfnez -
[):)mínguez, Ex- Regente de la Ciudad; lo mismo el caso del Licenciado 
Emllio O. Rabasa, Secretario de Relaciones Exteriores, cesado relati
vamente p!lr el Ex-Presidente Luis Echeverrra: y m4s recientemente el 
cese humlllante en la p.arsona de Gustavo DCaz Ordaz, Ex-Embajaoor -
plenipotenciario de México en España. 

Pues bien, si ~sto se puede hacer con funcionarios encumbrados 
al servicio del Estado, ¿Qué no se podr4 hacer con aquellos infelices -
que solamente son empleados? 

De ahí nuestra apaslonada lucha p.'.>r demoetrar que: "el cese de 
un empleado burocdtlco sin causa justlficada, es vlolatorlo de garan-
tfas constitucionales". 

C) LA LUO-IA DE LA BUROCRACIA HASTA LA CONSEOJClON DE 
SUS ESTATIJTOS DE 1938 Y 1941. 

Cada vez que se habla de los trabajadores, sean asalarlados o -
burocrátas, se tiene que decir y reconocer que su existencia desde su -
orígen hasta nuestros días ha sldo azarosa; y ésto es, porque para que 
esta clase viva, . que se compone Cle los m4s débiles, ha t~!do que da!. 



le la pelea a sus explotadores desde su orrgen mismo. [)e tal modo, 
que aunque no querramos, tenemos que reconocer laa luchas fratici-
das que en contra de estos explotados han declarado sus opositores, -
los primeros en reconocer tal &ituaci6n son loe historiadores, que en 
M!xico vienen observando la interminable lucha de claaes, manlflesta 
también a trav& de 108 partidoe, stndicatoe, agrupaciones, etc. -

La historia de la nación y Estado mexicano no ha sido otra co 
sa que \Kl8 lucha lenta, callada, lntermlnable entre: -

Centralistas Va. Federa!lstu 
Conservadores Vs. Liberales 
Latifundistas Ve. Campesinos 
Empresarios Vs. Obreros 
Fmclonarlos Va. Burócratas 
F \llclonartoa Ve. Sindicatos 
Sindicatos Va. Esquiroles; 

Lucha sempiterna que no tiene principio ni fln, porque se lni-
cia en la oscuridad de nuestra existencia para ccmclulr algún dfa con - . 
la exttncl6n del hombre por el hombre. 

Por otra parte, en nuestro par. la lucha de Ja clase trabajado
ra ha sido con denuedo, al extremo que aegutda a ésta han surgido -
los movimientos armadoe con loa consiguientes cambios. 

Los tnbajadorea luchan por la dignlflcact6n toda de au acrua-
cl6n por la reinvindlcacl& de loa derechoe de todoa loa que vivimos -
de nuestra fuerza de trabajo. AOn ~. porque al no lucharan no ten 
dñan razOn de ser. Pues que cuo tiene aer, atn la manera digna de 
ser. 

Bien, ese anhelo de vlvlr mejor, ea lo que ha llevado a 18 cla
se trabajadora y hace estallar los tres mov~mientoe armados que re-
gistra nuestra historia. 

La Independencia de 1810. 
La reforma de 1854, que aunque no tan sangrienta como la ante 
rlor, también puede ser considerada como una revolución. 
La revolucl6n de 1910. 
Y los tres movimientos han acaecido por las mlsmas causas: 
Péslrna dlstrlbucl6n de la riqueza; 
Miseria en el campo; 
Raquitismo en la cludad; 
Allmentaci6n deficiente y cara; 
Falta de Medicinas; 
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Falta de viviendas; 
Falta de ropa y calzado; 
Educacl6n elitista; 
Exlstencla de lDl mal goblemo; 
Injusticias soclales; 
Verborrea y demagogia; 
Asesinatos colectivos como hasta en nuestros días 108 venimOB 
observando: 1968 y 1971; 
Vejaciones; 
VlolaciOn de garantías lndlvlduales y colectlvas; 
Lucha de credos; 
lntromisiOn de loe religiosos en la vida .polrtica de México; 
Latrocinio oflciallzado, etc. 

Pues todo ésto y mucho mAs, es lo que ha llevado a los trabaja 
dores a ofrendar sus vidas en aras de una existencia decol'Olla para t.O 
da la comWlidad nacional. -

Ahora bien, con respecto a los empleados públicos, como ya lo 
mencionamos anteriormente, el Presidente Lázaro C4rdenaa, en Lit ges 
to de bonhomra otorga a lOll trabajadores al servicio del Estado, su ei 
tatuto de 1938. -

Sin embargo, no debemoe olvidar que conforme a la declaraciOn 
de Derechos del originarlo Artículo 123 de la Constitución de 1917, se 
reflrtó a sujetos del derecho del trabajo, denominados empleados, com 
prendiendo en éstos tanto a los del sector privado como a los del ser':' 
vicio públlco y los confllctos que surgieran entre éstos últimos y el Es 
taoo, quedarían sometidos a la jurisdicción de las juntas Centrales de-: 
(.01lcUlaci6n y Arbitraje. 

De 1917 a 1928, fueron las leyes locales del trabe.jo lu que se 
encargaron de reglamentar lu relaciones sociales del trabajo entre el: 
Estado y sus servidores. 

Con la Reforma Constitucional de 1929, se faculta al congreso de 
la Unión para expedir las Leyes Reglamentarlas del Artículo 123 Constt 
tucional, y consiguientemente ¡x>r dlsposlciOn de la Ley Federal del Tra 
bajo de 1931, en su artículo X1 disponía que las relaciones de la buro--= 
cracla y el Estado, serían regidas por las leyes del servicio clvU las -
cuales nl!nca se expidieron. 

Por tanto, la sltuacl6n de la burocracia de 1931 a 1938, era ver
dadera_mente lamentable, pdcticamente se encontraba desamparada, a pe 
sar de que el Artículo 123 en plena vlgencla en aquella época, le reco--=
nocfa derechos, hasta que el 27 de Septiembre de 1938, el Preeldente r! 
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voluclonario Lázaro Cárdenas, promulgó el Estatuto de los Trabajado 
res al Servlclo de los Poderes de la UniOn, el cual contenía nueva áe 
claración de derechos sociales de la burocracia, siendo este Estatuto 
jurfdico, el que por primera vez reglamento la declaración social del 
ArtCculo 123 en cuanto a los trabajadores al Servlclo del Estado, y -
estableció una nueva jurisdicción laboral burocritlca a cargo del Tri
bunal de Arbitraje y Juntas Arbitrales para los trabajadores públicos. 

El Tribunal en referencia, serra integrado: por un representan 
te del gobierno federal, designado de común acuerdo por los tres po-:" 
deres de la Unión; lDl representante de loll trabajadores al Servicio -
del Estado; y un tercer Arbitro que sería nombrado entre los dos re
presentantes antes citados. 

Tres aftos más tarde, las principales disposiciones procesales 
del Estatuto de 1938, pasaron a formar parte del Estatuto burocrltico 
de 1941. 

Fué de tanta trascendencia el Estatuto Cardenista, que influye_ 
en los legisladores, por lo que al hacer la reforma el Artículo 123 -
Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
Dlciembre de 1960, dividen éste precepto en doa apartados: A, que -
rige a obreros, jornaleros, artesanos, empleados domésticos y en ge 
neral todo contrato de trabajo; y B, para los trabajadores públicos aí
servlcio de los Poderes de la Unión y del Dlstrlto Federal, estable· -
ciéndose en este apartado de manera expresa la jurisdicción federal -
del trabajo burocritlco y aU11 derecho8 90Clales tales como: 

Jornada diurna y nocturna de trllti.jo de ocho y siete horas res
pectivamente. 

-Por cada seis días de trabajo ID> de descanso cuando menps. 

Los trabajadores gozaran de un mínimo de veinte días de vaca- -
clones al afto. 

Los salarios no podrln ser dlsminufdos por cambio de presupue~ 
to. 

A trabajo igual, salarlo igual, atn distlnci6n de sexo. 

El salarlo sólo podrA ser intervenido, únicamente en los casos -
que seftala la ley. 

Los trabajadores gozarán de derechos escalafonarios. 



Los trabajadores sólo podrAn ser suspendidos o cesados por -
causa justificada en los t~rmlnos que fije la ley; en caso de sep&ra-
clón lnjustlflcada, el trabajador puede optar por la relnstalacl6n o la
lndemnlzaclOn correspondiente . 

. • • • • • • Tendrán derecho de asociarse para la defensa de sus lntereaes 
comunes • 

• • • • • • • Hacer uso del derecho de huelga •••• cuando se violen de mane 
ra general y s lstem4tica los derechos que !ste precepto constf 
tucional consagra. -

Los conflictos laborales se someter4n a l.ll Tribunal Federal de 
Concillación y Arbitraje. 

Los mllltares, marinos y miembros de los cuerpos de segurl-
dad, asr como el personal de servicio exterior se reglrln poe sua pro 
plas leyes. -

La ley determinad los cargos que serAn considerado& de con-·· 
fianza. las personas que los desempeften disfrutaran de las medidas de 
protección al salarlo y gozarln de los beneficios de la seguridad social. 

Culminando de esta forma la lucha de la burocracia a través de 
sus organismos sindicales, y de su ldentlflcacl6n con el gobierno de la 
Re;1úbllca. 

D) LOS TEXTOS SOCIALES DE 1972 Y 1974. 

Con lo hasta aqur expuesto, podemos deducir que: 

El burócrata es un empleaoo pObllco. 

El burócrata puede coallgarse, asociarse profesionalmente y 
ejercer el derecho de huelga cuando se violen sus derechos. 

El burócrata como trabajador estl regulado por una Ley Federal 
especfflca. 

El burócrata puede slndlcalizarse, para el estudio, mejoramien
to y defensa de sus intereses comunes. 

