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P R O L O G O 

Desde que el hombre inventa las herramien-
tas más rudimentarias para simplificar la tarea do 
trnnsformaci6n de la materia, en satisfactores, 
si<'nte la necesidad de implementar un sistema de -
trnbajo que lo ahorre esfuerzo y pérdida de encr--
9Í11s vitales, que debe encauzar hacia una mayor 
productividad en bien de la colectividad a la que
pcrtenece: A medida que se van perfeccionando es-
tos sistemas y de que se inventan m6quinas que van 
sustituyendo paulatinamente la mano del hombre, ~s 

te se ve desplazado de su fuente de trabajo queda~ 
do por tanto, desamparado, ante esta perspectiva -
del mundo moderno, es que siente la palpable nece
sidad de estar asociado sindical o profesionalmen
te. Sin embargo, esto es s6lo un aspecto de la pr~ 
blcm6tica social que provocan los factores del ca
pital y del trabajo, que se manifiesta intensamen
te por el rnilqllinisrno, la crc-cientc y desmesurada -
industriali::.,1ci6n así como la rniseri<J de los econ6 
micarncntc dr·hi les, de los que s6lo cul'ntan con su: 
fuerza e-le tr,1l,,1jo y ;Jdc111{1~: una 91·an farni 1 ia que 
mantener, por lo tanto se IH1cc patento la neccsi-
dad de una lcgislación prob .. ~ctora de los econ6111ica 
mente débill!S 1 que los prol:cgo y les brinde el or: 
rna 1ega1 par a l ucliur e11 contra dl! 1 pi1l:rono pnra 
así lograr mejores condiciones de vidc1. 

Rajo esto contcxto do necesidades, se pro-
clam<in desde las Lcyl.'S de Indias, los derechos del 
hombro urncr i e ano, os tab 1 ne i é ndosc una 1egis1 ac i 6n
a 1 trnnento proteccionista para las clases débiles -
inspiradu en lo doctrina social cristianu y la ju~ 
ti e i il soc i ,1 f; e11 (os que se encuent:r,111 1 ns Famosas 
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"Ordenanzas de Trabajo", que sin embargo son per-
vertidas en su aplicaci6n, y quedando como antece
dente de nuestra legislaci6n social. 

M~s tarde con el proceso de Industrial izu-
ci6n, el hombre, que por diversas circunstancias -
habla quedado aislado por un mal entendido libera
lismo, se asocia parn demandar la intervenci6n del 
Estado para proteger al obrero del abuso inmodera
do del patrono. En las Leyes de Reforma de Benito
Juáre::. se encuentran, también corno antecedente·, 1 i 
mitaciones a la jornada de trabajo y medidas pro--= 
tectoras para los trabajadores y durante la Rcvol~ 
ci6n Mexicana y el problernn obrero, en 1904 el Go
bernador del Estado de M6xico, Don José Vicente Vi 
1 1 ada, promu 1 ga 1 a Ley Sobre Accidentes de 1 Tr.::iha-: 
j o y Enfermedades Profes i OIHl 1 es hac i r•ndo otro t;rn

to, en 1906, e 1 Gobernador de Nuevo León, Generu 1-
Bernardo Reyes, qui6n expide la ley Sobre Acciden
tes. Fina 1 mente y con ot:ros t<111i:.os antecedentes, -
que s1:ría prolijo e11um1~r'i1r, l len,1111os .::il Congreso -
Constituyente ch~ 1917, que nliurd.i y resuelve las -
aspir..icioncs de l¡1s cluscs d(·bil<~s, t:anto Campesi
na corno Obrera, plnsmndas en los CJrttculos 27 y 

123 Constitucion¿¡l(•s, qth• c•si:ulill'cv (ste últ:imo un 
amplio y cfica::. sist1·mu protc«t,or' de los Trt1huj<Hl~ 
re~, selíalando las .ispiracin1wo.; .¡,, bicncst<1I' y ju~ 

ti e i il socia 1 pot• 1 os qtt(' ::-; i l'rn11r•c: se. ha 1 uc: l1<Hlo, -
si "11do por' tnnt0 r~I prirnL•r p¡:¡fs qllc 1•lcva .i r¡i1190-

consf~itucionnl l'I Ré~iirnc11 dt•I Det'echo del lt'ilb<.1jo
y lil Pr1~vi~i6n Sociul. 

E 1 dcrec ho dl~ 1 f:t' .ibclj o 1,s u tlil r• arna de 1 Der'~ 
cho Social que rige l,1s t'L:l,wioru·o.; ohrcro-pab•orh1-
le s u f Í n de 1 ogr ar l' 1 h i t'll<'~;f· ,lf' soc Í ¿¡) j rü l'OI' d 1 -
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en un orden de justicia social. 

El artículo 123 de nuestra Constituci6n se~ 
refiere no sólo al derecho sino también a la provJ. 
si6n social, que tiene por objeto ordenar todas 
aquel las medidas destinadas a evitar y compensar -
los riesgos naturales a que est6 expuesto el troba 
j odor con motivo de 1 a 1 abor que dosempeña, as f e'; 
mo todo lo relativo a Seguridad Social, vivienda: 
obrera, educaci6n de los trabnjadores y la protoc
ción a la mujer y al niño, entre otras cuestiones. 
El Derecho del Trabajo y la Previsión Social for-
man una unidad social de bienestar colectivo de ·
las clases trabajadoras, integralmente vinculadas
ª la empresa y al Estado. 
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C A P 1 T U L O 

CONCEPTO DE DERECHO ADM 1N1 S.TRATI VO 

1.- ADM 1N1 STRACION PÚBLICA:; .. · ... ······. > · ..•... ·.... . . ···•·· . 
a). - Teorf a de· I a Adr!Jin Visfi"a~c;i;St1~Púb lica •. 
b)&- El artiCulo 123, súsful"lcione.S sociales. 
c). - Las Empresas en 1 a Admi Q'i.!3tracJ6n Púb 1 i ca. 

2.- ADMINISTRACION PRIVADA. 
a).- Teorfa de la Administra~i6ri Privada. 
b).- El artfculo 123, sus fuhcion~s. sociales. 
c).- La Administraci6n Privada de las Empresas 

de Explotación. 

3.- CONCEPTO DE SINDICATO.- ORIGEN TERMINOLOGIA, 
CONCEPTO JURIDICO. 
a).- Definición de Sindicato .. enla·Ley .. Federal 

del Trabajo. 
b).- Clasificación de los Sindicatos. 
c).- Requisitos para la Constitución de los 

Sindicatos. . 
d).- Personalidad Jurfdlca del Sindicito. 
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CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

1.- ADMINISTRACION PUBLICA: 
a).- Teorta de la Administración Pública. -
b)~- El Arttculo 123, sus funciones sociales. 
c).- Las Empresas en la Administración Pública. 

a).- TEORIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

El hombre y los grupos humanos, son el eje
cn torno del cual, gira la idea de administt'oción. 

Desde sus orígenes más remotos, pasando por 
e 1 idea 1 i smo p 1 aton i ano hasta nuestros dt as, 1 a a~ 
ministración, es por consiguiente, una conciencia
que tiene por objeto, realizar el bienestar humano 
en los diversos órdenes de la vida. Asf se justifl 
ca la definición de Jiméncz Castro: 

"Administración, es una ciencia social, com 
puesta de principios, t6cnicas y pr6cticas, cuya: 
aplicación a conjuntos humanos, permite establecer 
sistemas r<1cionales de esfuerzo cooperativo, a tr2_ 
v6s de los cuales, se pueden alcanzar propósitos -
comunes que individualmente no es factible lograr~ 
( 1) 

Hasta hoy dra tradicionalmente, se clasifi
ca la Administración en Privada y P(1blica, pero C.:! 
ta parte de la tesis se refiere exclusivamente a -
lo Administroción Pública cuyas diversas llCtivida
dcs, tienen por objeto, la rerdizuci6n de los ser
vicios p6bl ico•, que son necesarios para mejorar -
las condiciones de vidu de la colectividad, indc-
pt>ndiPnt<)mcntc de lt1s condiciones de la clase so--
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cial, cuyo fundamento es esencialmente econ6mico. 

En primer término, debe entenderse por Adml 
nistración Pública, en sentido estricto, el conju~ 
to de elementos que componen el Poder Ejecutivo, -
sus funciones que se les encomienden a éstas, para 
1 a rea 1izaci6n de 1 a función Púh 1 i ca en e 1 Ol'llen -
Administrativo, 

La Administración Público, está ordenada me 
tódicamentc en todas las Constituciones Democráti: 
cas, como expresi6n del poder y fuerza, que se con 
centran en el Jefe de Estado o Presidente de la R~ 
pública, que dispone de todos los instrumentos ne
cesarios, entre éstos, los dineros del pueblo re-
caudados a través del régimen de impuestos o con-
tr ibuc iones, para la realización de sus fines de -
servicio Público. 

En nuestro Constitución Polftica, que en el 
fondo, es producto de imitación extralógica de las' 
constituciones de los Estados Unidos de Norteamé:-.:. 
rica y de· 1 o Tr-ancesa, producidas por su revo l u- -
ci6n. 

La 01'ganizaci6n de la Administr-aci6n se con 
signa en los artfculos SO n 93 y 115, de In Consti 
tución Poi fticn de los Estados llnidos Mexic.:inos, -
que se refiere a 1 as ül:r i bue i orws de 1 Estado F ede
ra 1 y de los Estados miembros. 

En rclnci6n al origen sociol6gico de la Ad
ministración Pública, ·escribe Mcndicta y Nuñez: 

"La Organización Administr-ativa, tiene por-
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el lo un carácter de generalidad, de necesidad, que 
pone de relieve su valor sociol6gico. En efecto, -
la organizaci6n pGbl ica y la activiJad admi~istra
tiva de cualquiera entidad social política se des!:! 
rr•nllan indcfeétiblemente, dentro del esquema apU_!:! 
t.1do. 

"En los pequeños Estados primitivos, los ll 
ncamientos esenciales de la organizaci6n adminis-
trativa que hemos transcrito, se presentan con la
mayor senci 1 lez en forma embrionaria si se quiere, 
pero es fáci 1 descubrirlos. A medida que el estado 
adquiere desarrollo, su organizaci6n administrati
va se transforma en el sentido de una complejidad
crcciente y de una mayor justeza a perfección en -
su funcionamiento, 

"Pero no es menos cierto que en los Estados 
modernos tiende a ensancharse excesivamente la ór
bita du la acci6n administrativa del Estado~ 

El Estado interviene ya en innumerables 
asuntos que antes corrcspondian a la esfera de las 
acciones privadas y aún 1 lega a monopolizar el ma
nejo de esos asuntos. 

"Es verdad que la vida moderna exige la mul 
tiplicaci6n dl) las funciones cstutales, y que, im
perativos de justicia ck• equidad, obl ig;rn a los G~ 
hil~rnos ¿1 csf:¿¡bleccr una spric lfo instituciones de 
scrv i e i os cxc 1 us i vos o prcfct•ent (!S para 1 as e 1 uses 
sociales dcsv¿¡I idas; pero esto trap consigo el cr~ 

cimiento inmoderado de la but•ocracÍi.l, de los im- -
puestos, de lil lcgislaci6n, una co111plicaci6n l'Xu9_2 

r¡1da en las tramitaciones oficialvs qu<• l'avorccen-
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la intervenci6n, que muchas veces se antoja inúti~ 
cuando no perjudicial, en conjunto, una carga pes~ 
dfsima en la economfa de un país. 

En los Estados Totalitarios, la Administra
ción Pública 1 lega a la plenitud de su Desarrollo, 
sobre todo, en donde la Propiedad Privada y los 
e 1 cmentos e instrumentos de 1 a pr·oducc i 6n, quedan
en manos de 1 Estado porque entone es todas 1 as act i 
vidades econ6micas y social0s del país se desarro": 
1 lan por medio de Organismos Administrativos. 

La Organizaci6n de la Administraci6n Públi
ca está 1 i gada estrechamente, a 1 a historia po 1 it i 
ca de cada pafs estudiando las diversas fases de": 
el la, se tiene una visi6n exacta de la forma y de
las viscisitudcs de su intcgraci6n, del grado de -
civil izaci6n que ha alcanzado, de sus tendencias,
de sus posibi 1 idudes y se comprenden, con exacti-
tud, sus actuales instituciones. (2) 

A partir de nuestra Constituci6n de 1917,-
la Administración Pública, quedó, no sólo ligadü a 
1 a 11 i stor i il Po 1 f t: i ca si no que i ni c i 6 nuevas ad: i v J_ 
dudes Je carAct0r social, que han originado la - -
transfor~maci6n de la misma, en cuanto que la Ley -
fundamental le impone, el Ejercicio de Func-iones -
Sociales, constituyendo lu Tcorfu Integral dc?I Dc'
rccho del Tr•abajo, una fucr::.ü di,1lécticu sohrc ln
mismn, pnr•n supc~•·ur su actividad poi ftica, ,•ncau-
zSndo 1 <l por scndct'os soc in 1 es qtH' 1 e den uno nu,,v,1 
FisomHnfn. Por ello, In udministr·m:i611 Pública, en 

su función din6111icu, ejerce no solo uctivick1dcs p.Q 
bl icas en rcpresentuci6n de la Administración y 

frcnt(~ u los ciud,1dunos o pnrtic11l.wcs, sino fren-



te a las dós clases sociales en que quedó dividida 
la sociedad mexicana, desposefdos y poseedores, o
sea trabajadores y empresarios, debiendo vigilar y 
cuidar a los primeros y especialmente tutelarlos y 
reivindicarlos en sus derechos, 

Por otr<i parte, la propia administraci6n pQ 
bl ica qued6 sujeta a una nueva relación jurídica -
con sus trabajaJores de donde resulta que entre 
ella y éstos existen relaciones de carácter social, 
es decir espectficamente laborales, 1 imitándola en 
cuanto a los derechos que crc6 el articulo 123 en
favor de la burocracia. Así, la teorfa del empleo
ya no corresponde al derecho del trabajo como rama 
de 1 derecho socia 1, porque i:anto 1 a Ley Federa 1 
del Trabajo como Ley Federal de los Trabajadores -
al Servicio del Estado, constituyen las dos ramas
º vertientes vigorosas que integran el derecho del 
trabajo de los obreros, jornaleros, artistas, tor~ 
ros, ,1bogados, médicos, ingenieros y en todo aquel 
que presta sus servicios en el campo de la produc
ción l'Con6111ic:a o en cualquier actividad labornl. 

Es acertada la concepci6n teórica de Jimé-
nez Castro en cuanto sigu(~ la tradición polftica,
por cuyo motivo define eclécticamcntc la Adminis-
traci6n P6bl ica como: 

"La nctiviJad administrativa que real iza el 
Estado para sati~faccr sus fines, a través del co.!.! 
ju ni: o de Ol'~Jt:1n i srnos que componen 1 n rama cj ecut~ i vn 
de 1 nnh i el' no y d1! 1 os proc('d i mi en tos que e 11 os - -
apl ic,111, .1sf corno lns funcionc~s administrativus 
que 1 1 evan a cnbo otr•os 6r~1unos y 01·9nn i smos de~ 1 -
Estndo, (3) 
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Y no puede entenderse de otro modo la Admi
nistraci6n Pública, sino es como la dinámica del -
Poder Ejecutivo coincidiendo así con diversas defi 
niciones, pero en su esencia no discrepan del sen
tido tradicionalista; sin embargo, en nuestra le-
gislaci6n fundamental se le asignan a la propia Ad 
ministraci6n funciones especificas de cnrácter• so-: 
cial que en ocasiones tienen que postergarse por -
la prevalencia que tiene la acci611 poi ítica del go 
bierno en su función democrático-capitalista. -

Precisamente la fuerza jurfdica de las le-
yes fundamentales y orgánicas expedidas por el Po
der Constituyente o por el Congreso de la Uni6n, -
encomiendan al Presidente de la República, como el 
legitimo titular de la Administraci6n Pública la -
facultad de dictar no solo reglamentos aut~nomos,
de manera que te6rica y prácticamente regulan to-
das 1 as act Í Vi da des de 1 a Vi da nac Í ona 1; pero CUa.!J. 
do la naturaleza de las leyes que se reglamentan -
scnn de· la previsión y seguridad sociales la Admi
nist:raci6n Púhl icu, que por medio de su titular d~ 
be t•ea 1 i znr <:>tif:onccs una nutént i cn func i 6n socia 1 -
indcpendicnternt:r1t:c de su función de servicio públi 
co, ya que ésta poi ftica corresponde a una activi-: 
dad C~Spcc rf j C\l pura favorecer a f OS grupos ccon6mj_ 
camentc d6bi les, de obreros y campesinos, naciona
l izando aquc 11 os bienes que sean producto de 1 régj_ 
mcn de cxplot<Ki6n del hombre por el hombre'. Y en
(tf tirno extremo <iplicar los ¡wincipios rc!ivindicat~ 
1·1os ch, la justicia social. 

Pero no hay que confundir 1 a po 1 ft i ca so- -
cial con la justicia social que también quizá está 
a C<ll'UO de la Admínistraci6n Pública, ni con 1<1 



11 

funci6n de la justicia social que realizan los 6r
ganos sociales consignados en la parte social de -
1 a Const i tuc i 6n, porque estos 6rganos, por 111ondato 
expreso, deben ejercer simultaneamente funciones -
no solo protectoras sino reivindicatorias de los -
derechos del prolctoriado, para transformar las e~ 
tructuras econ6micas. 

Para definir la Administraci6n social en el 
derecho del trabajo es menester insistir en la na
turaleza de esta disciplina que como ya hemos di-
cho, naci6n c~n el artfculo 123 de la Constitución 
de 1917 cuyas declaraciones sociales por cuanto 
que sus textos contenido y destino; solo para los
trabajadores, en funci6n de protegerlos y reivindl 
caries en las relaciones laborales y por las auto
ridades del trabajo encargadas de aplicar los pre
ceptos, del mencionado artfc~lo 123 y de la legis
lación reglamentaria del mismo, cuyo destino es Sl!_ 

primir la explotaci6n capitalista de un nuevo r6gl 
mcn social isto. 

Las autoridades del trabajo, por mandato I~ 

gal laboral (Art. 523) son administrativos y juri~ 
diccionales, por lo que solo nos referimos, en re
laci6n con el tema, a las ad~inistrativas; Comisig 
nes de los Salarios Mínimos y para la participa- -
ci6n de los Trabajadores en las Uti 1 idades de las
Empresas, que se estructuran en la Constitución y
en la Ley Federal del Trabajo¡ en consecuencia, 
laR actividades que realizan estas autoridades ca
roctcrizan uno de los aspectos de la Administra- -
ci6n Social, ya que también quedan incluidos dcn-
tro de ésta los organismos obreros, asociaciones o 
sindicatos, confederaciones y fcdct'.:iciones por la-
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intervención que tiene en la cuesti6n social en de 
fensa de sus miembros y mediante la apl icaci6n de
sus estatutos y reglamentos. 

La Administración Social se integra por la
total idad de los organismos administrativos del 
trabajo, c·omo son lus Comisiorics del Salario Míni
mo y para la Participación de los Trabajadores en
las Uti 1 idades de la Empresa. Los Institutos de 
Previsión Social, asf como la Asociaci6n Profesio
nal Obrera. Las primeras son Organismos Administr!! 
tivos del Trabajo al fijur los salarios mfnimos y
el porcentaje de uti 1 idades, realizan actividades
protectoras y reivindicatorias de los obreros. los 
segundos en cuanto a su propia función social y 

fiscal ejecutiva. Por lo que se refiere a la Aso-
ci aci6n Profesional Obrera, si bien es cierto que
na tiene carácter de autoridad, sin embargo los e~ 
tatutos y reglamentos que formulan, se aplican en
l_vs relaciones laborales y ·en los conflictos que -
se originan con motivo de estas rel;wiones, como -
si S(' trataran de normas jurídicas, inmersas en la 
legi~laci6n del trabajo, reconocidas por la Ley en 
su Art. 359 al facultar a los sindicotos, para ex
pedir sus estatutos y reglamentos, il organi=ar su
adrninistruci6n y sus uctivicladcs así como su pro-
grama de acci6n. Adernás no debe soslayarse que de
acucrdo con 1 a tcor í a Mar•x i sta de Lucliu de ~ 1 ases
que informa la vida de lu dsociacibn profesional -
nbrero, en el Art. 123, el Dcrpcho de Asociación -
Ohrer'<l, no solo tiene poi' obj(!l:o la Dcl'cnsa y Mcj2 
t•a111i1•nto de los Agremiudos sino trnnhi(.n el dcr·ccho 
dL· lucha para cambiar lus cstructurus Econ6micas,
ht:1st·,1 conseguir la Supresi611 del R{~gimen de Explo
tuci611 del homht•e, por el hombre• mismo, mediante -
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la Social izaci6n de los bienes de la producci6n. -
En genera 1, 1 as Autoridades Socia 1 es Adm in i strat i -
vas del Trabajo y de la Previsión Social, en el 
campo de la Administracióh Laboral, tiene la mi- -
si6n de aplicar la teoria protectora y redentora -
de los conceptos constitutivos de la Declaración -
de Derechos Sociales, del Art. 123, independiente
mente de que los representantes del gobierno, en -
dichos organismo~, forman parte de la Administra-
ci6n Póbl ica pues son designados por el Presidente 
de 1 a R ep ú b 1 i ca , 

Sin embargo tales representantes al quedar-
inclufdos dentro de la ADMINISTRACION SOCIAL, tie
nen el deber de actuar socialmente, para no trai-
cionar los principios fundamentales del Derecho 
del Trabajo y de la Previsión Social. 