No puede nl debe ser cesado en sus funciones sin causa just\flca 
da. Aunque en México es coman ·1eer en los perl6dlcos noticias amarr-
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llistas donde se hace saber a la comunidad que cesaron a un pollera 
uniformado por declarar que la corrupción no se ac:-barl porque ésta 
viene de las altos mandas "donde cesaron a Wla enfermera por decla 
rar a la Prensa que muchos médicos son pasantes sin p=ictica ni étf 
ca alguna", etc. En fin, siempre estamos leyendo la noticia, sl no"": 
la mentalidad apócrifa de los flmcionarlos públicos, que mediocres
y petulantes, no hacen otra cosa que rendir culto a su personalidad y 
de llamar la atención de sus superlores e impresionarse asr mismos, 
porque al pueblo no lo sorprenden con cesar a alguien que no esta re 
comendado por nadle. -

Asr actúan nuestros funcionarios mexicanos en casi tcxlas las -
dependencias gubernamentales. Y todavía hay algunos trasnochados -
que afirman que no vivimos en un régimen de dictadura, porque de de 
mocracia no tiene nl el aroma; y eso que estamos al lado de la única 
democracia que ha conocido el hombre. 

Ahora volvamos nuestra atención al catedrltlco Trueba Urbina, 
de quien ahora captamoe lo 1lgulente: 

"Es de la m4s justificada !tlca gubernativa proteger a los ser
vick>res del Estado, porque independientemente de la función que ejer
cen, constituyen ademis, un grupo humano muy importante para flnes
de política electoral; es verdad también que la libertad sindical y polf 
tica del burócrata es relativa, puesto que no puede apartarse de las ':' 
normas que señala su jefe, sin embargo» !Otl Hderes luchan por sus -
compai'\eros y la masa goza de tutela aslstencial y médlca, asr como
de pensiones, descansos y otros beneflcloa de sus labores y de clerta 
establlldad en sus empleos, todo lo cual esta lnclurdo en el ordena--
miento jurfdlco, en vra de superaclOn pdctlca y que sea para bien de 

. los empleados y funcionarios públlcOI. (7}. 

En el aspecto econ6mlco el burócrata est4 muy mal pagadó, al 
extremo que en muchos casos cobra menos .sueldo que un obrero no -
clasificado. Y en el caso de los profesionistas burocratizados, éstos 
tienen sueldos iguales y en ocas iones por debajo de un chofer de taxl 
o autobús, por ridfculo que ésto parezca, ¡es cierto~ 

Agrega el maestro Trueba U rblna: que tanto la burocracia corno 
los asalariados no constituyen ning(m pellgro, porque son dos rebaftos -
obedientes. 

(7) Trueba Urbina A. Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. Ed. Pornía, 
1978. 

Sl 



Por otra parte, el Ex-Presidente Luis Echeverrra, dentro de su -
gobierno lleno de espectacularidad trató de aparecer al paso del tiempo -
como un hombre preocupado por los campesinos y obreros, sin lograrlo -
por la gente tan corrupta de que se rodeO y sobre todo porque desde un - -
principio chocó con la iniciativa privada, cavando su tumba económica al 
provocar la fuga de capitales, ausentism:>, deseml'.)leo y desprestigio en -:: 
el exterior, hasta la devaluación de nuestra moneda, con lo que hicieron 
sentir al pueblo que lo reelegían, o el país sufriría un golpe de Estado. -

Stn embargo, este Ex-Presidente tuvo sus detalles positivos. Por 
ejemplo, en 1972 reform'l el artículo 123 constitucional en sus apartados 
A y B, en este Oltimo la fracción XI, inciso (f), la cual ha quedado asr: -
"se proporcionarán a los trabljadores habitaciones baratas, en arrenda
miento o venta, conforme a los progranus previamente aprobldoa. Ade
m4s el Estado mediante las aportaciones que haga, establecer6 un fondo_ 
nacional de ta vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de dlch09 -
trabljadores y estableced. un sistema de financiamiento que permita - -
otorgar a éstos, crédito blrato y suficiente, para que adquieran en pro-
piedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien, para reconstnlirlas, -
mejorarlas O pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. 

~s aportaciones que se hagan a dicho fondo ser6n entregadas al_ 
organismo encargado de 1a seguridad social, regulándose en su ley y en_ 
la que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales -
se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los creditoa 
respectivOl!I. 

Fracción XII, los militares, marinos y miembros de toe cuerpos_ 
de seguridad pObUca, asr coml) el personal de seguridad pQbUca y perso
nal de servicio exterior, se regirán por sus pr:opias leyes. El Estado - -
proporcionará a los miembros en el activo del ejército, fuerza aérea y -
armada, las prestacibnes a que se refiere el inciso (f) de la fracciOn XI 
de este apartado, en los términos similares y a través del organismo eñ
cargado de la seguridad social de los componentes de dichas institucio-
nes. 

Con fecha 28 de Diciembre del mismo ano, se publica en el Dta--
rto Oficial de la Federación, la modificación del Artículo 27 de la Ley Fe 
deral de los Trabljadores al Servicio del Estado, en el que se consigna --= 
en beneficio de los burócratas, que por cada cinco días de trabajo, disfr~ .. 
tarf.n de dos días de descanso contfnuos, de preferencia sélbado y domingo, 
con goce íntegro de su salario. 
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En 1974, reforma la fracción Vlll del apartado B, del mismo -
Artículo· 123 constitucional, en los slgulentes térmir1..>s: "los trabajado 
res gozar&n de derechos de escalafón, a fln de que los ascensos se-: 
otorguen conforme a loe conocimientos, aptitudes. y antí.guedad en -
igualdad de condiciones. tenddn prioridad quienes representen la úni
ca fuente de ingreso en •u famllla". 

Fracción XI. inciso C, que dispone que: "las mujeres durante 
el embarazo no reallzen trabajos que exijan un esfuerzo considerable
y signifiquen un peligro para la salud en relación con la gestación; go 
zar4n forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada, ::
aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, de 
hiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo. En el pe= 
ríodo de lactancia. tenddn el>& descan808 extraordinarios por día, de 
media hora ca.da uno. para allmentar a sua hljoe. ademls, disfruta-
do de asistencia y obstetricia, de medlciruu, de ayuda para la lac-
tancla y del servicio de guarderfu infantiles. 

Sin lugar a dudas, ésto constituye una conquista de los trabaja 
dores al Servicio del Estado, que redundarl en beneficio de lograr --= 
una mejor utillzaclón de loe recursos humanos, permitiendo una ma-
yor convlvencla familiar. al disponer de m4s tlemp:> libre para dedi
carse a diversas actividades de auperaclOn. 
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CAPITULO IV 

EL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRATICO, COMO UNA PARTE DE 

LA TEORIA INTEGRAL DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. 

A) ANALISIS DEL APARTADO B, DEL ARTia.JLO 123 a>Nsnru-

CIONAL. 

B) NA'J.ÍJRALEZA DE LA LEY FEDERAL DE Lai TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTA

DO 8, DEL ARTIOJLO 123 CONSTITIJCIONAL. 

C) PROCEDIMIENTO SOCIAL DEL TRABAJO BUROCRATICO. 

O) RESPONSABILIDAD DE FUNCl~ARlai Y EMPLEADa; PUBLl-

Cai. 
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A) ANALlSIS DEL APARTAOO 8, DEL ARTla.JLO 123 CONSTITIJ 
ClONAL. . 

El maestro Trueba Urbina, en su obra .. Nuevo Derecho del -
Trabajo", expone que; en el originario Art[culo 123 de la Constitución 
Me.xicana de 1917, se conslgn6 la primera declaración de derechos so 
clales de los empleados públicos en el mundo, pues quedaron com--= 
prendidos en la enunciación de sujetos de derecho8 del trabajo bajo la 
denominación genérica de empleado&, que pueden ser p(lblicos, prlva-
008 o comercialea. 

La declaración constitucional expresa: "El Congreso de la - -
UniOn y las Legislatura& de los Estados deberln expedir leyes sobre -
el trabajo fundadas en las necesidades de cada reglón, sin contrave-
nir a las bases siguientes, las cuales reglrAn el trabajo de los obre
ros, jomalercJS, empleado& doméstlcoe y artesanos, y de una manera 
general todo contrato de trabajo ••• " (8). 

A partir de entonces la teoda del empleo pCibllco se sustrajo -
del Derecho Administrativo, par~ ingresar en el campo de la legisla
ción soclal. 

Conviene hacer notar que las relaciones entre el Estado y sus 
servidores, son de carlcter social, esto es, de interés para toda la
sociedad, por ser conflicto entre los gobernante• y sus colaboradorei 
por ejemplo, en el mes de Diciembre de 1977, la Tesorerla del Dis
trito Federal, entró en acalorada pol~mlca con los directivos del sin
dlcato de este organismo; y se escenlflc6 ¡caso insOlito ! en este - -
pal's, un paro de 24 horas con tendencia al estallido de una huelga. -

- Consecuencia: de inmediato el edlficlo de la Tesorería fué rodeado de 
granaderos, agentes secretos, judiciales, etc., y todo por ejercer un 
derecho que la Constitución les seftala expresamente a los burócratas. 

Diganme ustedes, honorables miembros del Jurado. '·No es es
to una manifestación clara de i.n Estado represivo 1 

¿No es esto sin6nlmo de dictadura? 

¿No es esto Wla lmprecauciOn del Estado hacia el Pueblo que -
gobierna 1 

Como esa manlfestacl6n de violencia ffslca y moral visible, 
ademls, de la invisible y secreta ¿Quién se aventura a dirlglr una 
huelga contra el Estado o cualquiera de B\.W 6rganc. 1 

(8) Trueba Urblna A. Nuevo Derecho del Trabajo. Ed. PorrGa, 19n. 
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Hasta este momento nadie. 

Quiz4 en el devenir hist6rico cuarido estalle la huelga burocd
tica, antes se haya dada el estallido de la Revolución Proletaria que -
obligadamente tendd que hacer justicia a los de abajo. Pues sln es
ta Revolución es utópico hablar de ejercicio de los derechos labora--

:-les. Como con claridad lo vimos en el sexenio pasado, cuando en -
1971 Luis Echeverrfa declaró que su Régimen de Gobierno respetarfa 
el derecho de huelga de los trabajadores, todos consiguiendo con su -
sola. declaración que estalladn más de 10, ()(X) huelgas en todo el pafs, 
de las cuales sólo prosperaron 100. 

Pero ahora volvamos nuestra atención al apartado "B" del Artf
culo 123 Constitucional, el cual tiene su origen a través de la Refor
ma Constitucional, del 5 de Diciembre de 1960 del precepto antes ci
tado, por medio de la cual se dividió a éste en dos apartados el A y 
B, este último para regir los poderes de la Unión, el Gobierno del -
Distrito Federal y sus trabajadores. 

Habiéndose logrado la incorporación de sus derechos, del órga 
no Jurisdiccional encargado de dirimir los conflictos y el derecho de-: 
la seguridad social, en la Constltuclón, mediante la presión constante 
del movimiento social de los trabajadores al servlclo del Est.00. 

En la fracción IX, apartado B, del Artfculo 123 Constitucional 
a los trabajadores del Estado se les reconoce el derecho absoluto de
optar por la reinstalación en su trabajo, o por la indemnizaci6n co··:=
rrespondiente, en caso de despido injustificado; fracción que enseguida 
reproducimos por considerarlo necesarlo: 

lX, Los trabajadores sólo poddn ser suspendidos o cesados -
por causa justificada, en los términos que flje la ley. 

En caso de separación injustificada tenddn derecho a optar por 
la reinstalación en su trabajo o por la indemnlzaclón correspondlente,
previo al procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, -
los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra -
equivalen te a la suprimida o la indemnización de ley. 

La fracción X, del mismo apartado les concede a los trabajado 
res del Estado hacer uso del derecho de huelga, debiendo cumplir pre 
viamente los requisitos que señale la ley, limitándose de tal manera -.: 
que resulta imposible su reallzación práctica. Asr mismo tienen el de 
recho de asociarse para la defensa de sus intereses comlmes. 
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La fracción XI, determina las bases mfnimas para la organiza 
clón de la seguridad social, que entre otras son las siguientes: -

a) Cubrir los accidentes y enfermedades profesionales y no pro 
fesionales, maternidad, la jubilación, invalidez, vejez y muerte. -

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservaré el dere
cho al trabajo por el tiempo que determine la ley. 

c) Las mujeres disfrutarán de Wl mes de descanso antes de la 
fecha que aproximadamente se fije el parto y de otros dos después -= 
del mismo, además dlsfrutadn de asistencia médica, obstetrica y de 
medicinas; de ayuda para la lactancia, de servicios de guarderías in--= 
lantiles, debiendo percibir su salario íntegro. 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, -
en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente - -
aprobados. 

La fracción Xll, constituye la base Constltueional de la )uris-
dicción especial del trabajo burocrático, la cual reproducimos integra 
mente: -

"Los conflictos individua.les, colectivos o intersindicales, serAn 
sometidos a un tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado 
según lo prevenido en la Ley Reglamentarla. 

··Los conflictos sobre el Poder Judlclal de la Federación y sus -
servidores, serAn resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de ]usti 
cia de la Nación. -

Por último la fracción XlV, manifiesta que la Ley determl!'lar~ 
los cargos que serán considerados de confianza. Y las personas que 
los desempeñen disfrutarM de las medidas de protección al salario ~:: 
gozarán de los beneficios de la seguridad social. 

Por lo tanto, podemos considerar que en el apartado "B" del -
Articulo 123 Constitucional, se consagran los derechos sociales míni
mos de los trabajadores al servicio del Estado, tales como: 

Jornada máxima de ocho horas, descanso semanario, vacacio
nes, salario mínimo, igualdad de salario a trabajo Igual, protección -
de salarlo, escalafón, ascensos y antlguedad, inamovilidad en sus em 
pleos, asociación y huelga, seguridad social y jurisdicción especial pa 
ra dirimir sus conflictos. -
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Estos derechos se encuentran debidamente reglamentados en la 
Ley Federal de Trabajadores al Servido del Estado, la cual en segui 
da analizaremos brevemente. -

B) NAnJRALEZA DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJAOORES 
AL SERVlClO DEL ESTAOO, REGLAMENTARlA DEL APARTA
DO B, DEL ARTICULO 123 CONSTllUCIONAL. 

El primer reglamento que estableció las primeras disposlciones 
que regirían las relaciones entre el Estado y sus servidores fué el - -
Acuerdo sobre Organización y Funcionamiento de la Ley de Servicio -
Civil, el cual fué expedido por el Presidente de la República Abelardo 
L. Rodríguez, el 12 de Abril de 1934, conteniendo las primeras dispo": 
si.clones favorables a los empleados públicos. 

Posteriormente fué promulgado el Estatuto de los Trabajadores 
al servicio de los Poderes de la Unión, con fecha del 15 de Noviembre 
de 1938, por el Presidente L1izaro Cárdenas, éste fué reformado duran 
te el régimen del Presidente Manuel Avila Camacho, el 4 de Abril de: 
1941. 

Las normas del Estatuto Cardenlsta fueron la base al ser adi-
clonadas al Artfculo 123 Constitucional, el 5 de Diciembre de 1960, -
durante el régimen del Presidente Adolfo L6pez Matcos, y finalmente -
en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 28 de Septiembre de -
1963, fué publlcada la Nueva Ley Federal de los Trabajadores al Servl 
clo del Estado, reglamentaria del apartado B, del Artfculo 123 Constf:" 
tucional, la cual reafirmó los Estatutos que le precedieron con respec
to a la relación jurídica entre el Estado y sus servidores como un De 
recho Social. -

Para los efectos del desarrollo de nuestro tema, procederemos 
a analizar brevemente los preceptos de la Ley Federal de los Traba
jadores al Servicio del Estado, que a nuestro juicio consideramos im 
portantes por tratar acerca del cese burocrátlco. 

a) Causas de suspensión temporal: 

El Artfculo 45 de la Ley en referencia, establece que la suspen 
slón temporal de los efectos del nombramiento de un trabajador no slf 
niflca el cese del mismo. 

Son causas de suspensión temporal: 

l. - Que el trabajador contraiga alguna enfermedad que Implique 
un peligro para las personas que trabajen con él, y 
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II. - La prisióa preventiva del trabajador, seguida de sentencia 
absolutoria o el arresto impuesto por autoridad judiclal o Admlnlstra
tíva, a menos que, tral4ndoae de arresto el Trlblmal Federal de Con
cillaclón y Arbitraje, rauelva que debe tener lugar el cae del traba 
jador. . -

Los trabajadores que tengan encomendado el manejo de fondos, 
valores o bienes, poddn •er 1uapendldoe huta por •eserua d(as por 
el Titular de la dependencia respectiva, cuando apareciere alguna - ~ 
irregularidad en su gestioo mlentru .e prlcttca la lnvestlgacl& y se 
reauelve sobre 1u ceae. 

· b) Causaa que pueden originar el ceae jLmtlflcado de un emplea 
do público. . -

El ArtCculo 46 de la misma Ley, establece cuales son las cau
•aa por las que se puede cesar justUtcadamente a tm trabajador buro
crttlco, sln responsabilidad ~ra Jos titularea de la9 dependenclu, -
laa cuales eon laa aiuientes: 

l. - Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o re 
petida falta lnjustlflcada a las labores t6cnica• relatlvas al funciona-= 
miento de maqulnarla o equipo, a la atención de personas, que pongan 
en peligro esos bienes o que cause la suspensllln o deficlencia de un -
•ervlclo, o que ponga en peligro la salud o vida de lu personas, en -
los térmlnoe que sei\alen los reglamento& de trabljo aplicables a la de 
pendencia reepectlva. -

11. - Por conclualOn del termino o de la obT& determinante de la 
dmlpacliOn. 

lll. -. Por muerte del trabajador. 

IV. - Por incapacidad permanente del .trabajador ffslca o mental
que le impida el desempefto de sua labore.. 

V. - Por resoluci6n del TrlbWlal Federal de ConcUlacl6n y Arbl
traje, en los CUOll slgulentem: 

a) Cuando el trabajador Incurriere en faltu de probldad, honra
dez o en actos de vlolencla, amagoe. lnjurlaa o malc. tratos contra -
sus jefes o compaileros o contra loa familiares de \.ll08 y otros, ya sea 
dentro o fuera de las hora• de servicio. 

b) Cuando faltare p>r mi• de tree dlu conaectalvoa a sus labo
rea sin causa justificada. 
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e) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, -
instrumentos, materias primas y demás. objetos relacionados con el -
trabajo. 

d) Por revelar asuntos secretos o reservados de que tuViere co 
noclmlento con motivo de su trabajo. -

f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia 
la seguridad del taller, oflclna o dependencia donde preste sus servl-
clos o de las personas que all( se encuentren. 

g) Por desobedecer reiteradamente y sin justlflcac~ las Orde
nes que reclbe de sus superiores. 

h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estac:b de embria 
guez o bajo influencia de algún narcótico o droga enervante. -

l ) Por falta comprobada de cumplimiento de las condlclonea ge-. 
nerales de trabajo de la dependencia respectiva. 

j ) Por prisión que sea resultado de una sentencia ejecutoriada. 

En los casos a que se refiere esta fracción, el Jefe superior -
de la oflcina respectiva podd. ordenar la remoclOn del trabajador que 
diere motivo a la termlnacl6n de los efectos de su nombramiento, a -
oficina distinta de aquella en que estuviera prestando sua servlclos, -
dentro de la misma Entidad Federativa cuando eea posible, hasta que
sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Con
clllaclón y Arbitraje. 

Por cualquiera de lu causas a que se refiere esta fracción, el 
Titular de la dependencia podrl suspender los efectoe del nombramien 
to si con ello estl conforme el Sindicato correspondiente~ en caso coñ 
trario, y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas eñ 
los incisos a), b), e) y h), el titular podrt mandar la conclusión de -
los efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedi--
mlento, cuando en lo principal hasta agotarlo en los términos y plazos 
que correspondan, para determinar en definitiva sobre la procedencia o 
improcedencia de la terminación de los efectos del nombramiento. 

Cuando el Tribunal resuelve que procede dar por terminados -
los efectos del nombramiento sin responsabllldad para el Estado, el -
trabajador no tendd derecho al pago de los salarios caídos. 

Con respecto al precepto anterior. el maestro Trueba Urbina -
comenta lo siguiente: "La establlidad de los trabajadores al servicio -
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del Estado e lnstituclones descentralizadas que en la terminología Bu 
rocdtlca se designa inamovilidad es m'8 preclsa en favor de los eiñ 
pleados públicos, y sobre todo, la Legtslaclón Burocr6tlca es mAs tu 
telar del empleado públlco c¡ue lu leyee laborales para el empleado-:: 
privado, pues los efectoa del nombramiento del burócrata fuera de -
las cuatro primeras fraccione& en que la relación forzosamente desa
parece, la rescisión \Ulllateral por parte del titular de la unidad buro 
critica es inadmisible, ya que 6ste tiene obllgacl6n de someter el ca 
so al Tribunal Federal de 0Jnclllacl6n y Arbitraje cuanoo se trate de 
las causu a que se refiere la fraccl6n V del precepto comentsoo, y 
sl désplde sin causa JU11tiflcada al emple.00 esti obllgaoo a reinstalar 
lo y pagarle loe salarl08 vencl<bl o caído9 correepondlentes, en los':" 
términos previstos por el Artl'culo 48 de la Ley Federal de Trabajo, -
aplicable suplecorlamente. . 