En la lejanra de la historia, el genio jurl 
de Roma y del mundo, Domicio Ulpiano, es in-

~~''"c~".-.,.c;;-;;.;¡..:; 1 -en 1 as Pandectas y a t.ravés de sus concep--
~tos de jus publicum est quad statum reí romanes-

peritat; privatum quad singulorum uti liatatem, El -
Derecho Público es por su natural cza. Derecho lmp~ 

rativo jus congens y el Derecho Privado es jus dis 
positivum, 

Los griegos no 1 1 egaron a estub 1 ecel' ni ngu
na distinción entre el derecho público y el dcl'c-
cho privado, tampoco los germanos que hicieron una 
amalgama conccptu<1 I. Pero aquc' 11 n anti gu<1 mezc 1 a -

• · de derecho público y derecho priv¿¡do, a partir del 
si g I o XV 1 1, se fue separando en dos cuerpos de 1 o
yes distintas. Ciertamente, que las materias son -
detcrm i nadas por e 1 Estado, que ptwden ser rnodi f i -
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cadas las públJcas, por las par~icülares, no suce
diendo lo mismo con el derecho privado, en que la
voluntad de los particulares,. se convierte en re-
gla constitutiva de este derecho. 

En otro orden de ideas, el-profesor Bl1111ts
chl i, explica la distinción que sigue: 

"En el Derecho Público, predomina el esptri 
tu de la totalidad y en el Derecho Privado, se rna:: 
nifiesta separadamente el esplritu de los agrego~
dos que en el la entran, de donde no toca a los in
dividuos, variar o anular por medio.de mutuos con
tratos, el derecho público, al paso que nadie duda 
darles poder dejar, por regla general, a su talen
to y usando de mutuas, el derecho privado, De sucr 
te, que cuando mfis comprometidos están, en leyes :: 
de derecho privado, los intereses públicos del Es
tado, menos dcberfin los contratos particulares pe~ 
der ~rbitrariamente de vista la norma ofrecida por 
aque 1 1 os". (4) 

Las normas jurfdicns que regulan la organi
zación y funcionarnit!nto de lo Ad111inistraci6n Públl 
ca, incluyendo los t:res cl6sicos poderes: Legisla
tivo, Ejecutivo y Judicial, en sus relaciones con
los particulares fol'man el del'ccho público. La el~ 
sificaci6n del derecho en público y privado, fue-
dogma inconmovible lrnsta las postrirncrfas del si-
~J 1 o rnsado en que se cstrcmec i 6 y resquebrajó dcs
di: l'11tonccs se cmpe:::6 o hnli 1 ar {k• 1 u soc in 1 i :::cic i ón 
d<· I d1•rccho hasta cons i gnar•sc en esta centur i <l cn
riormas fBgislativas y derecho Sociaf, que en fa as 
tual idad es indiscutible como norma autónorné uun-
que no L1ltan jurist;rn que insist.:111 en la vicj,1 
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concepci6n aristotélica, totalmente pasada de moda, 
de que todo el derecho social, sin advertir las c~ 
racterrsticas específicas y aut6nomas del nuevo d~ 

reclio que comenz6 a vislumbrarse en los intentos -
de social izaci6n del derecho. Los antiguos trata-
dii•d;ns de derecho público i.ldmitieron la existencia 
de~ 1111 derecho socia 1 i nt crnwd i o entre e 1 derecho -
púh 1 i co y e 1 derecho privado, integrado por mate-
ria de ambas disciplinas como puede verse en la 
obra del mismo profesor J. J. Bluntschli: 

"El contraste entre el derecho público y 

privado (jus publ icum et privatum) no es ilimitado, 
sino que entre ambos existen opiniones de transi-
ci6n que llevan al campo que a cada cual correspo!l 
de, como por ejemplo las comunidades y las formas
superiores de las asociaciones independientes quc
s~ extiende entre ambos. Por consiguiente, el dcre 
cho al que se aplica el epíteto de social, es dere 
cho privado o público, o una mezcla de los dos". -
(5) 

Pero en realidad no se logr6 ningan cambio
ni en la doctrina ni en lo lcgislaci6n, pues ese -
1 !amado "derecho social" o se traducra en derecho
privado o en publico se hocra de 61 una mezcla co
mo expresa el maestro alcm6n, en que se perdían 
sus insospechadas características específicas que
apuntaban al porvenir de aquí la supervivencia de
la tradicional clasificación del derecho en p6bl i
co y privado. 

El derecho p6blico, desde sus principios 
mlls remotos hasta los m6s modernos, ha sido inalt~ 
rabie su tradici6n jurídica inconmovible, pero su-
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función ha culminado en la racional izaci6nºdel po
der público, conservando su misma estructura y en
muchas ocasiones ha logrado extender cada dfa más
en las esferas privadas. 

Entre nosotros, el derecho público, encuen
tra su expresión y vigencia jurfdica, en nuestra -
Constitución Poi ftica, aunque ésta ha sido trans-
formada, penetrando en el la, tanto el derecho del
trnbajo agrario y económico, origen de las nuevas
funciones del Estado, que difi·ere· del derecho pú-
bl i co. 

Las leyes fundamentales y las instituciones 
del Estado, cuyo funcionamiento tiene por objeto,
rea 1 izar e 1 interés genera 1 integraron e 1 Derecho
Adm in i strat i vo, como la expresión más vigorosa del 
derecho público, en su dinámica y aplicación. En -
consecucnc i a, 1 a doctrina universa 1 y 1 as 1egis1 a
c iones, reconocieron como parte del derecho públi
co, al Derecho Administrativo, Por tanto denomina
mos la disciplina como Derecho Público Administra
tivo o Derecho Administrativo Público, 

En relación con el Derecho Administrativo -
entre los rn6s destacados tratadfst~s, hay discre-
pancia en cuanto a su contenido y función. 

Maurice Hauriou Dice: 

El Derecho Administrativo, .co1t1Q r.ama~ de_LD~ 
r·l'cho Públ i'co regu 1 a: .. . .. . .. .. . . ·i •" ·· 

"1. - la organ i zac i 6n de 1 a empres u de 1 a· A~ 
ministración Pública y de las diversas personas a~ 
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ministrativas en las cuáles ha encamado: 

"2.- Los poderes y los derechos que poseen
estas personas a~ministrativas para manejar los -
servicios públicos. 

"3.- El ejercicio de estos poderes y de los 
derechos por lo prerrogativa especial por el proc~ 
dimiento de acci6n de oficio las consecuencias ne
cesarias que sigan. (6) 

El mismo profesor define la función odmini~ 
trativa como aquel la que tiene por objeto manejar
los asuntos corrientes del público, en los que at~ 
Re a la ejecución de las leyes de derecho público
y a la satisfacción de los intereses generales, ha 
ciendo todo esto por medio de policfa y de organi~ 
zaci6n de los servicios públicos, en los límites -
de los fines del poder pólftico, que ha asumido la 
empres~ de la gesti6n administrativa. (7) 

En la diversidad de definiciones correspon
dientes a distintos puntos de vista~ a diversas -
escuc 1 as europeas, es pertinente tomar en cuenta -
la del profesor Rafael Bielsa, que a la letra di-
ce: 

"El conjunto de normas positivas y de prin
cipios de derecho público de apl icaci6n concreta,
ª la institución y funcionamiento de los servicios 
p6bl icos, y el consiguient~ contralor jurisdiccio
rwl de la Administración Públ.icn". (8) 

Tnnto el Derecho Público, como el Derecho -
Administrativo cncuentrun exprcsi6n viviente en 
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las Constituciones por lo que el Profesor André 
Hauriou, estima que el significado del Derecho - -
Constitucional, se traduce en la misi6n de organi
zar, en el marco del Estado, una coexistencia pací 
fica del poder y de la 1 ibertad, para esta coexis~ 
tencia solo puede darse, dentro de la racionaliza
ción del Derecho Constitucional Público. 

El tradicional Derecho Administrativo, es -
Derecho Público y asf se expresa la doctrina más -
generalizada. 

Nuestros Administrativistéls, siguen la co-
r~iente doctririal de l~~radi~.i~n· 

Gab i no Fraga, nos di ce qué 
nistrativo, tiene variante~ qu~ rcgul~n, cuya com
plejidad es evidente com'o puede verse a continua-
ci6n: 

"a).- La estructura y organizacic.Sn_del .Po-
de~ encargado normalme~t~ de ~eaf izar la función -
administrc:itivc:i". 

Como ese poder se integra por múltiples ele 
mentos surgen vari adísimas relaciones entre 6stas~ 
y el Estado, y entre ellos, siendo además indispen 
sable coordinarlos en una organización adecuada,~ 
pura que puedan desarrollar una acción eficaz s1n
perjuicio pilra la unidad misma de la estructura 
que formon. 

"b).- los modios patrimoniales y financie-
ros que la administración necesita para su sosteni 
miento y para garantizar la regularidad de su ac--
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tuac i 6n". 

"También surgeri, como motivo de obtenci6n,
administraci6n y disposici6n de esos medios, rela
ciones cuya naturaleza hemos de examinar más adc--
1 ante para que en principio requieran un régimc!n -
jurídico homog6nco que se amolde a los fines que -
persigue la Administraci6n". 

"c).- El ejercicio de las faculta~cs ~ue el 
Poder PGblico debe real izar b~jo la~orma ~e la 
función administrativa". 

"En el dominiOde'láAdministración,. a dif~ 
rencia de la que'oc'~rre en la vida privada, es más 
importante el capítulo del ejercicio de los dere-
chos que el que se ~efi~~é ~I goce de los mismos~. 

"Dentro del Estado, como hem6s dicho antes, 
las atribuciones, facultades o derecho que ejerci
ta no son distintos segGn, el 6rgano que los reall 
za, de tal modo, que no puede hablarse de faculta
des o atribuciones (entendiendo de el las el conte
nido de la acción, no la esfera de competencia) -
que sean especiales y exclusivas de cada una de 
los tres poderes. En realidad todos•cl los realizan 
las mismas atribuciones, que son las atribuciones
del Estado lo 6nico que varía es la forma que se -
emplea para esa realización~. 

Pues bien, el derecho administrativo se 1 i
mita a normar el cjórci6i6 de las atribuciones del 
Estado cuando dicho ejercicio reviste la forma de
la función administrativa. 
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"d).- La situación de los particulares con
respecto a la Administración". 

"Siendo los particulares los que estAn obli 
gados a obedecer las órdenes de los administrodo-
res a los que se benefician de los servicios p~bll 
cos que el Estado organiza, son numerosas las rcl~ 
ciones que surgen con tales motivos". 

"AdemSs los mismos particulares van odqui-
riendo día a <lfa mayor ingerencia en las funciones 
públicas, a las cuales en forma directa o indirec
ta, son admitidos a colaborar". 

"El rfigimen de las relaciones que asf se 
originan asr como la organización de las garantías 
que los individuos deben tener contra la arbitra-
ri edad de la Administración, tienen tal importan-
cia, que el sistema administrativo de un país pue
de caracterizarse por la situación que se reconoce 
a los administrados frente al Poder Público", (9) 

Otro distinguido porfesor mexicano Andrés -
Serrn Rojas, explico el concepto de derecho admi-
n i sti'nt i vo de~ modo muy concreto, expresando que 
es: 

"La ramo del derecho pQbl ico, constituida -
por el conjunto de normas derogat6ri as del den·d10 
común, que regulan las relaciones de la A~ninistr~ 
ci6n Pública con los porticulnrcs, la orgunizilci6n 
y funcionomient;o del Poder Ejecutivo, dP los sct•vj_ 
c1os póbljcos y en general el ejercicio du la fun
ción administrativa del Estado". 
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Y también examina diversas definiciones de
otros tratadistas de la materia, para referirse 
luego, como lo hace Fraga, a los temas generales -
del derecho administrativo como son: 

a).- Los principios y normas de derecho p6~ 
blico que determinan la composición, facultades y
poderes sanciones y funcionamientos de la AdrniniH
traci6n Pública, y personas jurtdicas que la inte
gran, tanto centralizadas como descentralizadas y
en general el funcionamiento legal del Poder Ejccu 
tivo. (10) -

b).- Los principios y normas que ata~en a -
la economfa de una nación patrimonio y finanza pú
blica contenidos en su legislación y que seRalan -
una actividad rrnportante del Estado encaminada a -
su sostenimiento y a la realización de los bicnes
cstat<1les. 

e).- Las-reglas constitucionales y legales
quc rigen las relaciones de la adrninistraci6n pú-
bl ica y sus servicios. 

d).- Las relaciones jurTdicas de la admini~ 
traci6n con los empresarios, contratistas, agentes 
de negocios, técnicos en ramas diversas, cienttfi
cos, además actividades de intc~rés público, el-·
ejercicio de las facultad1•s de la org<1nizaci611 <1d
ministrntiva Sl' propone tutelnr (•I orden jurtdico
y por· •~ndc~ se· uscgul'a e 1 i 11tcr6s ~wncra 1. Ln 1 cg i~ 
1aci6n <1drn in i stP,1t i vu se t:r•ildUl:c dt..\ esta manera en 

norni<1H de organ i =uc i ón, 1101·111as de co111portam i cntos
y nornws mixtas. 
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e).- Las normas regulan los derechos y deb~ 
res de los particulares frente o la administración 
directa o indirecta, que se obligo a mantener el -
orden y la seguridad pública, prestaciones en Jos
servicios públicos y a mantener el régimen de poll 
cía en los cauces de la ley. 

Debemos sc~alar que el contenido del Dore-
cho Administrativo no se reduce a esta única octi
vi efod externa, corno pretenden algunos autores, PO!: 
que hay otras normas de~ organizaci6n interna que -
constituyen un amrl io campo de acti~idad adminis-
trativa. 

f).- El ejercicio de las demfis facultades,
obl igaciones y limitaciones que el poder público -
cumple en la función administrativa. (11) 

El derecho administrativo sigue siendo para 
nuestros odministrativistas la disciplina del po-
der de la Aclrninistraci611 PGblica es decir, el tra
dicionol e incomovible derecho público, en el que
sc fundurncntun las constituciones puramente polít..l. 
cas; jus publ icum cst qucd ad staturn rei romanos -
spcctat, enriquecido con las Constituciones de Es
tados Unidos de Nortcom6rica y de Francia de 1789-
hosto las poi rtic<is de nuestro tiempo. 

LAS TRANSFORMACIONES DEL DERECllO ADMINl.STRATIVO P!!. 
BUCO. 

L<lS relaciones jurfdicos de la Administra-
e i 6n con 1 os ernprcsw• i os, controt i stos, agentc!S de 
rw~1ocios, técnicos <'11 las romos científicas y de-
m{1s nctivid<1dcs de interés público, se regulan por 
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contratos entre éstos y aquél la. Estas actividades 
son de derecho público administrativo, aun en los
casos en que el Estado actGa como persona de dere
cho privado. 

Las normas regulan los derechos y deberes -
de 1 os part i cu 1 ar es frente él 1 a Adm in i strac i 6n, dl 
recta o indirectamente, y que obligan a mantener -
el orden y l<1 seguridad pCtbl ica, así como el régi
men de policfa en los cauces de la ley, forman par 
te del derecho público administrativo. El ejerc:i--= 
cio de las demás facultades y obligaciones que el
Poder Público tiene asignado en la Constituci6n P2 
1 ftica y en la ley administrativa, también intc--
gran la funci6n pCtbl ica. 

El tradicional derecho público administratl 
vu, esencialmente burgués se compone por el conju~ 
to de normas e instituciones concernientes a las -
organizaciones, funciones y procedimi(mtos de la -
Administración Pública, para el cumpl imicnto de 
sus f i 11cs, de manera que ésta com¡wendc todas 1 as
act i vi dadcs que corresponden al Poder Ejecutivo 
normas e instituciones que forman propiamente el -
derecho administr•utivo y tipifican las funciones -
públicas como uquél 1 a que corrC'sponde al Estado m2 
derno, cxclusivnmcntc político por lo qul' al habe.!:_ 
se trdnsformado vi Estado en 11ucstra Constituci6n
de> 1917, en poi ftico-social, el derecho público a2, 
ministt•iltivo SI' t:r-<m..,Form6 n l¡_1 ve:: t~n políticos~ 

ci<il de~ 111<1ncru qllt' el derecho administrativo públj_ 
co qllt;d(i lirnit._Hlo ¡i( ejercicio de las funciorws y

se1'v i e i os p6b 1 i cos, pero 1 uS lllH'Vus Func i onc.s so-
c i u l cs que se le otorg¡rn u lu Adrnini~t:rm~i6n Públj_ 
Cu y i.11 Poder Ejecutivo l.'11 p,,r-ticul1ll' (~f) lu rwopin 



Constitución, dejan de corresponder al derecho pú
blico administrativo e integran una nueva discipll 
na; el derecho administrativo laboral, frondosa r~ 
ma del DERECHO DEL TRABAJO que se constituye por -
normas e instituciones protectoras y reivindicato
rias de los trabajadores que regulan las funciones 
del Poder Ejecutivo de car6cter meramente sociol,
como son la expedici6n de reglamentos laborale~, -
la vigilancia, el cumplimiento de las leyes del 
trabajo y de la previsi6n social. 

Por el lo sostenernos que el Estado moderno -
es como Jano, tiene dos caras; una pública y otra
social, y que las funciones de la Administración -
Pública quedan divididas en públicas y sociales, -
según las leyes que tengan que aplicar a las acti
vidaJcs que real ice en ejercicio de 6stas funcio-
ncs. 

No se percibe tal distinción en la doctrina 
y 1 cy<!H extranjeras, ni cuando se refieren prtict i -
<.:amcnt·,, a la int:crvenci6n de la Administraci6n Pú
hl ica, e11 función tuttdador<1 de los trabajudorcs -
en cuanto 11 sus jornadas, galud y r·icsgos, cte., -
porque consideran actividl1dus de' política social. 

Tampoco nuestros trntud i stas de derecho ad
ministrativo ildvicrten que, ni margen de su disci
pl inil, naci6 como consecuencia de la transforma- -
c:i6n del Estado moderno en político social, el nu~ 

vo derecho soc i ,, 1 administrativo. 

Es pertinente subrayar, por otra parte, que 
las reglas constitucionales y legales que rigen 
las relaciones entre la Administr•;Jción Pública y -
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sus servidores no pertenecen al derecho administr~ 
tivo aGn el derecho.del trabajo, En efecto las re
laciones entre la Adrninistrací6n PGbl ica y sus se!:_ 
vidorcs a partir de la Constituci6n Mexicana de 
1917, articulo 123 se· convirtieron en relaciones -
sociall:s y por consiguiente dejaron de ser temu y
materia del derecho administrativo pues en este 
precepto quedaron consignados los derechos socia-
les Je los empleados públicos. 

Desde entonces las relaciones y los precep
tos que tutelan y reivindican a los empleados pú-
bl icos corresponde al derecho del trabajo, tcorfil
que se ha reafirm¡¡do en la rcforrna constitucional
de 1960, en que el artículo 123 quedó dividido cn
Jos vertientes por las que corren la misma sangrc
soci a 1: 

a).- Los derechos qLH· l'Ígcn en favor de los 
obrct'oh, jornaleros, empicado~ domésticos, artcs<l
nos y Je una mant~t·a genera 1 todo contrato de troba 
jo y:.).- Las relaciones crd:.1·v los Poderes de In: 
Uni6n, Los Gobicr•nos del Distrito y de los Territo 
P j OS r l!dera 1 es qUl' cont i CIH.~11 1 OS derechos de SUS : 

trabdjadorcs. (12) 

ESTADO FEDERAL PATRON. 

En flllPSt.Pn Constitución d(! 1917, el Estado
llll'XÍ•:<1no st• intc~lf'<l por el Estado Fc!deral y los E.;! 
tudo,, Miembros, <llllbos con l;l calidad de pütrones -
l'rerth· ;1 s11s t:rah,1jndorcs. 

El cnr[wh•r Jur·fdico dr-1 Est¡ido pat1·ón, poP 
lo q111· S<.! refi1·r·1· .1 lns Pud1•r'<.•s d1• l.i llni611, los -
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Gobiernos del Distrito y de los Territorios Federa 
les, se tipifica expresamente en el apartado B) -
del articulo 123 de la Constituci6n y sus relacio
nes se rigen por este apartado y por la Ley Fede-
ral de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

ESTADOS LOCALES PATRONES 

Si bien es cierto que de acuerdo con el ar
tfculo 40 de nuestra Constituci6n, la República es 
Representativa, Democr6tica, Federal, compuesta de 
Estados 1 ibres y soberanos, pero unidos en una Fe
deración que en esencia es propiamente el Estado -
Federal, sin embargo, los Estados Miembros, por la 
1 ibertad y soberanía de que están investidos, tam
bi6n tienen relaciones sociales con sus empicados, 
relaciones éstas que se rigen por el apartado A) -
del artículo 123 de la Constituci6n y por la Ley -
Federal del Trabajo. 