Es cierto que la ley establece apreeamente que al el Tribunal 
resuelve que el cese ~ Jmtlflcaoo, el trabaja<br no tendd derecho -
al pago de salarlo8 cara, 1lempre que hubiere •ldo suspendloo de -
su empleo con la conformldld del Sindicato de su dependencia, pues -
de no 1er ur tendr& derecho al paWJ de •llarl08 cardoa, ya que si el 
slndlcato no da su conformidad para la •uspensl6n con objeto de que -
siga devengando salarlOll, mlentru renelve el Tribunal". (9). 

En el Artículo 46, Bla, 1e eetablece que, eu111do el trabajaoor 
incurra en alguna de lu camal• a que •e refiere la fraccl6n V del':" 
Artículo mterlor, el Jefe ••rlor de la oficina procederi a levantar
acta admlnlatratlva, con lntervencl6n del trabajador y am representante 
del sindicato respectivo, en la que con toda preclsl6n 1e aaentar6n los 
hechos, la declaraci6n del trabajador afectado y lu de los testigos de 
cargo y de descargo que se propongan la que 1e firmad por los que -
en ella intervengan y por doe testlgoe de asistencia, debiendo entregar 

- ae con ese mismo acto, ama copla al trabajador y otra al representan-
te sindical. · -

Sl a julclo del titular procede demandar mte el Tribunal Fede
ral de c.oncUlaclOn y Arbitraje la termlnaclOn de 1<>11 efectos del nom
bramiento del trabajador, a la demanda se acompaftarln como lnstru-
mentos de base de la accl6n, el acta administrativa y los <bcumentos 
que, al formarse ésta, se hayan entregad? a la misma. -

(9) Trueba Urblna A. Legislacl6n Fed. del Trabajo Burocr&tlco. Edlc
clOn Porrua, 1978. 
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e) Prescripciones. 

El Artfculo 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Ser
vlclo del Estado. lndlca que las acciones que nazcan de esta Ley. del 
nombramient<> otorgado en favor de los trabajadores y de los acuerdo& 
que fijan las condlcones generales de trabajo prescribldn en Wl año. -
con excepcl6n de los casos prevlatos en los siguientes artfculos: 

Anrculo 113. preacrlbe: 

l. - En un mea: 

a) Las acciones i-ra pedir la nulidad de \..1\ nombramiento y 

b) Laa acciones de loa trabo.jadorea para ejercitar el derecho -
para ocupar la plaza que hayan dejado por accidente o por enfermedad, 
contando el plazo a partir de la fecha en que est&\ en aptitud de volver 
al trabajo. 

11. - En cuatro me1ea: 

a) En caso de despido o suapensi6n lnjustlficadoe las acciones -
para elClglr la reinstalaci6n en su trabajo o la lndemnlzaciOo que la -
Ley concede, contandos a partir del momento en que sea notificado el 
trabajador, del despido o auspenslOn. -

b) En supresión de plazas, las acciones para que se les oror-
gue otra equivalente a la suprimida 6 la indemnlzact6n de Ley; y 

e) La facultad de los f\D\clonarlos para suspender, cesar o dls • 
cipllnar a sus trabajaoores. contado el térmlno desde que sean conocl 
das las causas. -

Art!culo 114, ~escrlben en dom anos: 

l. - Las acciones de los trabajadores para reclamar lndemnlza
clones por lncapacldad provenientes de riesgos profesionales realiza-
dos. 

U. - Las acciones de las personas que dependieron económica-
mente de los trabajadores muertos con motivo de Wl riesgo profeslo-
nal reallzado, para reclamar la indemnización correspondiente y 

m. - Las acciones para ejecutar las resoluciones del Trlbunal
Federal de ConcUiaciOn y Arbitraje. 
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Los plazos para deducir las acciones a que se refieren las - -
fracciones anteriores correr4n respectivamente, desde el momento en 
que se determine la naturaleza de la lncapacldad o de la enfermedad_ 
contraída, desde la fecha de la muerte del trabajador 6 desde que - -
sea ejecutable la resolucl6n dictada por el Triblnal. 

Las fracciones [ y U de este Artl'culo s6lo son apllcables a -
personas mcclufdas de la Ley del lnstltu1:0 de Seguridad y Servtclos So 
eta.les de loe trabajdorea del Estado. -

Artículo 115, la prescrlpcllln no puede comenzar ni correr. 

l. - C.ontra los lncapacltadoe mentales, 1l no cuando se haya -
dlscern ldo su tutehl conforme a la Ley. 

U. - Contra loe trabajadores lncorporlda9 al servtclo Militar -
en tiempo de Guerra y que por alg\mO de io. conceptoe contenia en 
esta Ley se hayan hecho mcreedora a lndemnlaclQlet, y 

111. - Durante el tiempo que el trabajador ee encuentre privado 
de su Libertad, slempre que baya aldo abauelro por sentencia ejecuto 
riada. -

Artl'culo 116, la preacrtpcl6n H Interrumpe: 

l. - Por la aola preaentmclón de la demanda respectiva mte el 
Tribunal Federal de Conclltmcltll y Arbitraje y 

U. - Sl la penona a cuyo favor corre la prescrlpcl& reconoce 
_ el derecho de aquella contra qulen preacrlbe p:>r e.crito o por hechos 

indudables. 

C) PROCEDlMIEN10 SCX.:IAL DEL TRABAJO llJROCRATIOO. 

l. - Teórica y jurídicamente el Derecho Procesal del trabajo es 
tA constltuCdo por dos ramas: -

a) El Derecho Procetal del trabajo .. ra loe trabajadores en ge 
neral, y -

b) El Derecho Procesal del trabajo pan l<Jll trabajadores al ser 
vicio de loe Podere1 de la Unión y Gobierno del Dtatrlto Federal, que
en sus normas procesale1 corresponden al A .. rtado A y 8, respectlv,! 
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mente, la primera reglamentada por la Ley Federal del Trabajo y la 
1egunda, por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes de la Uni6n. · -

Por medlo de estas Leyes, los trabajadores ejercitan sus dere 
chal en diveraaa jurladlccionea, que sin ser ldéntlcas están regidas-= 
por 101 mlamoa principl08 de la TeorCa General del Proceso Social. 

El procedimiento Laboral Burocr4tico es especial frente al co
mún de los ualarladoa, pero tiene los mt.srma prlnclploa de justicia 
social, y en caso de que no exista un precepto especial para el Pro= 
ceso Laboral Burocr4ttco, el ArtCculo 11 de la Ley Federal de loe -
Trabajadores al Servicio del Estado establece que se aplicarln suple 
toriamente y en au orden, la Ley Federal del Trabajo, el C6digo Fe 
deral de Procedimlentoe Clvilea, la leyes del orden comCm, la cot1= 
cumbre, el uao, lo.' ¡lrlnciploa generales de Derecho y la Equidad. 

El Trüutal Ftideral de <:oncUlacl6n y Arbitraje y el Pleno de 
la Suprema C.Orte de Juatlcla de la Nacl&, tlenen entre otru fl.mclo:" 
nea, la Suprema Potestad de administrar justicia laboral entre el Ea 
t.00 y aus trabajadores, rutelar la ¡:arte débU en el proceso, que éi 
te cuo ea el burOcrata, etten<b facultadom para aupllr lu deflcien--= 
ciu de lu queju laboralee, en favor de la parte obrera, ualarta--
00. o burOcrataa y trabajadoree en general. 

Ahora blen, volvlen<i:> ll1A vez mis, nuestra atencl6n al maes· 
tro Trueba Urblna, qulen afirma lo siguiente: "La teorCa Soclal del -
proceso del trabajo et aplicable al procelO laboral burocritlco, que· 
como parte de aquel tambl&I Integra con IU8 principios la reorra ge
neral del proceso social, porque loa burocdtas pertenecen a la clase 
obrera y tiene los mlsmoe derechos de redención frente al Estado, -
como órgano representativo del poder capltallsta en loe paCses demo
criticos como el nuestro. Tanto la norma sustantiva como la proce 
sal del trabajo burocrltlco llOll de esencia aoclale1, protectonea y - -: 
relnvindicatorloe. El proplo Estaoo ha reconocido sus obligaciones -
relnvindlcatorias frente a sus trabajaoore1, como consecuencia de la 
explotact6n que ejerce sobre ellos, cuyoa sueldos no equivalen a tma: 
justa compensaclón al servicio prestado, desde el momento que les -
otorga prestaciones soclales y jubllaciones con 1us correspondientes -
pensiones en condiciones 1imUares a loa demAs trabajadores". (10). 

(10) Trueba Urblna A. Nuevo Derecho Procesal del trabajo. Ed. Porrúa 
México, 1978. 
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Por lo tanto, podemos concluir en virtud de lo anteriormente -
expuesto, que el proceso laboral burocrltico y el de los trabajadores 
en general, aon idénticos principios sociales, y cuyas normas se con 
signan en el ArtCculo 123 Constitucional, forman la TEORIA lNTE·-= 
GRAL DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. 

2. - )urlsdtcciOn BurocrAtlca. 

Los trabajadores al servicio del Estado, tienen lBla jurisdicción 
especial de car4cter social, con el ftn de dirlmlr los connlctos que -
surgen con el Estado-PatrOn, a cargo del Trlblmal Federal de Concilia 
clOn y Arbitraje y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-: 
cloo, según se trate del poder al que elrvan, el primero pera la dlfe
renclas o conflictos que surjan entre la. Poderes Legislatlws y Ejecu 
tlvoe y sua trabajadores; y el 1cgundo para las diferencias o confllctos 
que surjan entre el Poder Judicial de la Federacl6n y 1ua •~rvidores. 

Amboe 80ll 6rpno11 de la juriadlccl6n laboral burocdtlca en don 
de se dlrlmen lo9 confilctoe entre el Estado y eua servidores, loe cua-: 
les se originan por lu dlferenctu que surgen con motivo de la rela-
ciOn jur(dlca de trabaja exlstente entre loe poderes PClbllcos, Legislati-
vos, Ejecutlvoa y Judlclal y sus trabaJsdoree. 