MUNICIPIO PATRON 

Por lo que respecta a la organizaci6n poi i
t.ica y ,1dministrativa de los Estados miembros, en
nuestra constituci6n, se estructuro~6 el Municipio 
Libre origin.:rndo una nueva rama d(d Derecho Públ i
co que estudia las cuestiones polfticas y sociales 
del urh.inismo, r•cconoci(!ndolc autonomíu orgánica y 
por consiguiente, en su calidad de uutoridad, eje!:. 
ce furwio11l!S públicas, y en r•claci6n con los serv_l 
l·ios que en él prestan sus trabajndorcs, dichas 
!'unciones tienen ~!1 curácter de sociales. Ya que -
desde 1917, apareció la originarin Declaración de
Derechos Sociales de los Empleados, que sirvan tan 
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to a los particulares, como a las instituciones pQ 
bl icas, Los Derechos de los Empleados Municipal<'s, 
fueron reglamentados por la primeras Leyes del Tra 
bajó que expidieron en cumplimiento del mencion11d-;; 
precr•pto constitucionul. Por lo que el Municipio -
reviste, la figurn jurídica de Patr6n, como los Po 
dcl'Ps Federales y los Estados miembros ya que sus-: 
rcl.:iciones se rigen por el apartado A, del Art, 
123 de la Constituci6n y por lo ley Federal del 
Trabajo puesto que ni los Estados ni los Munici- -
pios, pueden regirse por el apartado B, del citado 
precepto constitucional, que es exclusivo, parar~ 
guiar las relaciones entre lu Fedcraci6n y sus ser 
vidores. Por lo tanto, los trabajadores de los Es!.. 
tados Miembros~ como los del Municipio, no pueden
quedar al margen de la Legislación del Trabajo, -
porque serfa una injusticia intolerable, raz6n por 
lo cual, gozan de los mismos derechos, que los tra 
bajadores en general. (13) 

Por la naturaleza cspecialfsima del Munici
pio y sus funciones ::>.icmprc ha sido una preocupa-
e i 6n, el c:-.tud i o de su csi:ructurn y funciones, des 
de los escritos del bar6n de Rcbccque, Renjamfn -
Constant, hnsta nuestros dí os, para estructurarlo, 
junto con las autoriclndcs local1~s, sobre lu base -
de un nuevo tipo de federalismo. (14) 

As r se des 1 i nd<i e 1 cont i rwnte tfo derecho ad 
ministrat:ivo el que orguni::.a los poderes públicos
y 1 us !'une i emes del Esi:udo en 6re¡¡s verdadtJr<1mente 
inconrnenst1rt1b!cs, las Nuev<1~ Constituciones del 
mundo¡¡ pnrtir d(· li.1 mexic<rna de 1917, son polfti
co-socinlPs, por- lo que el dc1•echo .1dministrutivo-· 
rig<' en su ¡wimer-.i partt~, o spi) In poi fticu y ofr1 .s:_ 
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ce una dinámica cultural y estructural para la - -
apl icaci6n de la misma. Por el lo decimos que las -
normas de la Constitución polftica y las funciones 
púhl icas del Estado poi ftico forman la teoría jurl 
dic-a del DERECHO ADMINISTRATIVO PUBLICO para quc;,
u 1 il sombra y democrac i •l de 1 os d(,l'cchos de 1 hom-
b,.,., se conserve e 1 orden púb 1 i co 1·11 1 a vi da de 1 a 
n<wión. En la propia Co1i,-1i:ituci6n •1c consignan ta
l e~i derechos bajo 1 a dcnorn i nac i 6n de Garantí as 1 n
cli vidual es; libertad en !'.}eneral, dt· pensamiento, 
de trabajo, comercio o in~ustria, inviolabilidad -
de la 1 ibertad de escribir y pub! icar artículos, .. derechos de petición, de asociación, de portaci6n-
dc armas, para entrar y salir de I~ República, no
scr ju=gado por leyes privativas ni tribunales es
rwciales, garantfas de audienc.ia y juicio; no ser
molestados en su persona fami 1 ia, domici 1 io pape-
,,~ o posesiones, sin mandamiento escrito de,aubo
ridad competente, no uprisionamienh1 por deudas de 
caráct(,r civi 1 y sólo cuando se comete algún del i
to qU<, rncrezea pena corporal, marc,1s, a=otes, pa-
los, t<>rrncntos, multa cxccsiv<1, corll'iscuci6n ele 
b i ene•, y re nas i nus i t.::id<1s y i:rilSCt•d,,nb:i 1 es y 1 i be!:. 
tad pitr•a profesar cun 1 qui C!f' crC'c•nc i a rc 1 i g i osa, r~ 
conocimiento del dcr't!cho de propiedad y proceden-
cin ck expropiacionl'S solo por• cuus¡¡ de uti 1 idad -
púhl ic<1, prohibic i6n r)xpresn dt· monopolios, estan
cos y <:xccnc i 611 ck i rnpu•·'.-:d:os, puril conservar e 1 
pr i ne i pi o de i gua 1 d.id d., todos 1 os que i ntegrun 1 a 
comunidad rncxiciln<J,- (Ari:s, dt·I lo, ni 28 de la 
Const i t:uc i 611). 

Para la efectividad de las actividades de -
1 u Adrn in i str'ilC i 6n en re l <1c i 611 con sus funciones, 
cst6n orgunizudos los poderes Pdbl icos: Lcgislati-
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vo, ejecutivo y judicial, y se establece el juicio 
de Amparo, para hacer respetar los derechos y li-
bcrtades del hombre.- (Arts. 49 al 122 de la Cons
titución). Es tal la brillantez de los Derechos In 
dividuales del Hombre y la defensa que de loH mis
mos se hace frente al Estado, olvidándose de, la 
existencia de cualquier otro Derecho Adminifit.r,1ti
vo, Serra Rojas nos dice: 

El Derecho Administrativo Moderno, ha adqui 
rido una proyección y resultados de trascendencia-; 
que no guardan relación con el pasado inmediato, -
por la magnitud y el nuevo sentido de las institu
ciones. Los trabajos de este derecho, en una de 
las ramas del Derecho Público de mayor interés cul 
tural. (15) 

En otros términos, para los administrativi~ 
tas Cl6sicos, no hay m6s que un solo Derecho Admi
nistrativo Público, el que es rama del Derecho Pú
hl ico cuya finalidad principal, CG satisfacer el -
l11ter(·s Gencr,11, imponiendo el orden público, lu -
tranq11i 1 idad y seguridad de los Servicios Públ ic:os, 
con 1 c.1 intervención de la poi icia, para la aplica
c i 6n d,, 1 as normas. E 1 Estado Gendarme, subs i stc -
en la actualidad, en la parte poi ftica de las cons 
ti tui": i oncs, aunque ha evolucionado, rompiendo 1 os: 
viPjos moldes libcr.:1fcs, lntcrvi(rne en la vida de
l,1 comunidad, pero csh.1 intcrvcnció11 sirnpl(~rncntc -
li.i scrv ido para rnc i ona 1 i Z<ll' e 1 PodeP Púb 1 i co, más 
no p.ir;i originar un Derecho Administrativo distin
hl d" 1 e 1 {is i e o, 

El tradicional Derecho Administrativo, el -
Derecho Administrativo Público brota de l.:i parte -
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poi ftica de todas las Constituciones, de la Constl 
tución de Virginia de 1776. Pasando a las Constitu 
cienes Francesas de 1789 y 1793, hasta la Mcxícan~ 
de 1917, consignando en la parte política de la 
misma, que se refiere a las Garantías Individuales 
a la Organización de los Poderes Públicos y a la -
rP~·iponsab i 1 i dad de 1 os funcionarios. 

Y puede definirse concretamente el Derecho
A~ninistrativo Público, como el derecho que disci
plina un conjunto de actividades eficazmente diri
gidas, al entendimiento de las intereses ~úblicos, 
v para los ci.rnles .él órdenallliento concede, potesta 
~es singulares~ (16) . -

EL :DERECHO PUB.LI CO ADMI NI STRAT IYO DEL TRABA 
JO. 

Las normas fundamentales y reglamentarias -
del trabajo y de la previsión social, crearon el -
Nu~vo Derecho Social, Administrativo, que puede hE, 
ccrsc para el estímulo de los Juristas Sociales y
de los estudi<1ntes de la Nueva ciencia de la Admi
nistración Pública. Asi se disculparfin tropiezos -
que se superarán a lo largo del camino porque como 
dice Marx, no hay vfa regio para la ciencia y solo 
pueden 1 legar a su cumb~6 luminosa, aqu61 los quv -
no tem<•n fati !J<WSc, esca 1 nndo sus escarpados scnd~ 
ros. Este apotegma nos a 1 i ('ntn en nuestras i nvestl 
9ac i 01\l'S j UI" f d Í CélS y SOC i .:il es, ltac i a 1 él construc-
c Í 611 «il.•ntffkil dcd Derecho Social Administrativo. 

Independientemente de que en sentido doctrl 
nario y constitucional, precisamentP la idea del -
Derecho Social de 1927 y 1935, en impresos que han 



31 

circulado hasta agotarse, elaborados en alejada 
provincia y confirmados posteriormente, en las cá
tedras de la Facultad de Derecho. La teoria de - -
aquél derecho, lo presentaron, rompiendo el dogma
tradicional de la clasificación dicotómica del de
recho o en ·otros térininos, la ruptura de lu doble
clasificación del dcrm:ho, en Público y Privado, -
sin invocar la fuentn y convicción restri~gida de
la idea del Derecho Social, por lo que recordamos
la antigua división tricot6mica del derecho. En d_s; 
recho Público, Social y Privado, teniendo en cuen
ta los tres elementos básicos de las comunidades -
humanas: Individuo, sociedad y est~do. (17) 

En la construcción de las diversas teorias
del Estado y en particular de la Administración PQ 
blica, han cooperado todas las ciencias, desde el
derecho privado, derecho público, la sociología, -
la economía, etc., por pública tiene antecedentes
remotos, pero tuvo un auténtico desenvolvimiento -
cientif'ico, en los siglos XVI 11 y XIX, hasta nues
tros días, en razón de la necesidad de su perfec-~ 
cionamiento constante, para una mejor regulación -
de las funciones del Estado, y para beneficio de ~ 

los particulares, en el Régimen Capitalista. 

PORQUE COMO DICE MARTIN MATEO: 

"La ciencia Je la Administración, remite o~ 
revoca hacia determinada perspectiva No Jurfdica,
de i nf:cr(!S para e 1 gestor p(ib 1 i ca que se lrn ido 
abriendo paso con dificultad en el mundo de la Ad
ministración. Las dificultudes, pr•ocedcn del mono
poi io trndicionnl de los jur•istns, tambil!n en el -
terreno público, rnonopol io qut' se ncL•ntúa más aún-
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con la recepci6n del Derecho Romano y con el nuevo. 
Sobre los esquemas del Derecho Privado, sobre los
cuadros civilistas. Ello fue unido al formalismo -
Kantiano, real izando aportaciones inocuas n veces
fructiferas en otras, al mundo del Derecho Privado, 
han puesto en ocusiones una tara para la evoluci6n 
de 1 Derecho Púh 1 i co, y de 1 a buena adrn in i stroc i 6n". 

"Su Formnci6n, su h6bito de operar sobre 
construcciones preciosistas sobre csqucmns menta-
les que se cerraban en si mismos le hacía adoptar
cicrto recelo hacia todo lo que se suponfa una - -
aproximaci6n real de los problemas. Este despego -
de la realidad es fatal para el Derecho Público, 
que es un derecho fundamentalmente inmerso en la -
operatividad, decididamente cargado de preocupacio 
nes de cambio social, de mejora.de las condicione~ 
comunitarias. A este mismo patrón de juristas pu-
ros pertenecían las versiones pintorescas de la ll 
teratura sobre el funcionario leguyesco para! iza-
dor sobre la burocracia rutinaria apegada rígida-
mente a la letra de reglamentos y normas, pero sin 
pensar cu a 1 1·."> 1 o que está por debajo o por ene i ma 
de esos rcg 1 dll1c11f:os, 1 as exccpc iones que pueden h!! 
ccrse en cado caso concreto, para adoptar e 1 csp í
r i tu Je lo reglamentado a lo que el t~xto de la 
norma realmente establece y pretende, solo después 
de rnóltiplcs intentos que en el campo doctrinal s2 
brl' todo dieron lunar a estériles bata! las l~ntre -
los cultivador¡~s de la ciencia de la Administra- -
ci6n, !-;e abrit•t'Oll para otras verificaciones tcndc_!! 
cins irnrulsadns sobre todo por la recepción del 
JH'i:l~Jtnc1i:ismo americano y por ese deslumbramiento 
contcmporanco que flotaba por doquier por los rea-
1 izaciones d1! aquella sociedad. Por· lo,ºdcmás, la -
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aparición del Estado providente, Estado que se va
a responsabilizar progresivamente de nuevos fines
impulsa decididamente la recepción de técnicas úti 
les para hacer posible, el cumpl i111iento de los re
cientes objetivos públicos". (18) 

Es claro el origen hurg66H de la Administra 
ción y las viscisitudcs de los juristas hasta el:'. 
trasp 1 ante de aque 1 1 as ideas ernbr i onar i as, para . 
1 legar a la formación de las estructuras polfticas 
de la Administración Pública, Por el lo es conve~ -
niente reproducir otro párrafo del mismo autor, en 
relación con el desarrollo de la Administración en 
la comunidad, es decir, el tránsito del derecho 
privado al derecho.público, en cuyos principios se 
fortaleció la Administración Pública, tomando en -
cuenta otras ciencias no jurfdicas: 

"La Administración desarrolla actividades -
que tienden a tranformar la vida social, a mejorar 
las condiciones de una comunidad determinada, aten 
der, en definitiva a los fines colectivos. De aqut 
que, para que la Administración pueda mejorar ta-
les circunstancias existenciales, necesita conocer 
previamente cuales son éstas, cómo se desenvuelven 
antes de su intervención 1 a comunidad de que se 
trate¡ precisa pues, te>ncr co11ocirni1!ntos inmcdia-
tos de la real ick1d. Esta visi<in dirl'cta solo puc-
dcn s11rnar disciplinas no jurtdic<1s, puesto quC' lo
juríJic:o operará clcspu(.s sobr•t· los dictudos ck~ es
tas c:icncias, plasmSndolos en actividades ordena-
das por el derecho". ( 19) 

El estudio de la Administrcici6n Públicu co
rreRponde necesariamente <1 l,1 cienci<l polftica lnw 
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guesa cuyas luces iluminaron siempre el.camino de
los administradores, desde el más alto representa
tivo del Estado, hasta el más pequeHo pero siempre 
abruman a la Administraci6n. 

En relaci6n con la ciencia política, .. el pr.S?_ 
fesor Andrés Serra Rojas nos dice: 

"La ciencia poi fticn es una disci~lina ~~pe 
rior que estudia al Estado en aspectos diversos y-: 
proporciona una base i:e6rica necesariayorganiza
a 1 Derecho Púó 1 i co General. Esta c i ene i a es uno de 
las ramas de las ciencias sociales relaci~nadris 
con la teorfa, dinámica, organizaci6n y proyección 
del poder del Estado. 

"Sus propósitos tienden a investigar los 
pPincinios nociones o constantes de las ciencias -
sociales que guardan rclaci6n con el Estado, y en~ 
general, con la oparici6n y sentido de los fenóme
nos poi fticos. 

"El Estado se estudia como una forma so6iol 
jurídica, en un oPden de convivl~ncia que se proye~ 
ta en la historio al servicio de la sociedad y 
tiende a asegurar la 1 ib(•rtnd del hombre y los de
más que son necesarios. En numerosos ocasiones se
llo dcsv i rtu.:ido esta fina 1 i dml cuando e 1 gobernante, 
domin;1do por, su particular interés o el de una el_!'! 
se ~ocio! aprovecha los medios de que dispone el -
Cnhier·no, puPO rnontenel' f()rmos violentas de oprc-
sión. 

"El Estado es uno instituci6n de instituci.S?_ 
rws, l .:1s cu.:i 1 es sin cxccpc i ón son creaciones huma-
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nas artificiales alterables y transitorios. Algo -
que se estS produciendo en el tiempo como resulta
do de la actividad po 1 ít i cu de 1 os hombr,·s. Debe~

mos recordar este juicio de Jos6 Ortega y Gassct -
(la rebeli6n de J¿¡s masas); Querérnoslo o 110 la vi
da hum<1na es una preocupac i 6n co11stm1tc por e 1 fu
turo en este momento mismo nos preocupamos por !o
que va u venir, El mismo hecho de vivir es si~rnpre 
una inquietud, un sin cesar, un hacer, por qu~ no
se admite que todo hacer es algo que repercute en 
el futuro. Dejemos pues, bien claro que nada tiene 
sentido para el hombre si no es aquel lo que se pro 
yecta para el futuro. 

"Las Leyes que gobiernan la formaci6n y eVE, 
luci6n del Estado y las causas que los justifican, 
los fines que los orienten, el estudio de los fen.§. 
menos del poder y las relaciones que se originan -
por su funcionamiento, las fuer::as socioles que lo 
animan, 1 a estructuro de 1 u autoridad forman 1 os -
t«mas general<:s de una cie11ciu te6rica y explicai.:j_ 
vo, al mismo f:icrnpo que no1•111,1tiva". (20) 

Es verdud que la ciencia de la Administra-
ci6n Públic<i tiene su fundal\ll~nto principal en las
teor 1 uS burguesas de 1 Estado y de 1 Derecho; pero u 
partir de nuestru Constituci(in d<> 1917, la Adminis 
traci6n Públic<1 se, e11carnin6 por• nuevos rumbos pre·~ 

e upfindos e pur 1: i e 111 <ll'lllc nt e pcw 1 os gr u pos déb i 1 es -

de Id comunidad, 1-.ruhajadorcs y c,1mpl'sÍnos, si- -
~¡uit·rHlu 1•1 id1•urio de los <11'1-fculPs '27 y 123, que
lc ,1br'ic1'011 c<1nri11os sociillPs por los que neccsurli! 
rncnh• tcndrfi qlH' t.rilnsitur's1•; de• nqui se origin6 -
un crn11bio tr'asc"ndcntal en l,1 cil'11ci.:i de In Admi-
nistraci6n Púhlic:u, pues i11d1•¡w11dil'nt-t•mcntc• dl' las 
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teorías y principios burgueses que originaron su -
constituci6n y desarrollo, a partir de nuestra Ca!:_ 
ta Magna mencionada, la Administraci6n PGbl icn re
cibi6 necesariamente el impulso de una nueva cien
cia de la Administración, originando que ésta ya -
no sólo sea la ciencia social, que si bier. t~~ cicr 
to no in1:t~rficrc ni destruye la estructura bur·11uc-::: 
s.:i y cap i i:a I i sta de 1 Estado moderno, sin crnbar·no, -
le üporta sus principios y sus métodos para que> lu 
Administroci6n P(1bl ico pueda ejercer funciorws so
ciules o de poi rtica-social, de carfictcr poi rtico
por lo que, dentro de la éiencia politica de lu Ad,.. 
ministración Pública han penetrado teorfas socia-
les, originando que el cientificismo social influ
ya en la legislación del trabajo, en la reglament~ 
ción del mismo y hastu en el aspecto jurisdiccio-
nal, de modo que los tres clásicos poderes de la -
Administración Pública Legislativo, Ejecutivo y Ju 
diciál, están influidos por los principios socia--:: 
les, aunque conservan intactos su estructura y fun 
cionamiento político burgués. 

La ciencia de lo Administraci6n PGblica ha
dejado de ser en consecuencia, una ciencia absolu
tamente polftica, por las aportaciones sociales a
que nos hemos referido, sin que por esto deje de -
predominar en el Estado Mexicano que es poi ftico-
social, los principios burgueses de la Administra
ción Pública puro matizadas en ocasiones por la p~ 
1 it i ca socia 1. 

La ldeologfa, es una ciencia que incluyen~ 
cesar i umente en las demás e i ene i as, pero de manera 
determinante en la Ciencia de la Administración PQ 
blica, por que la ideología Burguesa, l<i constitu-
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ye la esencia fundamental de ésta, estructurada so 
bre principios igualitarios; derechos individuale~ 
del hombre, organización de los poderes públicos y 

responsabilidad de los funcionarios, superestructu 
ras polfticas del régimen capital isto. -

b).- EL ARTICULO 123, SUS FUNCIONES SOCIALES: 

El derecho del trabajo, como norma exclusi
va de obreros o trabajadores y empleados públicos, 
en la Administración Pública, transformó las anti
guas funciones de ésto, obl igAndola no sólo a cum
plir el articulo 123, sino que le impuso al Poder
Ejecutivo una orientación tfpicamente social en 
función de proteger a los trabajadores en los re-
gl amentos que dicte impulsando de tal modo sus ac
tos que se encaminan hacia el mejoramiento y rei-
vindicoción de los proletarios. 

El artículo 123 en la Administración Públi
ca no s6 I o ob 1 i ~]o a ést<1 o rea 1 i zor netos de po 1 f -
tica social que son meramente benefactores del pro 
1 et ar i ado, si no que 1 e impone e 1 deber de ap 1 i car:: 
los principios jurfdicos de justicia social, que -
no solo son protectores sino reivindicatorios en -
1 as re 1 ac iones de prod11Cc i 6n y en todos 1 os cosos
en que interviene en Clll!stioncs sociall·s a t:ravés
dc sus representantes en los órgonos sociales, od
mi nistrotivos y jurisdiccionales, o scnn los del -
gobierno en las Comisiones del Salario Mínimo y 
del Reporto de Uti 1 idadcs. Asf como en los Juntas
dc Conci 1 iaci6n y Arbitraje. lo misma teoría es 
.::iplic<.1hlc .::il Tribunal Federal de Conciliación y A!:_ 
bitrl:lje en que el tercer tirhitro tiene lo Fuerza -
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gubernativas. 

En las relaciones entre el Estado-patrón y
sus servidores rige el apartado B del artículo 123 
y In Ley Federal de los Trabajadores al Servicio -
del Estado, debiéndose aplicar, supletoriamcnte a
In Luy Federal del Trabajo en función unificadora
dl• la legislación laboral. 

En hermoso precepto de la Constitución, ar
tfculo 41, se declara expresamente que el pueblo -
ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y
por los de los Estados en lo que toca a sus regíme 
nes anteriores en los términos establecidos por I~ 
Constitución federal y las particulares de los Es
tados que en ning6n caso podrán contravenir las es 
ti pu 1 ac iones de 1 pacto federa 1; y 1 a conf i gurac i 6-;; 
del Estado poi ítico mexicano se complementa en el
artfculo 49 al declarar qu~ el supremo Poder de la 
Federación se divide para su ejercicio, en Lcgisl~ 
tivo, Ejecutivo y Judicial, consignándose en la 
propia Ley Fundamenta 1 1 a;; ntr i bue:: i oncs y f acu 1 ta
des de cada uno de estos poderes p6bl icos; atribu
ciones y facultades que tamhién se detallan en las 
Constituciones Federal y Locales para los Estados
rn i ernbros. 

El derecho del trabt1.io y de la previsión S2_ 

cial estructura de nuestra Constitución de 1917, -
influye hondamcntt, en los textos de la Constitu- -
ci6n Poi ftica, atribuyéndola a los Supremos pode-
res de la Federación, al Estado Poi ftico, faculta
des sociales, que nunca habfa tenido y que ahorél -
S(• co11l->ignan en la Constitución, en preceptos ex--
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presos, como se verá enseguida. 

PODER LEGISLATIVO. 

El congreso de la Unión ejerce funciones s~ 
ciales específicas, cuando en cumplimiento de las
facultades que le atribuyeE!I artfculo.73,.fracci~ 
nes X y XXX, de la Constitl.Jci6n,.dicta leyes en m.2. 
teria agraria, económica ydel trabajo preceptos -
que forman parte del capJtülo.poUtico .dela ley -
fundamenta 1: .. , . 

Art. 73 EL CONGRESO TI ENE FACULTAD: 

----X.- Para legislar en toda la República sobre -
hidrocarburos, mincrfa, industria cinematográfica, 
comercio juegos con apuestos y sorteos, instituci~ 

nes de cr6dito y energía el6ctrica, para cstable-
ccr el Banco de Emisión Unico en los t6rminos del
artículo 2~ Je la Constitución y para expedir las
leyes del tn1bajo reglamentarias del artfculo 123-
dc la propia Constitución: 

----XXX. - Pnra cxpcdi r todas 1 as 1 eyes que sc:.•an n~ 

ccsarias con objeto de hacer efectivas las fnculta 
des anteriores, y todas las otras concedidas por -
esta Constitución a los podcr1•s de la Urd6n. 

PODrn EJECUTIVO. 

El Prl'sidente de la Rep(ibl ica, además de 
sus runcio11cs poi íticos, ejerce f11ncioncs sociales 
cuando us;1 de lus fm~ultndcs y ohli~1aciones que le 
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impone la fracción 1 del articulo 89 de la Consti
tución, promulgando y ejecutando leyes agrarias, -
económicas y del trabajo, y expidiendo los r<:!.glu--
111en1:os de di chas 1 eyes par11 proveer en 1 a esfe1•u -
adrn in i strat i va socia 1 su ''xocta observancia. A:, i -
rni !'lnro el poder Administrativo or9aniza a travé"i de 
MUY agentes u órganos parn la arl icaci6n de lah I~ 
>""1 sociales, lo cual proricia a su vez la tutida
MH.:ial de'la·admiriistració11 en favor de los traha
jodores: 

ART. c89. Las· facu 1 tndes y ob 1 i gac iones de 1-
Pres i denfe"s.~n .lás kigui entes: 

1. - Pr<)mu 1 gar y ejecutar 1 as 1 eyes que cxpl 
de al Cong~eso de la Unión, proveyendo en la esfe
ra administrativa su exacta observancia: 

~ara el Poder Ejecutivo, representado, por
(' 1 Presidente de 1 a Repüb l i ca y los agentes y fun
c i onnr i os que de él dopencl(~n, integran por autono-
111!0 la Administración PC1blica que abarca más que -
la función representativa, pues deben ejercer acti 
vicludes de carácter social; la politica social y: 
la justicia social en el alto nivel de la Adminis
tración PGbl ica. 

PODER JUDICIAL. 

La Suprema Corte de. Justicia y los Tribuna
l<>s de lu Federación ejercen Funciones sociales 
dc-11t1'0 de sus rcspect i vns compete ne i as a 1 conoccr
d,~ I juicio de amparo agrario y l;iboral y espccinl-
11w11te cuando suplen las deficil'nciils de las quejas., 
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de campesinos o trabajadores, para tutelar a éstos 
socialmente en acatamiento del artículo 107, frnc
c1oncs 1 y 11, de la Cbnstit~ción. 

ART. 107. Todas las controversias de que I~ 
bla el artfculo 103 se sujetarán a los procedimien 
tos y formas del orden jurtdico que determina la: 
ley, de acuerdo con las bases siguientes: 

1.- El juicio de amparo se seguirá siempre
ª instancia de 1 a parte agraviada: . 

11.- La sentencia será siempre tal, que so
lo se ocupe de individuos particulares~ limitándo~ 

se a empararlos y protegerlos en el caso espccial
sobre el que verse la queja, sin hacer una declara 
ción general respecto de la Ley o neto que la moti 
vore. 

"Podrá sup l irse 1 a de F i cJeri<:;i.a de 1 a queja, 
cuan el() el acto reclamado se funde en Leyes dec 1 ar2_ 
das inconstitucionales por la Jurisprudencia de la 
S11prc111a Corte de Justicia. 

"Podrfi también suplirse la deficiencia de -
la queja en materia pennl y la de la parte obrern
en materia de trabnjo cuando se encuentre que hn -
habido, en contra del ilgraviado~ uno violación mn
ni fiesta de la Ley que le hn dejado sin defensa y
en mui:cria p1'nal adern[is, cuando se le haya juzgado 
por una Ley que no es escuturnt~nte opl icable .. al ca

so. 

"En los juicios ck a111p<1ro en que reclnm(•n -
actos que tcn9,1n o puedan t(!rHT corno consecuenc i ;.1-
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privar de la propiedad o de la posesión y disfrute 
de sus tierras, aguas, pastos, y montes a loB eji
dos y a los núcleos de población que de hecho o 
por derecho guarden el e~tado comunal, o a los ejl 
datarios o comuneros, deber~ suplirse la d~ficien
cia de la queja de acuerdo con lo qlle dispon9¡1 la
Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de e~ 
ta Constitución, no procederán, en ningún caso, la 
caducidad de la Instancia ni el sobreseimiento por 
Inactividad Procesal tampoco ser6 procedente, el -
Desistimiento, cuando se afecten derechos de los -
ejidos o nócleos de población comunalu. (21) 

Los tres poderes públicos mencionados, Le-
gislativo Ejecutivo y Judicial, inteorantes del E2_ 
tado Polftico, ejercen funciones sociales específi 
cas, independientemente de sus atribuciones públi: 
cas burguesas. 

La Ley Federal del Trabajo, impone a la Ad
ministración Pública, el deber de interpretar y 

aplicar las normas laborales de acuerdo con sus 
textos c:orrcspondi entes: 

Art. 2o. Las normas de trabajo tienden a 
conseguir, el equi 1 ibrio y la justicia social en -
las relaciones entro trabajadores y patrones. 

Art, 18. En 1 n i nterprctac i 611 de 1 as normas 
d1· trabujo se tomnriin en consideración, sus fin<1lj_ 
dcldc'S s~·ñal ad<1s en los artículos 2o. y 3o., en ca
so de~ dudn prcvnlccerá lo intorprct<:1ci6n más favo
rahl e: al tr-ilbujador. 

Po" lo qt1c! sv r·c~Pic~re ni artículo 3o., tan-
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solo consgina que el trabajo es un Derecho y Deber 
Sociales, por lo que, no es articulo de comercio y 
debe respetarse la dignidad del trabajador. 

LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL DESARRO-
LLO. 

El epígrafe simb6lico de nuevas activiaadcs 
de la Administración Pública, no implica un cambio 
en ésta sino que dentro de su función tradicional
se i ne 1 uyen nuevas preocupaciones de servicio )' m!.: 
joramiento económico que en el alto nivel compren
den las nuevas actividades de la Administraci6n Pú 
bl ica para desarrollo integral como actividad('s 
nuevas de la propia Administración P6bl ica, compa
tibles con el Estado burgués, por cuanto que su d!'.:. 
sarro! lo no deja de constituir unn activid<1d poi f
t i ca, i ndependi entemcntc de 1 conjunto de fact:orl'S
que concurren en e 1 ej ere i e i o de estas nuevi\s actj_ 
vidades de la Administraci6n; por lo que sustan-·
cialmentc las define Jim€naz Castro en los l6rmi-
nos siguientes: 

"Conjunto de aptitudes humanas de proccsos
Y procedimientos administrativos; y de sistemas, -
estructuras institucional izados que sirven para el 
proceso de transformación y de progreso a trav6s -
de factores educ;:tl: i vos, po 1 tt i cos, socio-cu I tura--
1 cs, económicos y morales, de cad¡¡ hombPl' y dl~ cu
du país, de suert(· que cada individuo, puehlo y 
país se eleve; de una etnpil superable, a otrus 1116s-
1dcvadas, en t6rminos de satisfacciones pura todos 
ellos". (22) 
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La teoría progresista del desarrollo de la
Administraci6n Pública, en nada modifica la conceg 
ci6n burguesa del Estado, en que se real izan tran~ 
formaciones progresivas, que redundan siempre en -
bienestar de las clases poseedoras, ya que la re-
percusi6n en el Proletariado, es insignificante o
casi Nula. Asf pues, la Administraci6n Pública pa
ra el Desarrollo Integral, es una teoría adminis-
trativa de carácter burgu6s. Democrático-capitali~ 
ta, cuyos resultados, no 1 legan a traducirse en 
ventajas sistemáticas rara el proletariado, sino -
simplemente para el aumento de la producci6n y el
desenvolvimiento progresista del Estado Burgu€s 
conservando el R€gimen de Explotación del Hombre -
por el hombre, Frente a esta actividad de la Admi
nistraci6n Pública, para el desarrollo de la Admi
nistraci6n Pública, vigoriza y le dá fuerza al Es
tado en su funci6n burguesa, en tanto que la Teo-
ría Integral, es fuerza dial€ctica, para la trans
formaci6n de la Administraci6n Pública, de burgue
sa, en Socialista, para el Bienest,1r Colectivo. 

Pero 1 a po 1 it i ca d<' 1 De sarro 1 1 o, deberá - -
ori1)11tarse siempre con profundo sentido social, a
efccto de que sus resultados iean positivamente 
bienhechores, para las masas proletarias. 

La Administraci6n Social del Tr.:ibajo, seº.!:. 
ganiza en el Art. 123 de nuestra Constituci6n en -
las instituciones encargadas de fijar los snlarios 
111f11inms y el porc1~ntnje de pm·f'.icipuci6n de los 
tr,1b,1jadorcs en l <.lS ut i 1 i dadcs d!• 1 as emprl'Sas, a
i:r·av{·:; de las comisiones Rcgiorwl('s y de la Corni-
si611 Nt1cional, enc<trfluda de fijm· los salnrios mf
ni1nos y determinar el por•ccnt,1jv dt• lus uti 1 idudes 
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que debe repartirse entre los trabajadores. Los S~ 
larios Mfnimos, son punto de partida para sai:isfa
ccr necesidades de la fami lía obrera, asr como la
part i e i pac i 611 en 1 as ut i 1 ida des de 1 a empresa, es
un derecho para 1 imitar la Plusval ra y combatir en 
parte el R6gimen de Explotación capitalista, cuan
do se obtienen por medio de la lucha de clases, 

Todos 1 os trabajadores en 1 a produce i 6n ec.2 
n6mica o en cualquier actividad laboral, tienen de 
recho al salario mínimo y a participar en las uti~ 
1 idades de las empresas, a los trabajadores que 
prestan sus servicios a los Poderes de la Unión, -
Suprema Corte de Justicia, Presidencia de la RcpG
bl ica, Congreso de la Unión y al Departamento Jel
D.F., solo se les reconoce t:I Jcrecho de percibir
por lo menos los salarios mínimos vigentes, en cl-
1 ugar donde prestan sus serv i e i os, derecho que ta_!!! 
bién tienen los trabt.1jadores de las Entidades Fedl: 
rativas y de los Municipios que se rigen por el 
apar1:ado A), - de 1 Art, 123, pero ni unos ni otros, 
gozan del derecho de participor 1•n las uti 1 idades
aunquc en nuestro Régimen Cup i t ,1 I i st<i, deber i a co.!:l 
cedérse 1 es Cornp<~nsac iones, por que c<ida año aumen
tan los presup111~stos y por otra l1Drtc, el Estudo -
Mexicano, es el representativo aut611tico del poder 
cupital ista, en el paf s. 

La Administr<1ci6n Social, en el ejercicio -
de s11s funciones no podr[1 1 ograr 1 a transforrnoc i ón 
dt> l,1s estructur<1s econ6rnic,1s, por lu fuer::<1 dcci
sor i a que t: i e nen 1 os rcprcsent:.untc•s de 1 Gob i crno -
en las Comisiones q11u fijun los s~lurios M(nirnos -
rw11er,1lt•s, d<'I campo y prof'l•sion¡1lt•s, y lü qtll' dc·-
1~l'l'll1Ílhl <!1 pnrl·e11t¡ij1· dP l,1s ut· i 1 i d,1,ll's dP l1)S t.r,1 
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bajadores. 

Como la Constitución Política, crea los po
deres públicos denominados, legislutivo, ejec11tivo 
y judicial. La Constitución Social, establece tam
bifin los Poderes Sociales. Las Comisiones que fi-
jan los salurios mfnirnos y el porcentuje de purti
cipación de uti 1 ich1des de los obreros, las Juntas
y el Tribunal Federal de Conci 1 iación y Arbitraje
y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pura -
dirimir los conflictos entre el Capitul y el Trab§_ 
jo, y entre los Poderes de la Unión y sus servido
res, siendo órganos estatales que ejercen funcio-
nes sociales, legislutivas, administrativas y ju-
risdiccionales, correspondientes propiamente al Es 
tado de Derecho Social. -

Art. 123.- El Congreso de la Unión, sin con 
travenir a las bases siguientes, deberá expedir le 
yes sobre el trabajo los cuales regidín: 

A).- Entre los obreros,· jornal~ros, emplea
dos dom6sticos artesanos y do una manera gen~ral -
todo Contrato de Trabajo, 

VI.- Los salarios mtnimos que deberán dis-
frutar los trabajadores seran generales o profesi2 
nalcs. Los primeros regirán en una o en varias :o
nas ccon6m i cas; 1 os se~¡undos se ap 1 i caran en ramas 
determinadas de la industriu o del comercio o en -
prof1'.-sicrncs, oficios o trabajos c~spcciales, 

"Los Salarios Mlnimos generales deberSn ser 
suficic•rd~es para s;1tisfacer l,1s necesidadt~s norma
lvs de 11n jefe d1· Falllilia, en,,¡ 1ll'dl'ri matcr•ial, -
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social y cultural y para proveer la educación obli 
gatoria de los hijos. los salarios mtnimos profe-
sionales se fijar~n considerando además las condi
ciones de las distintas actividades industrialus y 

cornerc i a 1 es. 

"Los trabajadores del campo disfrutarán de
un salario mfnimo adecuado a sus necesidades". 

"Los salarios mínimos se fijarán por Comi-
siones, integradas con Representantes de los Traba 
jadores, de los Patrones y del Gobierno y serán s~ 
metidos p<ira su aprobación a una comisión Nacional, 
que se integrará en la misma forma prevista para -
las Comisiones Regionales". 

IX.- Los trabajadores tend~án derecho a una 
participación en las utilidades de las empresas, -
regulada de confomidad con las siguientes normas: 

a).- Una Comisión Nucional, integrada con -
representantes de los trabajadores de los patrones 
y del Gobierno fijaró el porcentaje de uti 1 idades
que deba repartirse entre los trabajadores. 

b).- La Comisión Nacional, practicará las -
investigaciones y real izará los estudios necesa- -
r i os y apropiados por a conocer 1 uS condiciones gc
ner.il es de la cco110111L:i nt:icional, tomará, asimismo, 
en considl•l'¿1ci6n a las necesidades de fomentar el
dcs<wrol lo industrial del pflrs, el interés razono
hJ,, qU<' cfobe percibir el c<1pital y lu necesuria 
11

• inv,~r·si6n de c,1pit<1les. 

e).- L<l mism.:i Comisión podr•fi l'(~visnr t•I po.!:_ 
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centaje fijado cuando existan nuevos estudiqs o in 
vestigaciones que la justifiquen. 

d).- La Ley podr6 exceptuar de la obliga- -
ción de repartir uti 1 idndes a las empresas de nue
va creac i 6n durante un número detcr•m i nado y 1 i rn i bi 
do de años, a los trab<ijadores de exploración y,;: 
otros actividades cuando lo justifique su natural~ 
~a y condiciones particulares, 

e).- Para determinar el ~onto de las uti li
dades de cada empresa se tomaré como· base la rentn 
gravable de conformidad con las disposiciones de -
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Los trabajado
res podrán formular, ante la Oficina correspondien 
te de la Secretaría Je Hacienda y Crédito Pübl ico-; 
las objeciones que juzguen convenientes, ajustándo 
se al procedimiento que determina la Ley. -

f).- El derecho de los trabajado_res a parti 
cipur en las uti 1 idades no implica 1 a facultad de-: 
intervenir en lo dirección o administración de las 
empres as: 

b).- Entre los Poderes de la Unión, los go
biernos del Distrito y de los Territorios Federa-
les y sus Trabajadores. 

IV.- los salarios serón fijados en los pre
supuestos respectivos sin que su cuantro pueda ser 
disminuida dut•c.inte la vigenci.i de tfotos. 

En ningún cnso los salarios podrón ser inf~ 

rint'l'S ni mfnimo pnr.i los tr·ilbajadores en gcncPal
en el Distrito Fedt>r,11 y('" lns Ent:iduck's de· l.i I~<' 
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pública. 

Las Juntas de Conci 1 iaci6n y Arbitraje, ju
risdiccionalmente dirimen conflictos laborales y -
deben reivindicar los derechos sociales de los tra 
bajndores, aplicando la ley y crcnndo derechos o -
normas, la cláusula relativa del nrtículo 123 cons 
titucional, dice: 

-----XX.- Las diferencias a los conflictos entre -
el capital y el trabajo se sujetarán a ta decisión 
de una Junta de ~onci 11aci6n y Arbitraje, formado
por i gua 1 -número de representantes de 1 os obreros
Y de los patronos y uno del Gobierno. 

El Tribunal Federal de Conci liaci6n y Arói
traje, de la burocracia tambi&n ejerce funciones -
socia 1 es pues forro a parte de 1 a Constitución So- -
cial en otro Dpartado del nrticulo 123 que rigen -
lns relaciones entre los Poderes de la Unión, los
Gobiernos det Distrito y de los Territorios Feder~ 
les y sus trabajadores. Precisamente en el aparta
do B se estructura un órgano jurisdiccional, el 
Tribunal Fe<lcwal de Concilinción y Arbitraje, para 
conocer de 1 os conf 1 i e tos entre e 1 Estudo corno per_ 
sona de derecho socinl y sus trabnjodores que se -
identifican en la luchn con las claHcs sociales, -
en efecto. 