3. - E'J Tribunal Federal de Concllla:l&t y Arbitraje. 

Corno ya lo mencionamos anteriormente, e1 el Organo jurlsdlc-
clonal encargado de dlrlmlr loe confilctos que surjan entre loa poderes 
Ejecutivo y Leglslatlvo y sua trabajadores, ee UD cuerpo colegiado lnte 
grado por \Ul magistrado representante del Gobierno Federal. que serC 
designado por éste, un maglstrado representante de los trabajadores, -

_ deslgnado por la FederaclOn de Sindicatos de Trabajaoores al Serviclo
del Estado, y un magistrado tercer lrbltro que nombran loe dos ~epr~ 
sentantes citados, este últlmo fungir& como presidente, pero en reali-
dad a este último lo nombrar& el Presidente de la República y en razón 
a nuestro sistema Presidenclallsta, dicho Trlbl.Rtal sigue las dlrectivas
polfticas que ordena el jefe del Ejecutivo. 

El Tribunal en referencia serl competente para: 

t.· Conoct:.T:' de loe conflictos tndlvlduales, colectivos, sindicales 
e lnterstndicales. 

U. - Conocer el registro de los sindicatos. o, en su caso, dictar 
la cancelación del mismo y 

tu. - Efectuar el registro de las condiciones generales de traba-
jo. 
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4. - Procedimiento Burocrático Ordinario. 

El procedimiento para resolver las controversias que se sorne 
tan al Tribunal Federal de C.Onciltaclón y Arbitraje, se reduclri: a ::' 
la presentación de la demanda respectiva que deber4 hacerse escrita 
o verbalmente por medio de la comparecencia; a la contestación, que 
se hará en igual forma; y a una sola audiencia en la que se reclbi- -
r4n las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciar&, salvo -
cuando a j uiclo del propio Tribunal se requiera la práctica de oc: ras -
dlllgenctas, en cuyo caso se ordenar& que se lleven a cabo, y, una
vez desahogadas, se dictar& lauro. (Artículo 127 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado). 

El Artfculo 127 Bis de la misma Ley, establece que el proce
dimiento para resolver las controversias relativas a la termlnacl6n -
de los efectos del nombramiento de loe trabajadores ante el TrilM\al 
Federal de ConcUlaci6n y Arbitraje, ae deaarrollarl en la algulente· 
forma: 

l. - La dependencia presentar4 por escrito su demanda, ecom 
paftada del acta administrativa y de los documentos a que se alude ~ 
el Artículo 46 Bis de la propia Ley, solicitando en el mismo acto el 
desahogo de las demás pruebas que sea posible rendir durante la au 
diencia a que se refiere la siguiente fracct6n; -

11. - Dentro de los crea dfas siguientes a la presentación de la 
demanda se corred traslado de la misma al demandado, quien dis-
pondr4 de nueve dfas hábiles para contestar por escrito, seilalando el 
lugar o lugares en donde se encuentren los documentos que oo posea, 
para el efecto de que el Tribunal lo solicite, proponiendo la prlctl~ -
de pruebas durante la audiencia a la que se refiere la fracci6n alguien 
~ -

lll. - Fijados los términos de la controversla y reunidas las -
pruebas que se hubiesen presentado con la demanda y la contestación, 
el Tribtmal c ltard a una audiencia que se celebrar! dentro de los - -
quince días siguientes de recibida la contestación, en la que se desa
hogarán pruebas, se escuchadn alegatos de las partes y se dictar4n
los puntos resolutivos del laudo, que se engrosará dentro de los cin
co días siguientes a la fecha de la celebración de la audiencia, salvo 
cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras dlligen
cias para mejor proveer, en cuyo caso se ordenad que se lleven a -
cabo y una vez desahogadas se dictará el laudo dentro de quince dfas. 
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S. - Requisltos de la Demanda. 

El Artfculo 129 de la Ley en referencia lndlca cuales son los -
requisitos especiales que debe contener la demanda burocrática, deblén 
dose acompañar a la misma las pruebas que tenga el actor, siendo los 
requisitos los siguientes: 

l. - El nombre y domicilio del reclamante; 
II. - El nombre y domicilio del demandado; 

m. - El objeto de la demanda; 
IV. - Una relaclón de hechos, y 
V. - La lndlcaclón del lugar en que puedan obtenerse las pruebas 

que el reclamante no puedlere aportar directamente y que tengan por -
objeto la verificación de loe hechos en que funde su demanda, y las di 
Ugencias cuya pdctlca solicite con el mtamo fln. -

A la demanda acompaftarl las pruebas de que disponga y los ~ 
cumentoe que acreditan la personalidad de su representante, sl oo con 
curre penonalmente. 

6. - Contestación de la Demanda. 

La contestaci6n de la demanda se presentar' en lll término que 
no exceda de cinco días, contados a partir del siguiente a la fecha de 
su notificación; deber4 referirse a todos y cada WlO de los hechos que
comprenda la demanda, y ofrecer las pruebas en los términos de la -
fracción V del Artfculo 129 de la Ley Federal de los Trabajadores al -
Servlco del Estado. 

Cuando el domiclllo del demandado se encuentre fuera del lugar 
en que radica el TrlbWlal, se ampliad el término en Wl día más por
cada 40 kUOmetros de dlstancla o fracción que exceda de la mita<!. 

El TribWlal, tan luego como reciba la contestaclOn de la deman 
da o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la prac-= 
tlca de las dillgenclas que fueran necesarias y cltarl a las partes y, -
en su caso, a los testigos y peritos para la audiencia de pruebas, ale 
gatoa y resolución. -

Cuanoo el demandaoo no conteste la demanda dentro del térmlno 
concedido o si resulta mal representaoo, se tendrl por contestado la -
demanda en sentido aflrmatlvo,salvo prueba en contrario. 

7. - Las Audiencias. 

Como en todo procedimiento laboral, las audiencias son pQbllcas, 
pero conforme a lo previsto en el artfculo 128 de la Ley Federal de los 
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trabajadores al servicio del Estado, estarán a cargo del Secretario de 
Audiencias del Tribunal, el Secretarlo General de acuerdos resolverá 
todas las cuestlones que en ellas se susciten. -

El dfa y hora de la audlencla se abrlrá el período de recepción 
de pruebas; el Tribunal calificad las mismas, admitlendo las que estl 
me pertinentes y desechando aquellas que resulten notoriamente incon = 
ducentes o contrarias a la moral, o al derecho o que no tengan rela-
ci6n con la litis. Acto contínuo se sei\alarA el orden de su desahogo, 
primero las del actor y después las del demandado, en la forma y tér 
minos que el trlbllllal estime oportuno, tomando en cuenta la naturale= 
za de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento. 

Sólo se aceptarán las pruebas ofrecidas previamente, a no ser 
que se refieran a hechos supervivientes en cuyo caso se dará vista a-: 
la contraria, o que tengan por objeto probar las tachas contra el testl 
go, o se trate de la confesional, siempre y cuando se ofrezcan antes-= 
de cerrarse la audiencia. 

Audiencia de Conciliación, tan pronto reciba la primera promo
ción relativa a un conflicto colectivo o sindical, el Presidente del Tri
bunal Federal de ConclliaciOn y Arbitraje citad a las partes dentro -
de las velntlcuatro horas siguientes a t.ma audiencia de concillaciOn, -
que dcberd llevarse a cabo dentro del término de tres días contados a 
partir de la fecha de la citación en esta audiencia procurar& avenir a 
las partes; de celebrarse lo convenido se elevari1 a la categoría de laÜ 
oo, que los obligará como si se tratára de sentencia ejecutoriada y en
caso de que las partes no lleguen a nlngQn arreglo, deber& admitirse -
la demanda y correrse traslado de la misma, para que la conteste el 
demandado conforme a derecho, entregándose por ambas partes las co 
pias respectivas. 

8. - Medios de Prueba. 

Las partes en el proceso burocrAtico pueden disponer de todos 
los medios de prueba a que se reflere la Ley Federal de Trabajo y eT 
Código Federal de Procedimientos Civiles, las cuales son las siguien
tes: 

l. - Confesional. 
U. - Documentos Públlcos. 
m. - Documentos Privados. 
IV. - Dlctlmenes Perlclales. 
V. - Reconoclmlento e lnspecclOn Judlclal. 

VI. - Testigos. 
Vll. - Fotografías, coplas fotostAtlcas, registros dactllosc6plcos y 

todos aquellos elementos aportados por los descubrlmlento1 
de la ciencia. 
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vm. - La fama pública. 
lX. • Presunciones, y 
X. - DemAs medios que produzcan convicción en el juzgador. 

9. - Desahogo de Pruebas. 

El desahogo de las pruebas en el tribunal de Concillaclón y Ar 
bitraje se sujeta, en primer término a la disposición especmca de la 
ley burocr4tica, y en su caso, a las normas supletorias y a la juris
prudencia que las interpreta, el desahogo se lleva a cabo en varios -
actos, de manera que la audlencla de pruebas concluye cuando se de
sahog&. la última de las ofrecldas por las partes o bien las que para -
mejor proveer hubieran ofrecido los representantes de loe trabajado
res y del Estado. 

10. - Alegatos. 

En el proceso laboral burocdtico las partes tienen derecho a -
alegar al termlnar el desahogo de las pruebas en la audiencia respec
tiva, o bien hacerlo por escrito. Con los alegatos se terminan pro-
piamente el trámite del negocio para la emisión del laudo correspon
diente, salvo que los componentes del Tribunal soliciten pruebas para 
mejor proveer, en cuyo caso dicho Tribunal, acordarll la pr4ctica -
de las dlligenclas necesarias. 

ll. - El Laudo. 

El lauc:b, es la resolución que pone fin a loa confllcro. del tra 
bajo burocdtico, el cual deber& ser congruente con la demanda y coñ 
testación. El Tribunal apreciar& en conciencia las pruebas que ae le 
presenten sin sujetarse a reglas fijas para su estlmacl6n, y resolved 
los asuntos a verdad sabida y buena fé guardada, debiendo expresar -
en su laudo las consideraclooea en que f1.1tde su decisión. 