-----XI 1.- Los conflictos individuales, colectivos 
o intersindicales scrfin sometidos a un Tribunal F~ 

derul de Conci 1 iaci6n y Arbitraje integrado scgím-
1 o prevenido en 1 n Ley Regl arncntar i a. 

"los conflictos entre el Poder Judicial de-



so 
la Federación y sus servidores, serán resueltos 

·por el Plano de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nac i 6n". 

Conforme el articulo 118 de la Ley F~deral
de los Trabajadores <lcl Estado, el mencionado tri~ 
bunal se integra por un magistrado representantes
del Gobierno Federal, otro por los trabajadores y
un tercero árbitro designado por los dos represen
tantes citados que fungirá como presidente. 

Las relaciones de estos órganos del poder -
social de la Constitución con exclusión de las del 
Plano de la Suprema Corte, son revisables al tra-
vés del juicio de amparo por órganos judiciales 
del poder polftico de la constitución como son los 
tribunales de la Federación, pero con obl igaci6n -
de suplir la deficiencia de las quejas de campesi
nos y obreros, burócratas, en una palabra trabaja
dores. 

Así conviven c;n un mismo c6di go 1 a Const i t~ 
ci6n poi rtica y lü Constitución social y en ld CO_!l 

fl icto Je leyes de rc~oluciones de estos poderes -
deberá prevalecer, en el campo de las relaciones -
laborales, el estntutn que mas favorezca al traba
jador, ya sea que le uplique la autoridad social -
en ejercicio de sus f'urwiones sociules. 

DOMINIO POLITICO DEL ESTADO BURGUES. 

El Estodo de derecho social lograr& su ple
nitud Jurld{c~ con la ncci6n revolucionaria de la
clase obrera, entr1~ tanto el E~taclo Poi rtico scguJ.. 
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rá ejerciendo funciones p6bl icas y sociales, así -
como absoluto dominio poi ttico usando en su caso -
las fuerzas armadas de aire, mar y tierra. 

En la parte de la Constituci6n correspon- -
di ente a 1 Estado de derecho socia 1 110 se estruc1:u
r6 un poder ejecutivo como en el esl:odo de derecho 
polttico, en representación de la administración -
Social del Estado moderno, sino tan solo poderes -
sociales creadores del derecho objetivo como son -
las Comisiones Nacionales, que fijan los salarios
mtnimos y la participación de los obreros en las -
utilidades de la empresa, así corno 6rgano jurisdi~ 
cionales como las Juntas y el Tribunal Federal de
Conci I iaci6n y Arbitraje el Poder Ejecutivo Fede-
ral, y el Jefe del Departamento del Distrito Fede
rul, por las funciones tipfcamente administrativas 
al ejecutar las resoluciones o laudos de dicha Ju~ 
ta o Tribunal para toda la fuerza ejecutiva de que 
dispon(!tl, aunque autorizad¿¡ por la ley, proviene -
del pod~r político; de la fuer:a que les dá el Po
der Ej~·1·utivo Federal a los Ejecutivos locales, i.!! 
cluycndo a los de los Territorios Federales y al -
Jefe del Departamento del Distrito Federal, y es -
el Ejecutivo Federal de que le da fuerza a las Co
misiones del Salario Mfnimo y del Reparto de Uti ll 
dades, de donde resulta 1 a SL1prcmac i a ele 1 dcrecho
pGb I ico sobre el social. 

En consl~cucnc i a, 1 a única fuvrza con que 
cucnt:il el Est:mfo de derecho social es lu clase - -
obrera, que el dfa que quiera podr6 suprimir la in 
justicia soci.il dPI 1·é.9imcn c¡1pitolista, no solo -
transfo1'miHlo 1 .is .•structurns vcon6111ic<.1s, si no 1 as
po 1 it ic<l~' pi11',1 l ,1 i ni:c·~w.w i 6n d(• l ,1s m<1s<1s en llll -
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Estado capitalista. Este nuevo Estado de las masas 
en un Estado Socialistas. Este nuevo estado que I~ 

te y vibra en nuestra Constituci6n de 1917, que 
fu6 obra genuinamente revolucionaria, pero incom-
plcta "n su capitulo social no solo por la ingere.!2. 
cia del poder polftico sino por que mediatizó a l.:1 
clase olit'Pt'a aplazando el porvenir del Estado So-.:.. 
cial ist<1, sin advertir las presiones y represiones 
de que seria objeto inclusive la reglamentación 
burguesu de, dicho capítulo social, cuyos exponen-
tes son 1 cJ Ley Federa 1 de 1 Trubajo de 1931, 1 a Ley 
Federal del TrabcJjo de 1970, con lenitivos o cal-
mantes sociales que aplazan la revolución proleta
ria que sintieron y Don Jos& Natividad Mactas, por 
que dichas leyes secundarias son producto del régT 
men burgués tomando en consideración el destino de 
este derecho, en los t6rminos siguientes: 

" Nuestro derecho no es rnSs que 1 a vo-
l untad de nuestra clase (la burguesa) elevada a la 
Luy; Una voluntad que tiene su contenido y encarna 
ci6n en las condiciones materiales de vida de nues 
tra c 1 ase". (2.1) 

E 1 derecho burguf•s aún subsiste en 1 as Cons 
tituciones polfticas en lucha contra el nuevo dere 
cho, el dcrechosoc:ial. 

DOM 1N1 O POLI T ICO DEL ESTADO SCC 1 AL. 

Los t6rminos precisos de derecho $Ocial o -
jus~icia social o Estado de Derecho Social, ~olo -
cobr.:lt'(ín su auténtico vnlor y sentido reivindicato 
rio, cuondo la clase obrera se decida a ponerle 
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fin al r~gimen de explotación del hombre por el 
hombre y surga una nueva aurora en el Estado mexi
cano del porvenir. 

Para vigorizar nuestras ideas del derecho -
social, recordaremos una vez más n los grandes - -
ideol6gicos del proletariado, Marx y Engcls, en su 
lucha por lil emancipación del yugo capitalista a -
trav6s de la dictadura del proletariado, en la - -
cual debe surgir un nuevo tipo de Estado oponente
al Estado explotador, el Estado Socialista que es
la organización estatal de obreros y campesinos, -
aliados poi rticamente del proletariado, cuya base
econ6mica es el sistema económico socialista de la 
propiedad de los medios d~ la pro<lucci6n. 

c).- LAS EMPRESAS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

En las empresas Estatales de naturaleza bur 
guesa, la Ailrninistraci6n Púhlicu ejerce funcioncs
de lucro, corno cualquier empresa privada, sin más
que el beneficio que obtienen se destina al mejor~ 
miento de los Servicios Públicos. 

Es cierto tambi6n, que tunto los Impuestos
º cualquier otra fuente, se empican en obl igacio-
ncs de cnr6cter social como por· ejemplo, la nport!!_ 
ci6n de cuotus al Instituto Mcxicuno del Ser111ro S~ 
ci.il, paru dvstinarlos al funcionarnic~nto dl' los 
Scrv i e i os Socia 1 <~s, pens i on{~S y dc·m6s act i vi dndcs
qtJI' rc,1 I i ::..:i 1 a i nst i tuc i 6n, su func i 611 de hoccr 
cfcc1·ivu nl~¡lÍn dfo l..:1 seguridad social a la Colcc
tivid,1d, todos los hombres t'Spcci<1l1t1t'lii:c a los Ec~ 
116mic;:11nent(, [)(~hi li·s. T,1mbión las Ernprl'sas dl'I Est..9_ 
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do, son unidades de Explotación Capitalista, por -
lo que en el las debe aplicarse el Art. 123 y la 
Ley Federal del Trabajo, con profundo sentido so-
cial. Asf se explica la función social del Derecho 
Laboral. 

EL DERECHO DEL TRABAJO EN LAS UNIVERSIDADES 
DESCENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACION PUBLI 
CA. 

En el ª"º de 1950, en el "Curso Superior de 
Derecho Social en la Facultad de Derecho de la Unl_ 
versidad Nacional Autónoma de México, proclamaron
como Derechos Sociales para reivindicur al ¡woletE_ 
r i ado de 1 a exp 1otaci6n, 1 os i nhcrentes a 1 a educa 
ci6n y la cultura, al tralrnjo, a la tierra, etc.,
forrnulando unn ampl fsirna conc:epci6n del nuevo dcr.s; 
cho social c.xtr,dda de la Constitución Poi ftica Me 
'<tcanti de 191.7 (•xprcsando que: -

"Lo Lcuislaci6n Social, se integra por el -
comp 1 "jo de 'krcchos ¡j 1 a cducac i 6n y a 1 a cu 1 tura, 
al tr;1IH.1jo, a la ticr'Pfl, a !<1 asistencia, a la se
uur i ,fod socia 1, etc., que no cot'rcsponde ni a 1 De
recho Púb l i co ni a 1 Derecho Privado, son derechos
l~spec i l" i cos de grupos do hombres vinculados social 
nwnf:c". (24) -

Con la Teo1·fa lntcgrol, se justifica que t.9_ 
deis .iqLH·l los, quv prestan un s0rvicio a otro, son--c 
irali.ijador•c:s y con"'iguientcrncntc, gozan de los dc
t'echu~' sociulcs consignados en su favor en el Art-. 
121 y <'ti sus Lcy(•S l~cg 1 urncntar i as, aunque 1 os quc
ut i 1 i e (~n sus serv i e i os no pcrt0tH'ZCun, a 1 fuctor -
de la producción d('nominado Capitol, sin embargo,-
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tienen carácter de patrones, como ocurre con el Es 
tado. Por tanto, 1 os prof1~Hnres investigadores o : 
de CtJalquier otro instituto cientffico descentrnlJ. 
:ado del Estado, y quienes representan a estas ins 
t:ituciones, en sus relaci<Hles, se representan u e-; 
ta~¡ instituciones, en sus t•elociones, se rigen •!n: 
1d Art. 123, si en do 1 a UNAM, un patrón, 1 o cua 1 de 
rivo de la Declaración de Derechos Sociales y del: 
Art. lo. de su Ley Organico que dice: 

La Universidad Nacional Autónoma de México, 
es una corporación pública-organismo Descentra! iz~ 
do del Estado dotado de plena capacidad jurídica -
y que tiene por fines impartir educación superior, 
para informar profesionalmente, investigadores, 
profesores universitarios y t6cnicos princi¡1almen
te, acerca de las condiciones y problemas naciona
f¡~s y 1•-.;tcnder con la mayor nrnplitud posible, los
herwficil)s de la cultur•a, 

El Rector, rcprescnl:<i lenulmcntc a nuestra
máximo Casa de Estudios, 1~11 los tl>rminos de los ª!:. 
tículos 3o. ck' su Ley Or~Jirníca y :lo. del Estatuto
Gcneral de la Universidad, Por otrn parte, el Art, 
1:\ de la propia Ley Orgánic:ll dispone expPcsarncnte
que \'ll las relaciones enl~r·e In llniv1·1·sidnd y su 
Pel'so11al de Investigación Docentl, y Administl',1tivo, 
Los D<·r·cchos de sus Serv i do1·1·,.,, 1!n ningún caso sc
r6n i11fer·ior•,•s, n lns C]ll<· conc,~dc la Ley Fcder•al 
ele 1 l r• <1h,1.i n. En e ons(•l" u ene i .i .:11 otorgur 1 a Un i ver-
s i di!d '1 su p<.'l's<>ri.il ddrnini-,tr<d:ívo, dc·rechos que• -
str¡wr·,·n n los qtl<' consi~Jn.1 Id Lc9isl,1ción del Tr.::i
hajo, Ctllnpl í con los Pr·incipins de .lusticiu Sociul, 
poni{·11dol,, fin <11 conf'I icto d,. la huel~Ji1 de los º.!!! 
pll~iHh1s <1drni11istr,üivos, q11t· P<1P.:tli::6 l.:1s actividi! 
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des docentes y que concluy6 con la formulaci6n del 
correspondiente 6ontrato Colectivo de Trabajo, 
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2.- ADMINISTRACION PRIVADA. 
a).- Teoría de la Administraci6n Privada. 
b).- El Artículo 123, sus funciones sociales. 
c).- La Administraci6n Privada de las Empresas 

de Explotación. 

a).- TEORIAS DE LA ADMINISTRACION PRIVADA. 

A fin de tener un concapto claro sobre la -
naturaleza jurídica de las autoridades del trabajo, 
es preciso en primer lugar ubicar al Derecho del -
Trabajo dentro de la Ciencia Jurídica. 

La clasificaci611 tradicional por excelc~ncia 
del Derecho PGbl ico y Dnrecho Privado creada en el 
D(,r'echo Romano se bas6 primordialmente en diferen
cias proce>salcs, de uhí que aunque en un tiempo 
tal clasificación tuvo gran auge, ~n la actualidad 
lli) c,1ído en desuso por spr una cl<1si ficaci6n suma
mc!n tv v a~¡a. 

En efecto, lllpiann establC"ci6 la diferencia 
eritrto rd Derecho PC1hl Íco y Privado al indicar: - -
".Jus studi 1 duus sunt positiones, pub! icum et pri
viltum quad nd si n9u 1 ~trum 11t i 1 i tatcm". Esta di st in
c i 6n se c:onocl' con 1~! nombre ck trudicional ista y-

1 o~; j ur i stc::is de todos l l•s tiempos hnn tratado de -
Jll(;jor·<1r- tn 1 criterio, l)"l'n han frncasado. 

En cu.anto a 1 ¡¡ di si.: i ne i 611 entre Dcrechó Pú
blico y Oer1~cho Priv<ldo, Duguit dice que tal dis-
ti11ci6n mcrec1.: un interés puramente práctico. 

Kclscn manifi~sta, que todo Derecho consti-



58 

tuye una formulación de la voluntad del estado y -
es, por ende, Derecho Público, 

Radbruch considera que ambos conceptos son
categorias aprforisticas de la ciencia del Dere--
cho. 

Por su parte el Maestro Franciso GonzAlez -
Diaz Lombardo dice al respecto que se conoc'en 103-
criterios acerca de tal distinción. 

Esta división entre los estudiosos del Der~ 
cho ha tráfdo como cónsecuen6ia la elaboración de
.diversas teorí~s y las más importantes son las si
gui entes: 

La teoría tradicional creadora de la clasi
ffcaci6n del Derecho P6blico y Derecho Privado que 
puede sintetizarse en la sentencia de Ulpiano que
dice: "Jus publ icum est quod ad statum rei romanas 
spectot~ privatum quod singulorum uti 1 itatem"; De
recho Público es el que atañe a la conservación d<> 
lu cosa romann; Derecho Privado es el que concier
ne a 1 a ut i 1 i dad de 1 os part i cu 1 ares. 

La di st i ne i 6n se hace consistir en e 1 i ntc
rés que se protege, previene que la naturaleza prj_ 
vada o p6bl ica de un precepto depende de la índole 
del interés que garantice; si el interés colectivo 
nol'ma, será de derecho público es lo que beneficia 
a_ln coJcctividad, a la comunidad y las normas dc
derecho privado se• refieren a los particulares. 

La distinci6n sn hace consistir en el inte
rés que se protene, prc·v i ene que 1 a naturu 1 cza pri_ 
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vada o pGbl ica en un precepto depende de la Fndo~e 
del inter6s que garantice si el interés que prote
ge es un interés privado la norma seri de derccho
privado, es decir, que lo público es lo que bcncfi 
c1a a la colectividad, a la comunidad. 

Kelsen crftica esta teorfa que está domina
do por un punto de vista metajurídico y que es im
posible determinar de cualquier forma si sirve al
intcrés público o privado, toda norma sirve siem-
prl~ a una y a otra, en otras pal abras que no es P.2 
sible hablar de normas exclusivamente destinadas -
al logro del interés individual porque todo preceE 
to tiene como meta la realización del inter~s indi 
vidual porque todo precepto tiene como meta la rea 
1 izaci6n de los intereses de ambos g6neros. 

La escu~la contcmpor6nca, sostiene que la -
distinción entre clcrccho público y derecho privado 
no tiene carácter de necesidad y que su vali~ez de 
pcndcra de cada sistema jurídico positivo. 

P<1rticndo de esta idea dos son las teorias
quc se disputan supremacía; 

a).- La Teoría de la Naturalézade,tds suj~ 
tos, y 

,,· ' - .' •• < ,,- ; - : • ' ~ 

b).- La Teorfa de la Naturalezadé Las RelE_ 
ciones Jurfdicas. 

La Tcorfa de lnNuturalcza-~;dc,·ltl~:·R~lacio-
nes .l11ridicas sostenida y definida por Fleiner di
ce: 
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Que las normas jurfdicas regulan parte de -
las relaciones que existen entre los hombres de 
una comunidad y que p<.1ra que se puedu afirmar que
exi ste una divisi6n entre las normas jurfdicas cs
preciso que las relaciones jurldicas o mejor dicho 
la manera como son reguludas las relaciones entre
hombres sean diferente. 

Esta es la teorla generalmente m6s aceptada, 
es decir,· sostienen que el criterio diferencial en 
trc Derecho Púb 1 i co y Privado no debe buscarse en:: 
la fndole de los intereses protegidos, sino en la
natural eza de las relaciones que las normas de 
aquellos establece. Esta teorra estima que los pre 
ceptos del derecho pueden crear entre las personas 
a las que se aplican, relaciones de coordinaci6n y 
de supra o subordinación si la relación es de coor 
dinaci6n entre los sujetos que se encuentran en l~ 
plano de igualdad, la rclaci6n de derecho privado
Y si la relación St~ da entre el Estado corno enti-
clad soberana y un p.irticular lu relaci6n es de de
recho p6bl ico, por ~Jernplo, al servicio militar y
un ejemplo de las rc·laciones de coordinaci6n es el 
contruto de compra-Vt!nta, son re 1 ac iones jurídicas 
que no pueden verificarse sin la concurrencia de -
todas 1 dS vo 1 untadas que intervienen. Pero, L.i in
tervcnc i 6n ele 1 Est<:ido en re 1uci6n con e 1 part i cu--

1 ar IH• l!S dctcrrninunt-c par<1 la clasif'icaci611 de la 
re 1aci6n, yn que el E si: a do tl veces puede i nt0rvc-
n ir despoj aclo J(, s11 i inpct' i o corno si mp 1 e part i cu 1 ut• 

y en <~s·· c,1so l.Js r1•l<lcioncs :own de Dc~rccho Pl'iva-· 
do. 

L.is rcl<:iciorH'S de subordinación se dan cuan 
do 1 uS per·sonus u q11 i c·rws se ilP l i can no cst5n con-
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sideradas en un plano de igualdad, cuando por eje~ 
plo en la relación interviene el Estado como enti
dad soberana y un particular. Las relaciones de 
coord i nac i 6n también se pueden dar entr 1! dos 6rga
nos de 1 Estado o entre su part i cu 1 ar y td Estado -
cuando éste no interviene como poder soberano. En
pr i ne i pi o 1 as 1• t• I ac iones d¡• subord i nac i 611 son reg.l_ 
das por el Derecho Póbl ico y las de igualdad o - -
coordinaci6n por el Derecho Privado el primero - -
siempre es imperativo y el segundo es dispositivo. 

Garcfa Maynes, critica ambos criterios ya -
que estima que en última instancia los dos hacen -
depender de 1 a vo 1 untad estata 1 1 a determ·i nac i 6n -
del carácter de cada norma. 

Dice, "Si se acepta que el criterio válido 
es el del interés en juego, la división se deja al 
arbitro de legislador o del juez; en cambio, si se 
acepta la otra teoría, se reconoce implfcitamentc, 
que la determinación de la fndole privada o póbl i
ca de un precepto de derecho depende, tambi6n de -
la autoridad del Estado". (25) 

logro un acomplamicnto de estas dos teorfas 
de.la siguiente manera: La relaci6n es de dcrecho
privado si los sujetos de la misma se l~ncucntran -
co 1 oca dos por· 1 a nol'n1<1 en un p 1 ano de i gua 1 dad y -
nin~]Ullo de el los intt!r·vienC' corno Enticlnd Soberana. 
[s dv n .. t'ccho Púhl ico si Sl' t~stablccc Pntre un par 
1ic111i:w y el Estodo (existiendo subordinaci6n del-: 
Ju. ul :lo.) n si los sujetos de lu 1·cloci6n son 
dos sujetos 11 6rg¡rnos del poder público o dos Estu 
dos solwr<1nos. (2ú) 
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En cuanto a las relaciones de subordinación 
y coordinaci6n, se le encontraron fa! las entre las 
que se encuentran la de que en muchas ocasiones el 
Estado tiene relaciones jurfdicas con los particu-
1 ares en un plano de igualdad cunndo por ejcmplo,
celebra contrato de arrendamiento y la que los or
ganismos púb l i cos de 1 Estado pueden tener re l ne i o
nes entre el los y no ser de subordinación. 