El laudo dictado por el Trlbmal Federal de Conclllacl6n y Ar
birraje, es inapelable, no admite ningún recurso y deben ser puntual-
mente cumplidos por las autoridades correspondientes, una vez pronun 
ciado, el Tribunal lo notiflcará a las partes, lncluslve las autoridades 
civiles y milltares están obligadas a prestar auxllio al Tribunal, para 
hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello. 

Sin embargo, las resoluciones del Tribunal Federal de Concllla 
clón y Arbitraje, son susceptibles de atacarse cuando violan garantías 
individuales, ya sea de procedlmlenco o de fondo, pueden impugnarse,
por medio del julcio constitucional de amparo dlrecto, ante la Cuarta 
Sala de la Suprema Corte de justlcla de la Nación. -
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• 
O) RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADa; PUBLica>. 

No podemos omitir en el desarrollo de nuestro tema, el aspecto 
penal de la relación jurídica de trabajo entre el Estado y sus servido- -
res, considerando que es importante, toda vez que la violaciOn de dere 
chos y obligaciones con motivo de la función soclal de trabajo, pasa --: 
del campo laboral a lo penal. 

De acuerdo con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, los titulares de las unidades burocráticas pueden incurrir -:: 
en delitos, cuando ejecuten actos arbitrarios en contra del trabajador, -
especialmente cuando falten a sus obllgaclones consignadas en el artfcu 
lo 43 de dicha ley, por violación de las garantías individuales. -

También pueden incurrir en responsabUldad penal los trabajado
res, cuando falten al cumplimiento de sus obllgactones consignadas en -
el Anículo 44 de la misma ley, o cuando incurran en las causales de -
despido que establece expresamente el Artículo 46. 

La Ley de Responsabllldad de los funcionarios y empleado& de -
la federación, del Distrito Federal f de loa Altos Funcionarioe de 10&
Estados, establece en su Artículo l lo siguiente "los flllcionarios y -
empleados de la federación y del Distrito Federal, son responsables de 
los delltos y faltan oficlalea que cometan en el desempefto de los car-
gos que tengan encomendadoe, en loa ténnlnoe de la presente ley y de 
1u leyes especlale. a que 1e refiere". -

1. - Tiplflcacl6n. 

El Artículo 18 de la misma ley antes referida, tipifica loe dell
tos y faltas oficiales en que pueden incurrir los f\.D\cionarlos y emplea
dos de la Federa:xloo y del Distrito Federal, las cuales son las sigui~ 
tea. 

l. - Aceptar un cargo público y tomar posesión de él sin reunir 
los requisitos que establezcan la Constitución o las leyes respectivas: -

U. - Ejercer las funciones de W1 empleado, cargo o comisión pa 
ra el que hayan sido electos o nombrado&, sin haber tomado posesión::
legítima de él, o sin llenar todos los requisitos legales para el efecto. 

lll. - Ejercer las funciones de lll empleo,. cargo o comisión, des 
pués de saber que se ha declarado insubsistente su nombramiento o que 
se le ha suspendido o destituido legalmente. 
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lV. - Continuar ejerciendo las funciones de su empleo, cargo o 
comisión, para el que fué electo o nombracb por tiempo limitado, des 
pués de haber expiracb el tiempo de su ejercicio. -

V. - Abandonar, sin causa justificada, el empleo, cargo o comi 
si6n que desempeften, sln hablar renunclado, o antes de que les sea :
comunlcada la admisión de su renuncla o se presente la persona que -
debe substituirlos; 

VI. - Ejercer funciones inherentes a otro empleo, cargo o comi 
si6n distintas de las que legalmente les correspondan en el empleo, = 
cargo o comisión para el que fueron nombrados; 

Vil. - Coaligarse para tomar medidas contrarias a una Ley, re
glamento o cualquiera otra dlsposicl6n de carActer general o impedir -
su ejecución, o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de lm~ 
dir, entorpecer o suspender la administración pública en cualquiera de 
sua ramu; 

Vut. - Solicitar indebidamente dinero o alguna otra dldlva, o -
aceptar una promesa para ar o para cualquier otra persona, por hacer 
algo justo o injusto, o dejar de hacer algo justo relacionado con sus -
ñmclonea; 

tx. - Impedir la ejecuci6n de una ley, decreto, reglamento, dis 
posición de carActer general de una resoluciOn judicial, solicitando pa 
ra el efecto el auxilio de la fuerza pública o empleando la que tenga -:. 
bajo su mando; 

X. - Ejercer violencia, sln causa juatlflcada en el ejercicio de -
sus funciones o en el desempefto de su cargo, a cualquier persona que 
intervenga en alguna dlllgencta; vejarla, insultarla o emplear en sus -
resoluciones términos lnjuriosos u ofensivos contra alguna de las· par
tes, personas o autoridades que lntervengan en el asunto de que se -
trate; 

XI. - Retardar o negar indebidamente a los particulares el des
pacho de sus asl.D"ltos, o la protección o servicio que tengan obligación 
de presentarles, o impedir la presentación de sus promociones, o re
tardar indebidamente el curso que deban darles; 

XII. - Abstenerse de ejercitar la acclOn penal, cuando sea proce 
dente conforme a la ConstituclOn y las leyes de la materia, en los ca::
sos en que la Ley les imponga esa obllgaclOn; · 

Xlll. - Abstenerse de hacer ante cualesquiera autoridades, con -
la debida oportunidad, las promociones que legalmente sean procedentes, 
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en los casos en que deban hacedas con arreglo a la ley, siempre que 
de esa omisión resulte dai'lo o perjuicio, a la Federación, al Distrito
º al Distrito Federal, al interés social o a laguna persona. 

Si no resultare dai\o o perjuicio a alguno, la omlsl6n se consi
derá como falta oficial; 

XIV. - Negarse, bajo cualquier pretexto, aunque sea el de obs
curidad o silencio de la Ley, a tramitar o resolver algún asunto que -
sea de su competencia; 

XV. - Dar a los caudales del erario que tengan a su cargo, una 
aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados, o -
hacer un pago indebido; 

XVI. - Dar a los caudales del erario que tengan a su cargo, una 
aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados, o ha
cer un pago indebido; 

XVll. - Hacer uso de su autoridad para obligar a sus subalternos 
a que les entreguen fondos, valores o cualquiera otra cosa que se haya 
confiado a éstos, y se los apropien o dispongan de ellos indebidamente 
por interés privado, sea en su favor o de cualquiera otra persona; -

XVut. - Obtener, bajo cualquier pretexto, para sí o para cualquier 
otra persona, parte de los sueldos de un subalterno, dádivas u otro ser
vicio; 

XIX. - Recibir en el estableclmlenco de detención que tengan a su 
cargo, a alguna persona detenida o presa sin los requisitos legales, o -
la mantengan privada de su libertad sin dar parte a la autoridad; 

XX. - Abstenerse de hacer la consignación que corresponda, con 
arreglo a la ley, de alguna persona que se encuentre detenida a su dis":' 
posición corno presunta responsable de algún delito; 

XXI. - Favorecer la evasión de un detenido, procesado o senten
ciado, o ponerlo en llbertad sin tener facultad para ello, o sin que sea 
procedente, con arreglo a la Ley; 

XXU. - No hacer cesar la privación indebida de la libertad de al 
guna persona, en los casos en que estuviere en sus atribuciones; -

XXlil. • No denunciar ante su superior jerárquico, o ante la aut2 
r!dad que en su caso corresponda, la privación ilegal de la libertad de 
alguna persona de que tuviere conoclmlento; 
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XXIV. - E.-xiglr por sí, o por medlo de otra, a título de lm 
puesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento,= 
dinero, valores o servicios o cualquiera otra cosa, a sabiendas de no 
ser debidos, o en mayor cantidad que la que aeftala la ley; 

XXV. - Aprovechar el poder o autoridad propios del empleo, 
cargo o comisión que desempeften para sati1facer indebidamente algún -
interés propio o de cualquiera otra persona: 

XXVI. - Procurar la impunidad de loe delitos o faltas oficia 
les de que tengan conocimiento haber cometido o estar cometiendo suS" 
respectivos subalternos en el ejercicio de sus funciones, o en el de- -
sempefto de sus respectlvos cargos, absteniéndose de demmclar loe -
hechos o entorpecer su esclarecimiento; 

XXVll. - DI.atraer de BU objeto, para USOS propios O ajenos, 
el dinero, valores, fincas o cualesqulera otras cosaa pertenecientes a 
la Federaclón, al Distrito Federal o algún territorio, a ll1 Estado, a 

- un municiplo o a un particular, et la. hubiese recibido por razón de -
su encargo, en admlnlstracl6n, en depómtto, o por cualquiera otra - = 
causa. 

Es aplicable la dlsposiciOn anterior, a toda persona encar
gada de un servicio público, alUlque en comialOn por tiempo Umitado
y no tenga el cadcter de funcionario; 

XXVIII. - Tolerar la apertura o funcionamiento de planteles 
particulares en los que se imparta educaclOn primaria, secundaria o -
normal, sin satisfacerse previamente los requisitos seftalado& por el -
artfculo 3° Constitucional, u ordenar, sin causa justificada, la clauau 
ra de estableclmlentoa educatlvoe; -

XXIX. - Imponer limitaciones generale. a la libertad del -
trabajo, que no estm autorizadas por el artf~ulo 4° constitucional. 