Se propuso un nuevo sisternade distinción 
que se debe entre otros al maestro Paul Rubier y -
que dio origen a la teoria de la naturaleza ~e los 
sujetos y establece esta doctrina que el derecho -
público regula la estructura del Estado y los de-
más organismos titulares del Poder Público y en se 
gundo lugar reglamenta las relaciones en que partl 
cipa con ese carácter de titulares del poder públl 
co. 

El Derecho Privado reglamentu la estructura 
de aquel los organismos, que no son titulares del 
poder público y las rel~cion~s en que los sujetos
que intervienen no son titulures del poder púGI ico. 

Por su porte el Maestro Mario de la Cueva -
dicu: "Que el Derecho P6blico es el que reglamenta 
la organización y actividad del Estado y demis or
ganismos dotados del poder público y las relacio-
nes en que participan con ese carácter. El Derecho 
Privudo rÍ!;:JC las instituciones y relaciones en que 
ini:t>rvi1·1wn los sujetos con curáctcr de particula
res". ( 27) 

PoraHnnsKelscn lu distinción entre Derecho 
Público y Derecho Privado no tiene base, pues aún-
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cuando sea diferencia constituya la médula de toda 
la sistemática te6rico-jurfdica, es sencillamente
imposible determinar con fijeza lo que quiere de-
cir en concreto cuando se distingue entre el Dere
cho Público y Privado. (28) 

Cabanellas al respecto dice: "Que en el De
recho Privado se considera el fin particular y pro 
pio del individuo en tanto que en Derecho Público-; 
se estima la totalidad <le los individuos reunidos
bajo la idea del Derecho en el Estado; en el Dere
cho Privado, El derecho se da en relación con la -
propia personalidad sustantiva o independiente de
cada individuo en el Derecho Público se toman en -
cuenta las relaciones de orgánica subordinación y
dependencia; en el Derecho Privado las personas es 
tán jurídicamente equiparadas mientras que en el ~ 
Público existe el sometimiento Je la voluntad~ un 
mandato; en el Derecho Privado se preocupa primor
dialmente por las aspiraciones de los inclividuos:
EI Derecho Púhl ico cuida de las necesidades que 
atañen a la conscrvaci6n del orJcn social, y jurt
dico. En el Derecho Privado se atiende a las rela
ciones entre particulares; en el Derecho Público -
el objeto es el Estado". (29) 

Por su parte autores como De litala, Almos
ny, Pére::. leñero y La::.cano ubican el Derecho del 
Trabujo dentro del Derecho Privado. 

Otros autores como Gal iart, Felck yQa,tore 
na, colocon el Derecho del Trabajo dentrC>del Dcr-; 
cho Público. 

Pcw S\I pnrf:c• e us1:6n Tobcñus, Cesar i no Ju- -
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nior y Radbruch lo colocan, al Derecho del Trabajo, 
en el "tercer género". 

J. de Jesús Castorena en su manual de Dere
cho Obrero considera, que el Derecho Obrero ea una 
rama de Derecho Público puesto que su aplicación -
está mandado categóricamente por el Estado dice 
que: "Todo deber que nos imponemos por nosotros 
mismos es derecho privado; es Público el Oerecho,
si el deber proviene rio de nuestro Animo sino de -
una regla impuesta por el Estado ••• tratfindose de
particulares las normas que los rigen són de Dere
cho Público si su apl icaci6n es impue~ta por el Es 
ta do". ( 30) -

La inclusi6n del Derecho del Trabajo dentro 
del Derecho Público o Privudo, es a mi juicio inc~ 
rrecta y no es suficiente para ubicar al Derecho -
del Trabajo que participa de caracterfsticas que -
no caen dentro de una u otra rama es preciso, pues, 
acudir a otro tipo de clasificaci6n mfis adecuada,
como sorra el Derecho Social. 

La S<?paración del Derecho Social del Dere-
cho Público y Privado hn dejado de ser un dogma P.Q 
ra la Doctrina Jurfdica del siglo XX. Tal distin-
ción fue negada por León Duguit en Francia y por -
Hans Kclscn un Australia. 

A pes.:ir de 1 os csfuor:::os hechos por 1 os Pª.!.:. 
t:id;Jriüs de la división de Derecho Público y Priv_§! 
do pnr·i1 que la misni.1 subsista no han prosperado, -
pues ai'1n cuando se admite su existencia, tal calsl 
ficoción no puede s1.;~r aceptodél pues resulta obsol!:_ 
tcJ paril incluir Úl'ntr·o de el la n ramas jurfdicas -
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como el Derecho Agrario y el Derecho del Trabajo -
que poseen una naturaleza diferente a la de otras
ramas del Derecho y que no puede ser explicada por 
dicha clasificación. 

Podrfamos decir que el pensamiento de Ulpi~ 
no durante 20 siglos ha tenido uno gran influencia 
y que se ha conocido de su sabiduría, pero la divi 
si6n entre Derecho Público y Derecho Privado ha -
vuelto a tener un valor relativo ya que todo dere
cho es tanto derecho Público como Privado. 

Otto Von Gierke fué que dudó de la clasifi
cación tradicional y consideró que habfa otra rama 
jurfdica, un Derecho Social que no era ni Público
ni Privado y que procuraba la regulación de las r~ 
faciones humanas y consideraba al hombre como inte 
grante de lo social. 

Gustavo Radbruch constituyente de Weimar 
fue el gran expositor de las ideas de Otto Van - -
Gierko al igual que George Guvitch. 

En Francia los maestros de la materia de De 
recho del Trabajo todavfu defi~~nden la solución 
privatista como son Paul Durand y R. Jaussand. 

Carlos García Oviedo por su parte admite la 
tendcncin hacia un clcrüclio social de caracteres es 
pee i u I es. 

Hudbruch formu 16, por pr i mora ve=, 1 a tN.i-

r Í u de un tPl'CCI' uónero al m<ini fcstar. "Si quere-
mos tP.:iducir <il lcn91uijc" jurídico lu enorme l'.volu
c i 611 q11c· est,1111os pl'l'ScrH' i ,111dn ('I\ 1 os lll'chos y en -
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ideas, diríamos que la tendencia hacia un Dcrecho
Social cada vez va socavando mSs la separación rF-
9 ida entre el Derecho Público y el Derecho Pr i v<ido 
entre el Derecho Social y el Derecho Administrati
vo; entre contrato y ley; ambos tipos de Derecho -
penetran a nuevos campos jurtdicos que no pueden -
ser atribuidos ni al Derecho Público ni al Privado, 
si no que representan un Der,echo enteramente nuevo
de un tercer tipo, a saber, el Derecho Econ6mico y 
el obrero". (31) 

Por su parte Castón T¿be~as dice: "Que inte 
grado el Derecho Laboral por elementos de Derecho~ 
Público y de Derecho Privado, sobrepasa la cl6sica 
división bipartita de la disciplina jurídica y - -
crea una tercera agrupación l !amada a ocupar un 
puesto intermedio entre el Derecho Individual y el 
Derecho del Estado. 

P~rez Botija al respecto dice: "No debe - -
aplicarse a las normas del Derecho del Trabajo la
tes is de que pueden tener una naturaleza jurídic.:i
espcci ul", es decir, que considera inadmisible la
existc11c.:ia de un.:i categortn distinta a las dos tro 
dicion.:ilcs. Continúa dici('ndo que es ésta, unas~ 
lución muy socorl'ida para los invcstigudorcs que -
no ociertan a cncuudrnr lns instituciones que in~

vcst-.igun dentro del marco d1' los csquerrws institu
cional1·" vigcntl~S o que nu llegan tampoco a preci
snr 1 n:c; scmcj an::as o di scot'd~11w i as entr·1~ unu y - -
otra, p;ir•ti hacer posible es.1 l'orrnidabl1~ rcglu de -
inter•prPtoción .iurfdica que SP llama Anulogia y 
que l'\!l'\Uelve no pocas lagun.:is jurídic.is". (32) 

El Del'ccho del Trab.:ijo noci6 dl'nl:ro de la -
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rama del Derecho Civil y durante mucho tiempo e! -
"Contrato" de trabajo fue regulado por el princi-
pio de la autonomía de la voluntad, es decir que -
estuvo regu ! ado por el Dcr•echo Común. Poster i orme.!! 
te, cuando el derecho del trabajo adquirió autono
mfa jurfdica, el Derecho Civi 1 dejó de regirlo pa
ra tener únicamente una aplicación supletoria. 

Aplicando estas ideas podemos decir que cl
Dcrccho del Trabajo es un Derecho Social que al 
igual que el Derecho de la Seguridad Social tienen 
un mismo origen e igual naturaleza es decir, que -
son el derecho que busca la justicia social, son -
el reconocimiento del deber social para conservar
la vida humana en condiciones dignos. 

El Derecho del Trabajo ha 1 levado sus fron
teras al Derecho Público desprendi~ndose de su or~ 
ginal ubicación en el Derecho Privado, 

Por su expansión y la intervención del EstQ 
do, en cuanto a su aplicación y cumplimiento, hi-
cieron que el Derecho del Trabajo invadiera la es
fera del Derecho Público y es por .. lo que ha acert2_ 
do pensar que participa tanto de 11ormas de Derecho 
Público como de Derecho Privado. 

Tnnto Gurvitch como Gierke consideran que -
el Der•)cho Social es un ()l~rccho de Comunión o de -
intc,9r·nc:i6n, distini:o del Derecho PPiV<1do en donde 
se dan r•elaciones de coordinación y del Derecho P.0, 
hl ico dond<' t>xisten vtncu!os de subordinación. 
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b).- EL ARTICULO 123, SUS FUNCIONES SOCIALES. 

El Derecho del Trabajo no s6lo es protc~ci~ 
nista sino reivindic~torio de la clase obrera, as[ 
nació de la Constituci6n de 1917, la primera en el 
mundo que va a incluir dentro de sus art[culos ga
rantías de carácter social, consagradas en los ar
ticulas 27 y 123, y con poHterioridad la Constitu
ci6n de Weimar de 1919, va a seguir el ejemplo de
nucstra Constitución la primera y la única que re
cogi6 los anhelos de la clase trabajadora y procl~ 

m6 la intervenci6n del Estado en la vida económica, 
en función revolucionaria de protección y reivindi 
caci6n de los económicamente d6bi les, en normas -
fundamentales de la más alta jerarquía por encima
del Derecho Público y Privado. 

Los principios del Derecho del Trabajo se -
encuentran se~alados en el Artfculo 123 Constitu-
cional, lo que da una idea de la importancia de 
tal Derecho al estar señalando en preceptos Constj_ 
tucionales, por lo que la función revolucional'ia -
del articulo 123 Constitucion<1I es indiscutible. 

En la Legislación Mexicana lns normas del -
Derecho Laboral se encuentran m5s dentro del Dere
cho Público que el Derecho Privado, el Derecho La
boral no niega su proccdcncin más la evolución, al 
sitio ele vangua1'd i a que tom•1 y 1 os si ngu I ar es pro
b 1 ernas que afrenta, han dctcrm i nado aquc 1 1 as nor-
'"ª'"' que 1 o const i tuyéln y 1 as demás fuentl~s que 1 o
f'or1ndn tl~ngan un nh1rc ado i ntcrés co 1 (!Ct i vo, que e 1 

Estüdo no puede olvidnr dictnndo normns que sean -
irrenunciables, pPotcgit'ndo una clase que anterio!:. 
rnent.(· HP hu 1 1 abu desi11npar.:1do y creando organismos-
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que satisfagan las necesidades de la clase trabaj~ 
dora, 1 o cua 1 ha provocado que 1 as teor ras se con
muevan y que en su seno nazcan nuevos conceptos, 
ideas vigorizadas que culminan un tercer género a~ 
sorbe más del Derecho P6blico que del Privado. 

El Lic. Lucio Mendieta y Nuílez dice: uque -
el Derecho Social se localiza en el proyecto de O~ 
claraciones de los Derechos del Hombre y del Ciuda 
dano, expuesto por Maximi 1 iano de Roberpierre, el~ 
21 de abrí 1 de 1973, ante la Sociedad de los Jaco
binos, que en sus artículos 8, 9 y 10 establecen -
el derecho de Propiedad como función social y con
cretamente señala en el artículo 11, la obligación 
del Estado para con sus miembros de ayudarlos en -
las siguientes formas: 

Artículo 11: "la sociedad est6 obligada a-
subvenir a la subsistencia de todos sus miembros,
ya procurSndoles trabajo, ya asegur6ndoles medidas 
de existencia a quienes no est6n en condiciones de 
trabajar". [Hte artículo establece el principio 
sustcntudor del Derecho Social. Lu obligación dcl
Estado y co11sccuentcrnente e 1 Derecho de 1 os i ndi vi_ 
duos corno 111 i Prnbros de 1 a soc i celad de que se 1 c~s 
ayude a obtvner su b i cncstar y e 1 111.'1s arnp 1 i o dcsa

rl'o 11 o de sus posibi 1 idndcs 111.::itcri,1lcs y cspiritu.9_ 
1 es para que 1 <l snc i edad aut6nomu los ayude o pro
tcga. Los suj í'tos de cstt' De1·ccho son iHJUC 1 1 os in

t:l'~ll'<lnb~s en sit1wci(in misér·rima, Pll sihJ.::ici611 dc
si~11i.1I y dc•sL1vcw.ihlc poi' su condici6n 1•conómica-
f'l'(.'Jd:c; <11 resto 1h·I co11~1lomcr·.::ido. El Estado, pnr -
mucho ti1~mpo, soju::uó u la sociedad h.ist:a el ~ll'i1do 

de 1•xi~¡ir·lp 1.~1 s<1cTiricio de.• 1<1 socil'd,1d en uros -
ck 1 [st<1do, p.ir;1 l ,1 l'etlCC i 611 de fuer' h•s nlic l 1·ns tk 
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individuos, los económicamente débiles, ha logrado 
que en la actualidad se tenga conciencia del dere
cho que asiste a la sociedad frente al Estado, cxl 
giendo a éste mantenga la unidad de la sociedad so 
bre bnses de justicia. 

El desarrollo de esta rama es vig6roso, va
rios J~rechos autónomos quedan encuadrados entre -
el los, por ejemplo: El Derecho Laboral, el Derecho 
Agrario, el Derecho de Seguridad Social, de Asis-
tencia Social, Cultura e Internacional. 

Este derecho que se ha hecho presente en m~ 
chas Constituciones ·Europeas, posteriores a 1 a pr i 
mera guerra mundial y corresponde a la nuestra, el 
honor de ser la primera que dedicó dos de sus artl 
culos para precisar las garantfas sociales distin~ 
guiéndolas claramente de las garantras individua-
les. 

El estudio de los artículos 27 y 123 Constl 
tucionol revelan que en el Derecho Mexicano, las -
~armas de Derecho Laboral y Agrario lo son del De
recho Social; en efecto, las disposiciones contenl 
das en los dos artículos persiguen como fin primo.!:_ 
dial y 01timo, el proteger a la clase campesina y
obrera, en calidad de integrantes de agrupaciones
º sectorP.S Je la sociedad, cuytl situación económi
ca y sociol los coloca en un nivel inferior al de
las demAs clases sociales. 

El artículo 27 Constitucional contiene el -
principio básico del Derecho Social al proteger a
un Sl'C: hw de 1 a soc i nlfod, i ntcgrada por individuos 
0con6rn i e nrnentc déb i les para 1 ogrur su conv i vcnc id-
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con las otras clases sociales dentro de un orden -
justo y para que vivan una vida justa ante las de
més clases sociales. (33) 

El artículo 27 al igual que el articulo 123 
quedan encuadradus dentro de los derechos sociales 
así como también los artículos 3, 5, 28 y 73 Frac
ción XVI, de la Constitución y son esencia puro de 
nuestro derecho social positivo ya que entraAnn ga 
rontias sociales relativas a educación a la propi; 
dad corno función social, al reparto equitativo de-: 
la riqueza pGbl ico, a la tierra, al trabajo; ude-~ 
m6s a las reglas básicas en materia de salubridad, 
de lucha contra el alcoholismo, a las drogas ener
vantes que también son normas constitutivas de ga
rantías sociales. (34) 

El articulo 123 Constitucional establece 
1 as condiciones hurn.:inas de trabajo como son: jorn_2 
da m6xima, solario mínimo derecho de huelga, trato 
especial paru mujcrc!S menores, el derecho de los -
trobuj<Hlores pura obtener habitaciones cómodas hi
giénic,1s, sul;irio remunerador, que se han hecho 
realidud con la expedición de leyes como la Ley -
del Seguro Social, y que viene o reglamentar la 
fracción XXIX del mencionado artículo 123 Constitu 
cionnl. (35) -

El nacimiento de un nuevo derecho, con el -
que PI Estndo se rige en defensor y guardian de 
los int·l·reses de !<1 clase proleb:irio, dentro de la 
cuul lo mismo lrncucni:ro a los i:rab<c1jadorcs, los 
desv¡1 I idos, que 1 os ct1111pcs i nos por ser los ccon6111j_ 
c<:imentt· déh i l vs. 
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El nuevo derecho se está constituyendo por-
1 a aportaci6n de diversas estructuras legales que
ya no caben dentro de las clásicas division(~s del
derecho y que buscan una nueva clasificaci6n de 
acuerdo con su fndo 1 e fundament.:1 I y que son sus fl 
nes. Es una rama nueva dentro de la clasificaci6n
tradicional: Derecho Públ ico-Dcrecho Privado, que
viene a cumplir la Funci6n singular e indispensa-
ble dentro de la sistemática jurfdica; el de corn-
prender aquel los dcr·echos aut6nornos que franquean, 
constantemente, las fronteras de las dos ramas tri!. 
dicionales. 

Y no se trata de una separación indispensa
ble de una fracción de una rama del derecho, tal -
como sucedió con el Derecho Mercanti 1, desprendido 
del Derecho Civi 1 por su voluminoso contenido, sl 
no de un Derecho convergente con un punto de vis-
ta, método y tratamiento propio de aquel las ramas
de Derecho, que conmovidas por las teorfas fi los6-
fico-socia!cs; adquieren conciencia del problema -
de las clases débiles y abogan por su mejoramiento 
y proh¿cc i {rn y adviertan que este Derecho no es 
sustrafdo ele otros derechos sino creados como in-
dispcnsuble y digno, quC' su ¡..wocc-dencia hist6rica
e11 cuanto a la etnpa postcPior al individualismo -
corresponidc·nte ni siglo XIX, que ¡irroja el probl.s_ 
ma ::;;ocinl dl~ las cl;.ises proletélri,1s a la página de 
los dcontecimientos corno una señala de su paso en
! u historia y dejil un saldo san~1ricnto, deprcsio-
nvs econ6mic,1s y ntor.1les de In clase que todo mere 
ce y q1H~ nnda tiene; la trabajador.:i, 

En el siglo XIX l,':l pésima dc•istribuci6n d1·
la riq1wz.a lwce cPi,..is y explota disl•111i11ando, (•n -
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sociedad, su putrefacto fruto. 

La historia del siglo XIX y de principios -
del siglo XX se escribe con gris penuria y con hi
riente explendidez y es entonces, cuando germina -
en su seno una co11c i ene i a de odio, de rebe 1 i ón y -
de clase que da vuelo a los conceptos sociol6f]icos 
y jurfdicos obl ig¡,rndu a la sociedad y al Estado a
verse, para hallar su debí 1 ítarniento y tratar de -
remediarlo concluyendo que el Estado debe prot~9cr 
a la clase d~bi 1 como una misi6n de su s~r antol6-
gico entonces los componentes de esu clase; obre-
ros y campesinos, pasen a formar el factor dctcrmj_ 
nante de sas nuevas ideas y los reglcmenes jurídi
cos que lo regulaban, ajustaran sus preceptos a 
las nuevas ideas transformando su estructura en 
forma tan sensible que ya no se los conocía y que, 
como consecuencia, requcrfan de uno nueva ubica- -
ci6n en la Ciencia del Derecho. 

Es por eso que el Derecho Laboral ha pasado 
a formar parte de una nueva rama; el Derecho So- -
cial, ·y es por esto también por lo que el moderno
derecho tiende a cumplir las garantlas sociales y
revela en toda su estructura la nftida relación de 
sus principios con los del derecho social. 

E 1 Derecho d01 Tr•abajo es un Derecho Socia 1, 
lo que quiere decir· que es el dct'l'clio fundamental, 
la base sobP(' 1<1 <'1101 habrán de construirse el Dc·
Pecho Püb 1 i co y L~ 1 DerPclio Privado; i!S i que tanto
c I l)erccho del TPilhujo como el Der<•chn de la S<·9u
r i dad Socio I , <k•nt1nc i an 1 u fino 1 i d,1d su¡wPrno d" 1 -
or•den j1wirlico, pcwque ps el nuevo id,·ol de· \,1 so
ciedad poi' 1 O CJlll' f j j ll dvher<!S él ( il SO<' j l~d,1d y por• 



74 

el los es un derecho imperativo y su cumplimiento ~ 

no se puede quedar al arbitro de los particulares, 
en el estilo de vida de la nueva sociedad en su a~ 
piraci6n a una justicia humana. 

El Derecho social y consecuentemente el De
recho del Trabajo, es lo apuesto a un régimen tota 
1 itario y por lo mismo se introdujo a la clase tri 
bajadora con una doble finalidad, asegurar a la 
misma clase como unidad que busca el Mejoramiento
colectivo y a los trabajadores como hombres con d~ 
recho a 1 levar una vida dJgna. 

c).- LA ADMINISTRACION PRIVADA DE LAS EMPRESAS DE
EXPLOTAC 1 ON. 

"La existencia de las ciencias sociales en
la historia nos revela que el origen de ella está
en la sociedad humana. De ahí que antes de Augusto 
Comtc hubiera compcnzado a cst:udiar la ciencia de-
l as sociedades; sin cmbarf)u fu<· éste qui en acuñ6 -
un t:{•t'm i no i nmortu 1 i 1 a Soc i () 1 O!l r i.l que representa
¡ a cxprcs i 6n más uccr·tada, .i(m cuando se 1 e cons 1-
dcru en un tiempo Barborismo C6modo". (36) 

Sin emboroo fué Mnrx c>I primero en aportar
los conocimientos para <lplicarlos al hombre como -
el vl•,mento imprcscindihlc de la sociedad y de la
<:0nvive11cia hunwna, o Sl'íl li:i sociologra científica. 

En todo tiempo los cicntificos han tratado
con 111t1cho cuidado no solamente el conocimiento del 
homlw,•, sino también sus relaciones con los dcm6s
hornb1•1·s, así como el dcsarrol lo del pensamiento so 
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ci al. 

En la magnifica o interesante obra de Harry 
Elmer Barnes y Howar Becker, despufi~ de examinar-
las, 1 legan a las siguientes conclusiones. 

El primer volumen de historia del pcnsamien 
to social, hace una narración del pensamiento so-~ 
cial, en el modo més amplio dul término pensamien
to; ejem.; cuando el hombre no habt~ encontrado pa 
labras para expresar sus primnras ideas hemos tra~ 
tado de conducirlo a un resultado, por las pruebas 
ofrecidas por las ciencias, costumbres, creencias, 
las prácticas morales y la organización social y -
cultural en general. 

Cuando se ha progresado 1 a habi 1 i dad de es
cribir, dependemos menos de las ideas lógicas, sin 
embargo en la mayorra de los casos nos apoyamos en 
la interpretación; damos relativamente poco espa-
cio a la cita directa y mucho a la descripción y -
análisis de la!:> situm:ioncs sociales y culturales
dentro de los cuales hay que interpretar los dife
rentes tipos de pensamiento social, explícita e 1111 

pi ícita. 

Cuando Kant en sus tiempos se interroga - -
¿qué es hombre, lwsta nuestros dtas sigue siendo -
diffcil de comprender lo cierto es que el indivi-
hi.1lismo solamente ve .:ll hombre aislado; y el so-.:. 
e i i11 i srno 1 o contemp 1 a sumt'l'~J ido en 1 a soc i cdnd; 
don.Ir- M~irtin Ruhcr obsc\rv¡1 que en su cnso el l'OS-

t·r·o s¡, hoy<l comrHwsto y en el otro i gnor·ado. 
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La crFtica del método individualista se rnr 
cia generalmente en la idcologfa colectivista. Pe
ro si e 1 individua 1 i smo comprende uni1 parte de 1 
hombre, así le sucede también al colc•ctivismo, ya
que ninguna de las dos tendencias se encamina u la 
integridad del hombre. 

El individualismo ve al hombre más que un -
relación consigo mismo, pero el colectivismo no ve 
al hombre sino a la sociedad. 

Para salvarse de la soledad, el hombre tra
ta de ser digno. El individuo moderno tiene princl 
pal mente un origen imaginario, y de ahf su debi 1 i
dad, ya que la imaginoci6n no 1 lega a dominar de -
hecho la situación duda Kar Marx fue el que descu
br i 6 a 1 hombre verdades, en aj e nado en sus 1'<• I ac i o
nes de producci6n como miembro de una clase, en 
sus fumosos trabajos juveniles a los veintiseis 
aílos, cuando otc6 su cautiverio y la necesidad de
su l i h"t'ac i 6n y su emnnc i pac i 6n de 1 as fuerzas ~;o
cia lo,..., proclamando desde entonces el cambio so- -
cial <'11 sus munuscritos econ6rnico-fi los6ficos de -
1844, cuya primera versión se debe a D. Ria:anov y 
al Instituto Marx-Engels, actualmente Instituto de 
Marxismo-Loninisrno". (37) 

El Maestro Trucba Urbina, nos dice que en -
la cienci<1 de la Adrninisi:raci6n Social también es
dcterminc1nl:e In ciencia de la ideología. 

En donde 1 i.lS c~structuras del 123 son csen-
c i <1 l rnentc marxista; sin embnrgo lcls supcrcst.ructu
r,1s poltticas paralizan la función revoluciorwri,1-
dc sus obrns, ya que l'I rcprcs<~nt-.nrytc del gohicr·no 
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en las com1s1ones del salario mínimo y del reparto 
de uti 1 idades y en los tribunales laborales, es la 
que mediatiza la teorfa social reduciendo las rei
vindicaciones proletarias, al impedir aumentos del 
salario, porcentaje de utilidades, así corno reivin 
dicacioncs en la jurisdicci6n social. 

En nuestro régimen capitalista, las comisio· 
nes de los salarios mínimos profesionales y del 
e ampo y 1 a de 1 reparto de ut i 1 ida des que determ i -
nan el porcentaje a los trabajadores a la sombra -
de la ciencia social real izan funciones mínimas 
reivindicatorias de los trabajadores, ya que di- -
chas fundamentos, es una parte de la Teoría lnte-
gral del Derecho del Trabajo, lo cual es teoría 
marxista empleada en la superestructura constitu-
cional mexicana. 

La sociología y la fi losofra mexicana son -
ciencia que con las teorfas de Marx (esencialmente 
lucha dn clases plusvalfa y del valor), 'Son el fun 
<lamento de 1111cstra ciencia social en el articulo-: 
123 Constitt1cional que aplicadas a la administra-
ci6n social y a su ejercicio en las instituciones
soci<1les JHf(~dcn integrar lu teoría del marxismo 111~ 

xic,1110, en lo que se rcfipre a la protecci611 y reJ_ 
vindicaci6n de los cforechos d<'I pt•olet:;iriudo, como 
el l'llll'lll:os j1w ídi cos )Hll'u n 1 can::ür en <' 1 l"uturo c·l
cu111bi n dl· t>structur<Js del c,1pital ismo por (d soc:iu 
1 Í SlllO. 

L<1 u11ió11 de idcns <1jcnns y el nuestro, S(~--

1'<'111 1 os rundanwntos ptll'i"I pt'ep<.1rm· 1 (1 e i r~nc i u de 1 u 

.¡d111i11istrnción social ,1 i11i·.l'l'pt'el:llr (•l sentido lllil!..'.. 

,¡,_,1·,1 (kl <Jl'ticulo 12.;1 y st1 p1•oyecci611 di~J11ific;111-
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do los territorios del tercer mundo con la aprox1-
maci6n del socialismo. 

La ciencia de la administración Social es -
el estudio y desenvolvimiento integral de las fun
ciones sociales para la reivindicación del hombre
y del proletariado en las relaciones de producción, 
asf como también en la vida, en la que abarca o la 
sociología del trabajo, en donde sobresale la ex-~ 
plotaci6n capitalista, por lo que se auxilia de 
instrumentos sociales, para hacer de ésta CIENCIA
NllEVA en el devenir histórico que se avecina, una
estructura jurfdica. 

En M6xico las instituciones medievales, se
mi-feudales fueron tan extrnordinariamente fuertes, 
pesaron con yugo tan opresor sobre los campesinos
y el obrero y sobre todo el pueblo en general, de
te11 i en do e 1 des ar ro 1 1 o de 1 rwnsam i ento po 1 ft i co en 
todos los estamentos y clases de la sociedad que -
no se pudieron menos insistir en la enorme impor-
ta11cio 4ue para los campesinos y para los obreros
tuvo la lucha contra las instituciones feudales de 
todo aspc.~cto. 

Este fenómeno rompe la 1 igación del régimen 
de scPvidumbrc y de paso al sistema ele explotación 
del ho111br0 por el hombre, d" ahf que los constitu
yente~ vislurnbrun que "el !:rabujo es lo que produ
ce el valo1' de las cos.:is" el tr,1bajo acrecienta el 
capit·ol y sólo mediant.e (¡1 sociali:::aci6n de éste,
cl ti',1bajn recupcrn 1 o que 1 e corresponde en el f~ 
116111e 110 de 1 ¡:¡ pro duce i 6n. 

Las mcrcancfas satisfacen necesidades huma-
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nas y La utilidad de 6stas se transforman en valor 
de uso. 

Lo que las mercancfas tionen es el trabajo
humano y nuestro articulo 123 protege al trabajo -
en genera 1 • 

"E 1 arttculo 123: Ulll ita 1 a jornada ele traba 
jo, de aqul qu~ su finalidad es la reivindicación-: 
de los derechos del proletariado, que no s61o com
bate la explotaci6n del hombre por el hombre, sino 
otorga el derecho legftimocde lá asociación profe
sional y huelga"~ (39) 

"En el articulo 27 de la ~onstituci6n impo
ne modalidádes de la propiedad privada cuando las
reclama de ihtereses social, fracciona a los lati
fundios y el reparto equitativo de la riqueza pó-
bl ica, lo cual indica la condena a la propiedad 
privada. La propiedad-función social que consagra~ 
el articulo 27, es el primer paso jurfdico hacia -
la social iiaci6n integral". (40) 

De lo cual se desprende que el obrero no 
puecln ya dejnr de ver que lo que oprime es el cap.l. 
tal, que hay que sostener In lucha contra la clase 
de ta burgues r a. Y ésti1 1 ucha suya, cncarn i nada a -
lo satisfocci6n d1.• !ds nccesidodcs econ6rnicas más
in11wdi¡1tas, <.1 lu mejora de su:situaci6n rnater•ial,
c,,xinv incvitnbll:rnPntc: una guerra, no contra las 
pcrso1i.1s, sino contra la cluS(: que oprime y subyu
~1'1 al l:r<1b,1,i;1dor nu s6lo en lus fiibt'icas y tul le-
t'c>s sino en hidn~ Lis purh•s. lle aqut por·que el 
Lr·uhn.i ildor l'¡¡lw i 1 110 es oh·•1 cosa qul~ <· I rcpt'escn
t.1nte ,1van:.ddo 1\.o tnd.i lt1 pnbluci611 ,.,plot<1dn y Pi! 
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raque 1 leve a cabo su representaci6n en una lucha 
organizada y consecuente, hace falta algo muy Jis
tinto que atraerlo con una perspectiva cualesquie
ra; pa1·a esto hace falt:a solo y simplr!rnente acln-
rarle su situaci6n, esclarecer el régimen polftico 
-económico del sistema que le oprime, esclarece!' -
la necesidad e inevitabi lidad del antagonismo de -
clase bojo este sistema. 

Sólo la lucha de clases consagrada en el ar 
ttculo 123 constitucional, señala al proletariado~ 
la sal ida de la esclavitud espiritual en que han -
vegetado hasta hoy las clases oprimidas, y en el -
cual el derecho social o justicia social cobrarán
su auténtico valor y sentido reivindicatorio, cuan 
do la clase obrera tenga la decisión de ponerle -
fin al régimen de explotación del hombre por el 
hombre. 

Ast la administraci6n social necesariamente 
hiere a la administración pública en muchas OCBSl,2 

nes. 

Subrayamos las contradicciones entre una y
otra, tomando en cuenta los propios textos consti
tucionales que por un lado garanti:an el derecho -
de propicdnd y por otro establecen los medios para 
dest:ruirlo, qucdnndo la detN•minaci6n final en ma

nos del jefe de los cstudos, L'l polftico y el so-
cinl, que el Prcsickntc de 1<1 Rcpúblicu, cuyos po
dc1•es rcsultfln omnímodos todo lo cuill expl ÍC<\ el -
liihridismo dl' m1cstro r(•ginwn constitucional. 

El P1·l~::-idl•td:(' es ciud¡¡d<ino de dos mundos 
di st i 111·.os. 
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Pero las contradicciones se esfumarán defi
nitivamente cuando desaparezca la administración -
Pública (burguesa) y sobre sus ruinas se edifiquen 
exclusivamente la administraci611 social única que
existirá en el porvenir, porque ¡¡bsorvcrá las fun
ciones poi rticas. 

La Administración laboral siempre es hones
ta sin alternativas y sin contradicciones: Es el -
paso hacia e 1 estado socia 1 i sta. 

3.- CONCEPTO DE SINDICATO.- ORIGEN; TERMINOLOGIA,
CONCEPTO JURlDICO. 
a).- Definición de Sindicatos en la ley F~de-

ral del Trabajo. 
b).- Clasificación de los Sindicatos. 
e).- Requisitos para la Constit~ci6n de los 

Sindicatos. 
d).- Personal iclad Jurfdica del Sindicato. 

a).- DEFINlCION DE SINDIC~TO EN LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO. 

la 1 itcratura sindical ha circulado nocio-
nes bien diversas de sindicato, que siquiera las -
unifique de cierto modo a In dcfcmsa de intcrcses
profcs i ona I l~S como postu 1 ado fundamenta 1 i ndi scutJ_ 
do en un pr i mcr estado (,yo 1 ut i vo "'" todo caso 1 os
datos (•Con6m icos y socia 1 ap.:1recc11 i ntcgrando 1 o -
conceptuación gcnGrica. 

El concepto jurFdico ~ormcnorizado y amplio 
es a la vez ton frecuente, que quizos contribuya a 
esta rclntivn auscncin, la rPul idad polémica del -
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sindicato desde el plano de la teoría jurídica. Le 
gislación y doctrina sin embargo, definen al sindl 
cato, siquiera en la mayor parte de los casos, con 
criterios preferentemente descriptivos o exterio-
res. En el derecho disposito aparece la p~imern 
conceptuación de sindicato en la "tradc unión act" 
inglesa del 29 de junio de 1871, ~wgún el artfculo 
23 de la misma, son sindicatos las "asociaciones -
temporales o permanentes surgidas para regular las 
relaciones entre los trabajadores y empresarios y
para irnpo~er condiciones restrictivas en orden a -
cualquier profesión o actividad". Condiciones que
si esta ley no hubiese sido promulgada se tendrían 
por flicitas porque tienden a 1 imitar el comercio. 
Esta noción mantenida en el derecho inglés, pasó a 
1 as sucesivas 1 eyes de 1876, 1900 y 1913, ha si do
adoptada por los estados que alcanzan la cultura -
anglasajona: Norteam6rica, Australia y Canadá. El
autor Pérez Botija, la califica de noción franca-
mente negativa aludiendo a la idea de 1 imitación y 

obstaculación del comercio. (41) 

Diverso es el concepto !cual, que aparece -
en Frur1cia en la Ley \<Jalcleck Rousscau, de 1884 y -
donde se determina al sindicato sus finalidades,--
1 os sindica tos profes i ono les 1: i e nen por obj cto ex
c 1 us i vamentc 1 a defensa de 1 os i nt:ereses cconóm i co 
industriales, comerciales y aarícolas y estfin for
mados por personas que üjercen la misma profesión, 
ol'icios sirni lares o profcsiorH!S conexas, cf\ta no-
ci6n final is1:a mantenida en el derecho Francés, ha 
sido incorpol'ada al "Code du Travail lib".- 111 ª.!:. 
tl"culo l y 2 y ha inflúido en muchos ordennmientos 
especialmente en paises sudamericanos, (42) 



Un tercer sistema de definici6n legal de 
sindicato aparte de las ya mencionadas, es la de -
la instituciónalizar las profesiones. Caractcrfstl 
ca es al respecto la Ley brasileña del 12 de julio 
de 1934, que considera al sindicato como nun orga
tt i srno de defensa de 1 a profes i 6n", de 1 os i ntcre·-
scs profesionales de los miembros, mediante la - -
coordinaci6n de los derechos y deberes recfprocos
dcl empresario con el estado para el estudio y la
soluci6n de los problemas que directa o indirecta
mente se refieren a l6s intereses de la profesi6n
de 1 a ent i dad. 

El arttculo 123, carta magna mexicana del -
trabajo, constituyen principios y normas para la -
realización de los derechos que contienen sobre el 
trabajo y la previsión social, derechos exclusivos 
para la protección y reivindicaci6n de los trabaj~ 
dores y la clase obrera; estos principios y derc-
chos sociales está el ele asociaci6n profesional PE. 
ra obreros y empresarios, pues tanto unos corno - -
otros tendrán derecho ,, co<i I i garse en defensa de -
sus respectivos intereses, formando sindicatos, 
asociaciones profesionales, etc., para enfrentar -
al trabajo con el capit11l, base de la lucha de el!!_ 
ses.· 

Este derecho de usociaci6n so conserva en -
la fracción XVI apartado A) del artículo 123 y ta_!!! 
b i én se consigna expresmncnt:c en favor de 1 a buro
crac in en In fracción X del apartado B) del propio 
ol'dl'n.irniento jurrdico, nsr como en (•I artículo 350 
de 1<1 Ll'Y FC'deral del Trubajo, el derecho social y 
l'I d(,f'(•cho d,•I tr·<1h<1jo inrne1·so en _los textos son -
nol'lllilS prntPctnr'ilS y l'vivindic.:itorills dl' los i:rab¡1 
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dores. 

E 1 derecho de Asoc i ac i 6n 110 es só I o un dcr~ 
cho de 1 ucha de e 1 ases para mejot•ar 1 as condi c i 1)-

nes económicas de los trabnjadorc•r-;, sino un medio
para transformar nuestro Estado pnlftico social. 

Las contradicciones que existfan en la pro
pia constitución en e 1 per f odo de 1 presidente Ca-
rranza en 1920 y del Presidente electo Alvaro Obre~ 

gón en 1928 culminaron con el derrocamiento de an~ 
bos, la política de nuestro pafs sigui6 un rumbo -
institucional de carácter burgués y es por el lo 
que las leyes reglamentarias expedidas por las le
gislaturas locales reglamentando el artículo 123,-
1 imitaron con la intervenci6n del poder póblico el 
1 ibre ejercicio del derecho de asociación profesi2 
na 1. 

La reforma constitucional del año de 1928 
le encomend6 al Congreso de la Uni6n la fac~ltad -
de expedir le~ leyes rcglamer~arias del artfculo -
123, leyes qun Fueron expedidos en los años de - -
1931 y 1970, siguiendo una idcologín contraria a -
la teoría social del derecho de asociación profe-
sional, pot• lo qut~ se le exiHi6 a los trabajadores 
que la organización de los sindicatos, Fcderacio-
ncs y confedt~racioncs se ajust:urun a los princi-·
pios contenid<'s 1..•n dichas leyt,s que• indudablemente 
restrinnlm el derecho de asoci<1ci611 profcsionul. -
Ast qui• se• l·-.;pl ÍC<1 que a trav('.s dL· lu rcglamenta-
ci6n de las l1!yes no se logre que Se'. sociabilicen
las relaciones de producción sino simplemente que
Sl! obtengan nwjorL:is ccon6micus en conb·ntos coles 
ti vos 1h~ trabajo como consccuc,1w i u lk 1 ejerc i e i o -
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limitado del derecho de huelga que generalmente la 
administración pública, en el ejercicio de sus fu,!! 
cienes sociales, logra la conci l iaci6n entre los -
factores de la producción, con mejoramiento econ6-
mico de los trabajadores, pero con restricción de
la finalidad reivindicatoria. 

A partir de la creación del departamento 
del trabajo de la liga obrera, en el régimen del -
presidente Madero, se inici6 el verdadero.movimicn 
to asociacionista profesional, afirman9o que lar~ 
voluci6n armada influy6 en el Congreso Constituyen 
te de 1910-1917 que cre6 el articulo 123 dónde se~ 
incluye el derecho de asociación y huelgas. 

En la actualidad la legislación mexicana, -
contempla a la asociación profesional como el der~ 
cho que concede tanto a los obreros como a los em
pleados para coa! igarse en defensa de sus intere-
ses. 

En efecto, la fracción XVI del artfculo 123 
de la Constitución, expresamente declara: 

nTanto los obreros como los empresarios ten 
drán d1:1rec-h,0 para éoa 1 i garsc en defensa de sus l'c-; 
pectivo's intereses formando sindicatos, asociacio
nes profesionales, cte. 