XXX. - Prohibir 1 ll1 lndl vtduo a que ae dedique a la profe
s l6n, industria, comercio o trabajo que le acomode, cuando la ley no 
autorice esa prohlbiciOn; -

XXXI. - Expedir lDl tftulo que autorice para ejercer determi 
nada profesl6n, sin estar satisfechos los requisitos que para ello exija 
las leyes; 

XXXII. - Privar a Wl individuo del producto de su trabajo, -
sin que medie resoluci6n judlclal. No se considedn como dellctuosas 
la retención de parte de los salarios y sueldos. para el pago de cuotas 
sindicales, ni las deducciones a l<?S emolwnentos de loa servidores pú
blicos que est~ destina<k>s a la formacl6n del fondo de ,pensiones; 
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XXXIII. - Obligar a un Individuo a prestar trabajos persona
les, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, fuera de los 
casos autorizados por el art(culo 5° Constitucional; 

XXXIV. - Tolerar el funcionamiento de órdenes mon4sttcas, -
cualquiera que sea su denominación u objeto; 

XXXV. - Coartar la libertad de imprenta garantizada por el -
anrculo 7° Constltucional, cualquiera que sea el medl.o o procedimiento 
a que se recurra para impedir el ejercicio de ese derecho o para obsta 
cullzar la Ubre ciruculaci6n o distribución de prensa periódica; -

XXXVI. - Volver nugatorio el derecho de petición, no comuni 
cando por escrito al peticionario el resultado de su gestión, dentro de-: 
los treinta dCas siguientes a la presentación de su solicitud; 

XXXVII. - Establecer limitaciones al derecho de asociación y 
reunión garantizado por el artfculo '1' Constitucional, sea prohibiendo de 
terminada asociación o reunión, bien imponiéndola como obligatoria. -

XXXVIII. - Ordenar que se prive a una persona de la vida, -
.;in que medie juicio seguido ante los tribunales previamente estableci
dos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimien 
to y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; -

XXXIX. - Dlctar sentencia en un proceso criminal, imponien 
dose por analogía o por mayorCa de razón, alguna pena que no esté de 
cretada en una ley-exactamente aplicable al caso de que se trate; -

XL. - Ordenar la aprehensión de un individuo por un delito 
que no amerite pena corporal; -

XLI. - No otorgar inmediatamente que se solicite la libertad 
cauclonal, cuando proceaa legalmente; 

XLII. - Compeler al acusado a declarar en su contra, usando 
la incomunlcación o cualquler otro medio; 

XLUI. - No tomar al acusado su declaración preparatoria den 
tro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justf 
cia, u ocultarle el nombre de su acusador, la naturaleza o causa de la 
acusación o el delito que se le atribuye; 

XLIV. - No dictar auto de formal prisión o liberación de un 
detenido como presunto responsable de un delito, dentro de las setenta
y dos horas slgulentes a su consiganción; 
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XLV. - Dictar cualquier auto, providencia o resolución mani
flestamente injusta en un proceso penal; 

XLVI. - Prolongar la prtsi6n preventiva por m'8 tiempo del -
que como mA.ximo fija la ley al delito que motlva el proceso; 

XLVII. - Prolongar la prisión o detención de un Individuo por -
falta de pago de honorarios a defensores, por cualquier presentación 
de dinero, por causa de responsabUldad civil, de reparación de dafto 
o algCm otro motivo análogo; 

XLVUI. - lmponer al infractor de loa reglamentos gubernativos 
o de pollera, \.11 arresto por m'8 de treinta y aela horu, o permu-
tar la falta de pago de la multa que se le hubiere impuesto por una -
detención mayor de quince dfu; 

XLIX. - Imponer al obrero o jornalero que tnfrtenglere loa re 
glamentos gubernativos o de pollera, \lt& multa mayor del importe =
de su jornal o •ueldo en \.11& aemana; 

L. - Imponer gabelas o c:oatrlbuclon• en lu cúcele9; 

Lt. - Demorar el cumplimiento de lu provldenclu judlclales -
o administratlvu, en lu que se ordene poner en llbelUd a wi dete
nido; 

Lll. - Practicar cate09 o vt.itu domlclllarlu fuera de io. ca
sos autorizados por la ley y 1m que medie orden de aurorldld com~ 
tente;-· -

LlII. - Registrar la correspondencia que bajo cubierta circule -
por las estafetas, retenerla o deroorar lnjuatlflcadamente su entrega; 

LlV. - Expropiar loa bienes de wia persona sin que lo deman
de la autoridad pública, o sin seguirse las formalidades prescritas -
por ley; 

LV. - Afectar la pequefta propiedad agrfcola en explotación, a 
t!tulo de dotación de eji<k>a; 

LVI. - Emplear la violencia o lnttmaciOn para Impedir a \Dl se 
nador o diputado su asistencia a una sesi6n del cuerpo colegiado de :
que forma parte, o coartar, por los mlernoe medloa, la libre mani
festación de sus opiniones o de su voto; 

LVll. - Abrir lm procedimiento criminal contra m alto funclo
narlo de la Federación sin habérsele desaforado previamente, con su 
jeclón a las formalidades prescritas por ésta ley. 
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LVlll. - Abstenerse, por morosidad de promover las lnvestlga 
clones de los delltos de que tuvieren conocimiento, cuando la ley les 
imponga esta obligacloo. 

LlX. - Dejar de fallar, dentro del térmlno legal, loe asuntos -
sometidos a au juriadlcclón; 

LX. - Efectuar cualquier pago de sueldos o emolumentos, sin -
que el Interesado haya comprobado debidamente que tiene los requis!_ 
toa que la ley exige para· el desempefto del cargo para el que fué - -
nombrado; 

LXI. - Conocer loe asunros para los cuales tengan lmpedlmen
to legal, sln hacerloe valer ante la autoridad que deba admltlrlo o -
calificarlo; 

LXII. - Abstenerse o negarse de conocer de l<.'9 UlKlto& de su 
competencia, sln tener lmpedlmento legal para ello'. -

LXIII.· Desempeftar algún otro empleo oficial, o un puesto o· 
cargo particular que la ley le prohiba; 

LXIV.· Desempeftar por sr o por lnterpOslta persona, en con
travención de la ley, la profeslOn que se tenga, cuando le eat6 vedado 
su ejercicio por el empleo, cargo o comisión que desempefte; 

LXV. - Dirigir o aconsejar a las personas en los asuntos de •• 
que conozcan y que deban resolver en ejerclclo de sus funciones; 

LXVI.· No cumplir cualquiera dlsposiclOn que legalmente les -
comunique su superior, o por acuerdo u orden del mismo, sln causa 
fundada para ello; -

LXVU. - Dictar o omltlr una resolución o providencia de tdml 
te, prom.mclar sentencias o laudos dlfinltlvoa Injustos, con vlolaclOn ':' 
expresa de algún precepto determinante de la ley o manlflestamente -
contrario a las constancias del expediente o al veredicto de un jurado; 

LXVll1. - Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan 
dallo o concedan alguna ventaja indebida a alguno de los interesados, o 
a cualquier persona¡ 

LXIX.· Tratar, en el ejercicio de su cargo, con ofensa, des
precio o deshonestldad a las personas que asistan a su oficina¡ 

LXX. - Retardar o entorpecer mallclosamente, o por negllgen
cla o descuido, el despacho de los asl.ll1tos de su competencia; 
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LXXI. - Ejecutar cualquier otro arbitrarlo o atentatorio de los 
derechos garantizados por la Constitución o por las leyes Federales 7 
respectivas; 

LXXII. - Los demls actos y omisiones definidos y sancionados 
por las leyes especiales respectivas como delltoa o faltas oficiales, 7 
en todas las ramas de la admlnistración pública, contlnúa en vigor pa 
ra los efectos de la presente, en todo cuanto no se oponga a las disji> 
siclones de ésta. -

2. - Sanciones. 

El artCculo 19 de la propia ley, establece las sanciones aplica
bles a los delitos enumera00s en el artículo anterior, en la forma si
guiente: 

l. - Para los comprendioos en las fracciones 1 a lV, prisión de 
tres días a \D\ aAo y multa de clncuenta a quinlentoa pesos; 

11. - Para el comprendioo en la fracción Vll, de seis meses a -
dos anos de prisión y multa de velntlclnc? a mil pesos; 

Ul. - Para el comprendlck> en la fracción Vlll, prlsl6n de tres -
meses a clnco aftos y multa hasta de dos mil pesoa; 

IV. - Para los definidos en las fracclones IX a XXlll, prisión -
de seis meses a sets anos, multa de velnticinco a mll pesoe y destl -
tuci6n -del empleo; 

V. - El deflnldo por la fracción XXIV, se castlgarl con destitu 
ción del empleo e tnhabllltaci6n para obtener otro, por lDl término de 
dos a seis ai\os, multa igual al duplo de la cantidad que hubiesen· reci 
bido indebidamente. Sl ésta pasa de cien pesos, se le impondrA ade= 
mú, de tres meses a dos anoe de prisión;· 

VI. - Para los comprendidos en las fracciones XXV y XXVI, de 
dos a dlez ai\os de prisión, destitución y multa de quinientos a dos -
mil pesos; 

VII. • Para el definido en la fracciOn XXVII, de seis meses a - -
doce de prisión, multa de diez a dos mil pesos, destitución de empleo, 
cargo o comisión e lnhabllltacl6n por dos a aels aftos; 

La sanciOn serl de uno a sets meses· de prisión, sl el inculpa
do devolvlere lo substrardo, dentro de loa diez días slgulentes a aquel 
en que se haya descubierto el delito, sin perjuicio de la destitución, -
de la inhabllltaclón y de la multá a que se refiere el plrrafo anterior. 
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Vlll. - Los comprendidos en las fracciones XXVII a LX, serán 
castigados con destitución de empleo, multa de clen a dos mll pesos 
y prisión de WlO a nueve anos: · -

IX. - Los expresados en las fracciones LXI a LXXI, suspensión 
de un mes a un ano: destitución o multa de cincuenta a mil pesos: 

X. - A los comprendioos en la fracción LXXII, se lmpondr4n -
las sanciones que establezcan las leyes especiales respectivas, salvo 
que Jos delitos definidos y sancionados por ellas se encuentren com-= 
prendidos en las disposiciones del mismo artículo precedente, en cuyo 
caso se apllcadn las sanciones seftaladas en las anteriores fracciones. 

XI. - Las personas que acepten o desempeften Wl cargo oficial -
sin llenar los requisitos que establezcan las leyes relativas, adem'8 -
de ser separados desde luego de sus puestos, quedado obllgacbi a de 
volver los sueldos o emolumentos que hubieren recibido. -

Se consideran como f1atas oficiales de los funcionarios y emplea 
dos a que se refiere este capítulo, las infracciones y omisiones comeiT 
das por los mismos en el desempefto de sus funciones y que no sean := 
conceptuadas como delitos por la ley (Art. 21). 

3. - Integración del Jurado de Responsabllldades. 

Para conocer y sancionar los delltos y faltas oficiales de los -
funcionarios y empleados, de conformidad con lo dispuesto en el artí
culo 78, se establece: 

a) Un jurado federal y de responsabilidades oficiales de los fun
cionarios y empleados de la Federación, en cada uno de los empleados 
de la Federación en los lugares en que residan Juzgados de Distrito -
con jurisdicción en materia penal; 

b) Un jurado de responsabllldades oficiales de los funclonarloa y 
empleados del Dlstrlto Federal, en cada uno de los Partidos Judiciales 
en que residen jueces de primera instancia en materia penal, dentro de 
aquellas j urisdlcciones; 

Conforme a lo dlspuesto por el artículo 79, el jurado de respon 
sabllldad se formad de slete indlvidUO&, que deber4n ser: -

l. - Un representante de los servidores públicos, de la Federa
ción, del Distrito Federal o del Estado. 

U. - Un representante de la prensa; 
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lll. - Un profesionista, perteneciente a cualquiera de las profe
siones liberales que no sea funclonarlo ni empleado público. 

IV. - Un profesor; 

V. - Un obrero; 

VI. - Un campesino, y 

VII. - Un agricultor, industrial o comerciante. 

En cuanto a la forma de integración del jurado de responsabill 
dades, la propia ley, establece en lo8 artfculoe 83 a 88, los t~rminos. 

4. - C.Ompetencla. 

En virtud de que la propia ley autoriza la Integración de dos ju 
rado8 de responsabilidades oficiales de loe funcionarios y empleados = 
de la Federación y· del Distrito Federal, ceda lmO de estos jurados co 
nocerl re&pectlvamente de la. dellt08 y faltu oficiales tipificado& en '7 
1<>11 artículoe 18, 20 y 21 de la Ley de Reaponsabllldade•. 

El artfculo 89 de la Ley en referencla, establece que el jurado 
de Reaponaabllldades oflclalee de loa funcionaria. y empleado9 de la = 
Federacl6n, conocerl: 

l. - De loa delitos oficiales deflnldoe por el artrculo 18 de esta
mlsma. ley, cometld:>s por hmclonartoe y empleadoe de la Federación, 
a excepclOn de los cometido• por loe altoe funcionara de la Federa-= 
cl6n a que se refiere el artículo 't' y 

U. - De las oficiales de que tratan loe artfculoe 20 y 21 de esta 
misma ley, en los términos de la fracción anterior. · 

El ·artículo 90, establece la competencia del Jurado de Responsa 
billdades oficiales de los Funcionarios y Empleados del Distrito Federill, 
el cual conoced: 

l. - De los delitos oficiales mencionados en la fracción I del artl 
culo anterior, cuando sean cometidos por funcionarios o empleados de ::
dichas jurisdicciones, y 

11. - De las faltas oficiales de loe propios. fwiclonarios y emplea
dos, deflnldas y sancionadas por el mismo artículo 21 de ésta ley. 

79 



S. - Procedimiento. 

El Ministerio Público, con las pruebas que al efecto recabe, en 
ejercicio del Artículo 21 Constitucional, acusad al funclonarlo o em-
pleado por delltoa o faltas oflciales y el proceso se incorporad el - -
Juez de Distrito que corresponda, en los Términos de los artículos 91 
a 96 de la Ley de Responsabllldades, el proceso correspondiente se -
aujetarl a las normas del Código Federal de procedlmlentos Penales o 
del Distrito Federal, en su caso, y wta vez integrado el jurado de res 
ponsabllldades oftc!ales, de conformidad con los previsto en el Artrcu=
lo 96, se sujetad el caso a las dlsposiciones del COdlgo Federal de -
Procedimientos Penales, si se trata de funcionarios y empleados de la 
Federación, y del Código de procedimientos Penales para el Distrito = 
Federal, ai ae trata de f\mclonarloa y empleackla del Distrito Federal. 

6. - Sentencia. 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 97 de la mls -
ma ley, en los casos de responsabllidad oficial de los funcionarios o -
empleados de la FederaciOn o del Distrlto Federal, el veredicto del -
Jurado es inatacable. Sólo serAn apelables las sentencias condenato-
rias que dicten los jueces respectlvos como consecuencia del veredicto 
de culpabllldad del jurado, en cuanto a la sanci6n impuesta. 

Sin embargo, también los funcionarios como empleado&, goza-
rln de los recursos que las leyes conceden en defensa de sus derechoe. 
Entre estos recursos es procedente el amparo como medio de defensa -
constituclonal. 

A contlnuaciOn procederemos a transcribir las ejecutorias de la 
Suprema Corte de Justicia de la NaclOn, que ha resuelto en favor de -
los empleados al servicio del Estado, cuanoo han sido cesack>s sin la 
Intervención del Tribunal Federal de Concillacl6n. -

CESE. Sin auto'rizaciOn del tribunal. La consecuencia de que los 
titulares den (X>r terminados los efectos de llll nombramiento unilateral 
mente, es decir, sin que se recabe previamente la resoluciOn discre--: 
cional de este Tribunal de Arbitraje, que asf autorice, es la de que se 
debe condenar a dichos titulares al pago de los salarlos cardos desde -
la fecha de separación hasta aquellas en que se cause ejecutoria la ci
tada resolución de este Cuerpo Colegiado; pero de todas maneras, se -
debe entrar al estudio del fondo para determinar si existieron o no las 
casuales que llevaron a los Titulares a quella determinación (el cese),:" 
Laudo: Exp. No. 419/46. Manuel Acevedo Mosqueda Vs. Srlo. de Ma
rina Nacional; Laudo: Exp. No. 285/ 47. Angel Mejía Rosas Vs. Gober 
nador Terretorlo Norte de la Baja California; Laudo: Exp. No. 225/48:
Miguel Soto Bravo Vs. Srlo. del Trabajo y Prevencl6n Social. 
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Trabajaoores al Servicio del Estado, cese de Jo, sin autoriza
cl6n del Tribunal de Arbitraje. Cuanw el Titular de Wta dependencia 
burocrAtlca expone por vra de excepciOn las causas que motivaron el -
cese de un trabajador del Estado, el Trlbmal de Arbitraje no puede -
negarse a estimarlas, aunque no haya acuilw al mismo para obtener 
su resolución previamente al cese. porque semejante acto de lndeten= 
sloo no lo autoriza ning(m ordenamiento legal. Ourlsprudencla: Apén
dice 1917-1975, Sa. pene, 4a. •ala, Te.is 270, pp y 256. 

Competencia delTribunal de Arbitraje. El Tribunal de Arbi-
traje es el Cmico competente en roda la RepCablica para resolver los -
conflictos laborales que se ausclten entre el F.stado y sus trabajado-
res siendo asr mismo, el Cinico directamente capaz y facultado para -
decidir y resolver qué plazas o empleado& deben ser consi~rackls de 
base o de confianza. (laudo: Ex. No. 425/61. Pablo Castillo Cervera-=
Vs. Secretarlo de GobemeciOn). 

La fmci6n administrativa que realiza el F.stado a través de su 
titular el Poder Ejecutivo, cada dfa m6s compleja, mAa que por el ele 
mento humano encargad:> de de.ernpeftarla. -

La Burocracia en su actividad, constituye un Importante sector 
social y econ6mic<> en nuNtro para que aQn cuando la consideran como 
la clase privilegiada entre las demb cla•e& trabajadoras, en realidad, 
el Estado no le ha concedido privilegioe, sólo le ha Ido reconociendo -
paulatinamente los derechos que le corresponden. Sin embargo, este -
reconocimiento no ha 9\do motivado por concesl6n y gracla del Estad>, 
si no por la lucha constante que eata claae organizada ha llevado a ca 
bo en el mismo decurso histórico de la lucha de la clase trabajadora-= 
en nuestro Pafs por lograr el reconocimiento de sus derechos los cua
les se han consignado al rango constitucional. 

El trabajador al Servicio del Estado, ha logrado su lncorp0ra-
cl6n como sujeto del derecho de gentes, a la ley suprema que lo prote 
ge al Igual que a los trabajadores al aervlco de la Iniciativa privada. 7 
La diferencia entre los primeros y loe segundos no la representa ningu 
na ley descriminativa, si no que consiste en las autoridades que en sus 
respectivas competencias regulan sus relaciones de trabajo y dirimen -
sus controversias. 

Sin embargo, el bur6crata en ocasiones se encuentra en desven
taja con respecto a las demAs clases trabajadoras, cuando el Titular -
de una dependencia de gobierno, sustituye disposiciones jurídicas por -
dlspoelclones polfticas, cometiendo de esta forma ma flagrante vlola-
cioo a nuestra ley suprema. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA. - El establecimiento de lll régimen justo y una organizacl6n 
social llevadera, sólo es posible mediante la erradlcacl6n 
de la organizaclOn de nuestro país, que en la actualidad 7 
entrafta una despiadada explotación de las clases popula-
rea. 

SEGUNDA. - Es injustlflcada la ganancia del capital y del comercio, -
exactamente como se da en nuestros d[as, pues viene a - _ 
caer dentro de la noción de lucro lHcito, legal y moral-
malle hablando y por lo tanto antipatriótico. 

TERCERA. - Las caracterfstlcas antes descritas invaden, deaafortUna
damente, el lrnbito de la burocracia, lo que implrca en -
un elevado porcentaje falta de capacitación y exceso de -
corrupción, incluso hasta en el nombramiento de funciona 
rios y emplealbl. -

aJARTA. - El sindicalismo burocrltico coadyuva al mantenimiento -
del estado de co1as antes mencionado. 

QUINTA. - En efecto, la representación sindical de los burócratas -
es nula, precisamente porque los lfderes en su corrup-
c iOn buscan prevendas personales de orden polftico y eco 
nómico, con sacrificio y explcxación de sus representa<DS. 

SEXTA. - Para corregir las anomalfas de la burocracia, se requie
ren dos acciones conjuntas, una de la Administración pCl
bllca y otra de los burócratas, a saber. 

a) Capacitación permanente de funcionarios y empleados, 
y 

b) Un movimiento gremial burocrático limpio y honesto -
que proscriba deflnitivamen te a sus actuales líderes y 
a los vicios que entrafta la corrupción sindical. 

SEPTIMA. - Los titulares de las dependencias Pú.bllcas, al cesar a sus 
empleados deben cumplir de manera lrrestrlcta con los -
mandamientos constitucionales y los dispositivos legales re 
glamentarios. -

oc:rAVA. - Por lo que se refiere a la retrlbuclón o pago de sueldo, -
exlste 1.11a desproporción escandalosa, dindose casoa en -
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que empleados de la misma categorfa o aimllar, percl
ben ingreaoe francamente dleparw, 69t09 motivado por 
la Admlnletr.c "'1 P6bll.ca. 

NOVENA.- Ea necenrla la revlel6n de las normu burocritlcas -
para depurarlaa ellmlnando 9C1uellM que 8CXl atentato-
riu coatta loe emp.leadm y funclonarlw pilbllcoa. 
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