Este dcr(~cho se consigna en favor dt~ ta bu
rocr<1c i a en In frncci6n X, apartado B) Constituci2 
nal que scihtlu 11¡, siguiente: 

"Los l~ruh<1.ílldo1•cs tcndrón ül dnrccho de as2 
e 1 arse prn•;1 1 a dcl'1·11st1 de sus i nte.rl·s1•s c-omunl'S, -
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podrán asf mismo, hacer uso del derecho de huelga, 
previo el cumplimiento de los requisitos que detc!:_ 
mina la Ley, respecto de una o varias dependencias 
de 1 os poderes púb 1 i cos cuando se vi o 1 en-' de una 111.Q 

rwra genera 1 y sistemática 1 os derechos que este -
artículo seRala". (43) 

También nuestra Ley Fedcr~I del Trabajo, se 
í'iu 1 a e 1 derecho que ti enen tanto 1 os trabajador es":: 
como los patrones para coal igarsc en defensa de 
sus intereses en el artfculo 356 donde se define -
el sindicato en los términos siguientes: 

"Sindicato es la asociación de trabajadores 
o patrones, co~stituida para el estudio, mejora- -
miento y def~nsa de sus respectivos intereses". 
(44) 

A 1 i-nterpreta-r el derecho de asociación pro 
fesional en el artículo 123 reiterado en la frac-":: 
ci6n XVI, apartado A) y en la fracci6n X del apul'
tado B), del propio precepto constitucional debe -
entendersl' la diferencia que existe entre el dere
ch·o de asoc i ac i 611 patl'ona 1 y e 1 derecho de élSOC 1 n
c i 6n sindical obrero, porque la asociación profc-
sional de los patrones no puede extenderse más - -
ul l[J de la defens~1 de su durecho de propicd.:id. El
derecho de asoci<1ci6n pror .. ~.,ional de los tr¿1bajad2 
res, por la propia 11atur•ale::.a del artfculo 123, sf 
pued(' ir· nitís al U1, es d<·ciP, l'll Funci6n de reivin
dicar· PI dl'rccho de prnl1~t.:wiodo, Así podría alca_!:! 
zar <·11 vi porvenir· de 1<1 ¡woducci6n como cambio d<' 
los Pf1tpucturas t>Con6rnicas de nuestro pats. 

El derecho de asociación pl'ofcsional se con 
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sagra en la Fracción XVI del artfculo 123 para la
defensa de los derechos comunes de los agremiados, 
como derecho social de los trabajadores y patrimo
nial de los empresarios. 

El originario artículo 123 incluye tanto 
dentro del concepto "emplcadosu no sólo a los de -
carácter privado, si no también o los empleados p..Q. 
bl icos. 

La nueva Ley Reglamentari~ d~I apartado A), 
del artículo 123 Constitucional, en relación con -
el sindicato y la libertad sindical establece el -
siguiente régimen jurídico que necesariamente 1 iml 
ta al amplio derecho de asociación profesional. 

Art. 356, Sindicato es la asociación de tr~ 
bajadores o patrones, constitufda para el estudio, 
mejoramiento y defensa de sus respectivos intere-
ses, (45) 

Al respecto el maestro Trucba comenta "El -
derecho de nsociaci6n profesional que se consigna
en la fracci6n XVI del apartado A del Artículo 123 
Constitucionnl; pero la asociación pr0Fcsiom1I dc
trabaj adores y p;:itr•ones pcrs i guc distintos objet i -
vos: La asociación profesional de los trabajodorcs 
es un dercclin ~rnci¡1I que tiPnc por• objeto luclior -
por In transforrn<.lci6n del r·(·Himen cupit.11 ist:.1; en

tanto que la asoc.:iución profc>siorwl de los p¡1(:ro--
1ws f:icnl! por· ohjl~Ln la del'ensa de sus derechos pil 
trirnoniales entre estos el de propicdud", (46) 

Art. :157. Los trabaj.idot'cs y los patronos -
tiL·rwn el depccho de constituir sindic<1l:os, sin fil' 
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cesidad de autorizaci6n previa. 

Art. 358. A nadie se puede obligar a formar 
parte de un sindicato o a no formar parte de 61. 

Cualquier estipulaci6n que establezca multa 
convendional en caso de separación del sindicato o 
que disvirt6e de alg6n modo la disposicl6n ante- -
rior se tendrá por no puesta. 

Art. 359. Los sindicatos tienen de~i~ho a -
redactar sus estatutos y reglamentos1 elegir libre 
mente a SU!; representantes, organizar: su -admi nis-": 
traci6n y sus actividades y formular su programa -
de acción. 

De acuerdo con las disposiciones legales, -
el sindicato persigue como finalidad directa el me 
joramiento y defensa de los trabajadores, para ob": 
tener el mejoramiento de sus condiciones de traba
jo y de su ~ituaci6n ccon6mica y social, nuestra -
legislación no tutela esto auténtica tendencia del 
sindicnlismo obrero hacia la clase patronal. 

b).- CLASIFICACION DE LOS SINDICATOS. 

La pr6pia ley¡ en el ortfculo 360, (2) cla
si ficn o loi ~fndicatos de lo siguiente manero: 
( L17) 

"Los I{indicatos de 1 os trnbajadores pued<.•n-
S ('I': 

1 • - Gremial ül', 1 os formados por trabajado--
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res de una misma profesión, oficio o especialidad. 

11.- De empresa, los formados por trabajado 
res que presten sus servicios a una misma empresa-;-

1 l l.- lndustirales, los formados por traba
jadores que presten sus serv1c1os en dos o más ra
mas de la misma empresa industrio!: 

1v:- Nacionales de industria; los formados
por trabajadores que presten sus servicios a una o 
varias empresas de la misma rama industrial, insta 
ladas en dos o mfis entidades federativas,:Y• 

V.- De oficios varios, los formados por tra 
bajadores de diversas profesiones. Estos sindica--= 
tos s61o podr~n constituirse cuando el münicipio -
de que se trate, el nGmero de trabajadores de una
mi sma profesi6n sea menor de veintcu, 

REQUISITOS PARA LA CONSTITUCION DE LOS SIN
DICATOS. 

la ley federal del Trabajo señala los rcqul 
sitos necesarios para la constituci6n de los sindi 
catos tanto obreros como patronales, locales o ro
deP;1los, siendo foP::oso su curnpl irniento de una ma

nero estricta papa la eficacia jupfdica del acto -
administrativo. 

Estos requisitos son de dos clases: de fon
do y de For•ma. 

o).- l\cquisitos dt~ fondo: 
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La agrupación debe tener por objeto el mej~ 
ramiento y defensa de los intereses comunes de los 
agremiados (art. 356). Además por disposición ex-
presa del artfculo 364 los sindicatos deberán de -
constituirse con veinte trabajadores en servicio -
activo o con tres patrones por lo menos. 

Nuestra Ley en el artículo 362, concede el
derecho de asociación obrera a los mayores de 14 -
años, y sólo pueden partic~par en su dirección y -
administración l'os mayores de 16 años (Art. 372) 

Los extranjeros también podrán ser miembros 
activos de los sindiCatos, pero no.podrán desempe
ñar puestos e~ la directiva de l~s .mismps. (Art. -
372) . 

Se señalan en el artículo 365 de Ja_ ley, y-
1 os const ituycn todos 1 os actos encamina dos a for
mar el sindicato: 

"Los sindicatos deben registrarse en la Se
cretorra del Trabajo y Previsión Social, en los c~ 
sos de competencia Federal y en las juntas de Con
ciliación y Arbitrnjc en los de competencia local, 
a cuyo efecto rcrnitir-án por duplicado: 

1 • - Copia autor' iza da de 1 acta de 1 a Asarn:... -
hlea Constitutivo. 

11.- Una listn con el n6mcr-o, nombres y do
m i e i 1 i os de sus 111 i ernbros y con e 1 nombre y dom i e i -
1 i o de 1 os P<itr•orws c>mpr\'sns o (•St<lb 1 ec i mi entos en 
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lo que se prestan los servicios: 

111.- Copia autorizada de los.estatutos; y 

IV.- Copia autorizada del acta de la.Asam-
blea en que se hubiese elegido la directiva. 

Los documentos a que se refieren las frac-
ci ones anteriores seran autorizadas pór el secreto 
rio general, el de organización y el de actas, sal 
vo lo disp~csto en los esta~utos. 

e).- REQUISITOS PARA LA CONSTITUCION DE LOS SINDI
CATOS 

Las autoridades están obligadas a registrar 
los sindicatos dentro de los términos de ley; en -
la Inteligencia de que transcurridos éstos, si no
el registra en sindicato por las autoridades, aut~ 
máticamente queda registrado el sindicato y desde
cl primer momento goza de personalidad jurfdi~a s~ 
cial para la defensa <le sus miembros y para obte-
ner 111 cell'hrnci6n del contrnto colectivo de trab2 
jo. E,,;tos requisitos constituyen al sindicato y e~ 
tfin establociJos en el articulo 365 de la propia -
ley ya scl\alada en el inciso anterior. 

Snt is fechas 1 os requisitos que s<~ cstab 1 e-
e en por 1 a l c•y, ni nuunil dt• 1 ns autor i dndps mene i o
rwda, Juntas localt•s cil~ Conci l iaci6n y Arbitraje Y 
Sccr'~tarfa dld Trobnjo y Previsión Social, podr6n
ne~J·1r el registro dt> un 8i11dicato, conforme ol ar
tf(;ulo 336 el l'Q.gistro de los sindicatos solo po-
dr.'.l nu9aPse trn los casos sigui<·ntes: 
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1 .- Si el sindicato no tiene por finalidad-
1·a defensa de los intereses comunes; 

1 I~- Si no se constituyó con el número de -
miembros fijados en el artfculo 364 (Mtnimo de 20-
socios) • 

. 1.U .- .Si no exñibe la documehtacr6,; respec-
ti va. éo.-¿~~~· ~;:_,'.'-.,:· -~~- .~~~~· E~~;2:~!--·· :--.-- ,·-,· --.·J-.t?;~, 

Tanto.··.• los . s"i.~dic~tos registrados por 1 as au 
. -

toridades conforme_a la ley, así como aqúél los que 
por cualquier circunstancia no hubieran sido regí~ 
trados por las autoridades encargadas de esta actl 
vidad administrativa laboral, dentro de los térmi
nos que al efecto se les señala, gozarán de perso
nalidad jurfdica para todos los efectos que sean -
producentes conforme a nuestro derecho del trabajo. 

Las resoluciones que dicten las juntas de -
Conci 1 iaci6n y Arbitraje a la Secretaría del Trab_§! 
jo y Previsión Social, en que se den por comproba
dos los requisitos legales para el registro de los 
sindicatos y en las que se podrían apreciar prue-
bas en C1)nci<·11cia, tiene el carácter de definiti-
vas pc~ro no const i tuycn 1 audos. 

Los efectos jurfdicos de la resoluci6n-que
ord1•11a u 1 registro de un sindicato, cstón prev·i s'."7-
to!i c•n el artrculo 374 de la ley Federal del Trab~ 
.io que dice: (48) 
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"Los sindicatos legalmente constituidos son 
personas morales y tiene capacidad para: 

1.- Adquirir bienes muebles: 

11.- Adquirir los bienes inmuebles destina
dos inmediatamente y directamente al objeto de su
instituci6n, y 

111.- Defender ante todas las autoridades -
sus derechos y ejercitar 1.as acci on~s cor~espon- -
dientes. 
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CAPITULO 11 

TEOR 1 A 1 NTEGRAL DEL DERECHO DEL;JRABAJO. 
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1.- SU DISCIPLINA PROCESAL. 

Es una teoria nueva que se elabora al dc~cu 
brir el origen y formación del artfculo 123 de la
Constitución de 1917 asf como su contenido ideoló
gico Marxista en que se funda, pero resulta incom
pleto el diurio de los debates pura formarse un 
concepto exacto del derecho creado en el art[culo-
123, pues en él solo se consignun los discursos 
que los originuron en las sesiones del 26 al 28 de 
Diciembre de 1916 y en las correspondientes al 13-
de enero de 1917, en que se presentó el proyecto -
de bases de trabajo y previsión social y en la del 
23 del mes y último aílo mencionados, en que fueron 
dictaminados discutifos y aprobados los textos, in 
fluyendo en un precepto cuyo numeral ya es cele-~ 
bre: Artículo 123, pero ningún jurista ni tratadis 
ta mexicano pudo llenar el hueco comprendido entr-; 
el 28 de Diciembre de 1916 y el 13 de enero de - -
1917, lapso en que fueron elaborados los textos 
proyectados en el palacio, episcopal de la ciudad
de Querétaro, bajo la presidencia fáctica del lng~ 
niero Pastor Rouaix hasta su aprobación en la se-
sión del 23 de enero, lo cuul motivó que se ignori! 
ran muchos conceptos que concederán mediante la 
tradición oral de algunos constituyentes que parti 
ciparon en la formación y que completamente el di~ 
rio de los debates, para tener así ur1i'1 concopción
completa de la naturafc:;:a revolucionM•i<1 de las 
normas que integran los preceptos constitutivos 
del derecho mexicano del trabajo, que nació por•a -
México y pnra el mundo en la gran asurnhlca lc~.iisl_!l 

tiv.:i de la Revolución Mexicana en 1<1 Ciudad de Qu~ 
rétnro. 
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El conocimiento del sentido social del pro
yecto a través de documentos e informaciones de 
los propios diputados constituyentes, ha permitido 
elaborar una teorfa auténtica y verdadera del artl 
culo 123, pues a lo largo de más de 50 aRos ha per 
manecido cubierto por una costra jurídi~a burgues~ 
que impidi6 que se conociera la verdad de su ideo
logía y conteni'do. 

El hueco a que nos hornos referido, entre el 
28 de Diciembre de 1916 y el 13 de enero de 1917,
se tapa con la dialéctica de los propios -constitu
yentes de 1917 y que se recoge en las informacio-
nes de los mismos, de donde se deriva el sentido -
revolucionario del precepto, como puede verse ense 
guida. 

Fel ix, ·f. Palavicini fué el primero en pro
porcionar datos al respecto, en los términos si- -
guientes: 

Como se-habfa propuesto, en las oficinas 
del lng. Past~r Rouaix y bajo su presidencia se 
reunieron todos los diputados que deseaban una Le
gislaci6n amplia en materia de trabajo y que no 
querían abandonar este asunto a las leyes orgáni-
cas, revolucionaras pero ya previsores y precaví-
dos quisieron que quedase en 1 a Const i túc i (in de 1 a 
Rep(1blica en nuestr•a ley fundamental, en capftulo
dc ~¡;:irnntfas sociales. Con este heC"'lio los constit!:!. 
yentes mexicanos de 1917 se adclant;won a todos 
los del mundo, nucstru Constitución iba a ser la -
primera que incluyese garantías sociales. A pesar
dc que desde mucho tiempo atr{is cxistil'an partidos 
social ist<1s en casi todos los países de Europa, al 
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redactarse las nuevas constituciones, posteriores
ª la guerra de 1914 y 1918 pocas constitucion"s i!! 
cluyeron, dentro de las garantías individualci:, al 
gunas gar.:intías sociales y ninguna, excepto In Ru-: 
sa que tenia una estructura especial, alcanzó la -
ideologfa avanzada de la Constitu~i6n de 1917 y 
agregamos, todas las posteriores a la de Queréta-
ro. ( 1) 

En una obra del Maestro Trueba Urbina se re 
produce la información anterior del Diputado Pala-: 
vicini, siguiendo sus opiniones al respecto habié!! 
dose informado por otro constituyente que los ere~ 
dores del proyecto del artfculo 123 discutieron 
sus bases y formularon este proyecto en fas ofici
nas del Diputado Rouaix, en el Palacio Episcopal -
de Querétaro. (2) 

y Complementariamente, la autorizada pala-
bra escrita del Ingeniero Pastor Rouaix, merece 
ser reproducida en toda su ampf itud, 

nDesempe~aba en aquel los tiempos la Jefatu
ra de la Dirección del Trabajo de la Secretaría de 
Fomento, el pres1tigiado revolucionario General y -
Licenciado José Inocente Lugo, a quien supliqué 
por telegrama, que pasara a Quur6taro 1 levando los 
estudios y datos que hubiera en su oficina, para -
que con sus conocimientos y experiencias en el ra
mo, <111xili<.H'd i1 la voluntaria comisión que ibn a -
i nst¡¡f ars1) con v 1 Gril l. Lugo se comp 1 ct6 e 1 n6c 1 co 

ru11d,1do1', que conti1hil adcm.Js corno yu dí ji rnos, con
c I Diputado Rafael L. de los Ríos, Secretario del
Ministrn y Fottll'nto y por' consecuencin adicto amigo 
suyo, quien hi=o las vc,cPS de Sc•cretilr'io del Comí-
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té, para tomar nota de las resoluciones que se - -
adoptaran y para encargarse de 1 a correcta trans-
cr i pc i ón cuando fueran escritas. 

"El Ingeniero Rouaix, el señor de los Rios
y varios otros diputados habian siclo alojados e11 -

el edificio que fué la residencia del Obispo de 
Querétaro, que ampulosamente 1 levaba el nombre de
Pal acio Episcopal, y el local de la Antigua Capi--
1 la, muy espacioso, sirvi6 <le sala de sesiones a -
los diputados co~stituyentes, que iban a reformar
las instituciones sociales del país con los artícu 
los 27 y 123 de la Constitución, para conseguir -
con el lo que los principios teóricos del Cristia-
nisrno, que tantas veces habian sido ensalsados, 
allr, tuvieran su realización en la práctica y fu~ 
ran Bienaventurados los mansos para que poseyeran
la tierra y elevados los humildes al desposeer a -
los poderosos de los privilegios inveterados de 
que gozaban. 

"El primer trabajo que crnprendieron las CU.Q 

tro personas del nGcleo original, Fu6 entregado a
las estudios legislativos que tcn(a completos el -
Lic. Mocias y a los que se h<rbfo referido en la se 
si 6n de 1 cH a 28, 1 os post u 1 <idos que tuvieron e 1 cE: 
rficter de fundarncrd:a 1 es, para forrn<ir con e 11,) un -
plan pr1'1 iminar qlh' contuviera toJos los asuntos -
que se hab i an explresi:o en 1 os deb,1tes y tocios 1 os
quc corisidérnbarnos inJispens.:ibll!S pilt'u dur al art.!.. 
culo 1111 proyecto, hido la <1rnpl itud, qu(' debór-ia t~ 
ner, con lo que s1· l'orrnarfa uno p<iutu completa qlll' 

facilitnl'f1J el esh1dio y la discusi611 por los dc-
mtts comp;_1i'ierns qlH· concurr i cron .::i 11ucstr•o aviso. 
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"Este trabajo previo=fu¿ concieAsuda~ente -
real izado, por lo que mereció la aprobaci6n gene-
ral y muy pocas fueron las modificaciones que se -
hicieron a su texto y solo se propusieron y acepta 
ron ampliaciones pura establecer nuevos principio-;. 

"La Organización que tuvo la pequeña osarn-
blca legislativa que tor116 a cuesi:os la gron tarea
de dor forma al artfculo 123, y posteriormente al-
27 constitucionales, fue notable, precisamente, 
por carecer de todos 1 os forrnu 1 i smos, corno antes -
se hizo notar, ninguno de los componentes de el la
fue designado oficialmente, ni recibió encargo al
guno por escrito y al efectuarse la primera junta, 
nadie pens6 en la necesidad de que se eligiera Pr~ 
sidente y Secretario; l.:is reuniones eran por la mi!, 
ñana y concurrian a el las las personas que desea-
ban, sin que hubiera la formalidad de la cita o la 
invitaci6n pues todo fu6 obra de In libre voluntad 
de los diputados, de las juntas no se levantabun -
actas, sino que solamente so tornaban apuntes de 
las resoluciones que se odoptaban, la que tarnpoco
se h()b i .1n sujeta do a votdc i 611, pues en 1 o genera 1, 
despu(!S de la discusión s1: uniformaban los crite-
rios o se conocfa cuál ero la opinión de la rnayo-
rra que era lo que se aceptaba para el punto en 
cuestión, nuestra irnprevisi6n l lcg6 hasta el grado 
de 110 hnber conserv<ldo 1 os ..ipuntcs tomados en 1 as
junt as, ni el origirwl del proyecto pl'esentado en-
1 a primera rcun i ón, por 1 o que ahorn l ,1rnentamos 1 u 
irnposíbi 1 idad de reconstruit• <1quél los intercsantí
sirr1os dcbntcs y la du scñolur la participuci6n que 
céld,1 uno de 1 os Cl1tlcurrentes tuvo en !~ 1 acop 1 arn i C.!,!. 
to de opiniones que vinieron a dur por· result.udo -
los dos <JPtfculos Fundurnent.ules que dil·ron gloria-
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al congreso constituyente. 

"Pr€icticamente, el Director de los del>ates-
y Presidente de hecho, del "Petit Comite" qu" se -
form6, fué el que esto escribe, por haber sido el
iniciador de esas reuniones; por el puesto q11e de
sompcñaba como miembro de gabinet., de Venus\iano -
Cm•t·~1nza y sobre todo, por que antecedentes perso-
11<.d es que le dabc:in la confiunza d,~ los diputildos -
todos; Los radicales, porque conoc!an su actuación 
pusada eminentemente laboral y rcvo1ucionariu; de
los mi 1 itares, porque el cargo de gobernador de D~ 
rango tjue habia dcsemp6ñado en el periodo 61gido -
de 1 a 1 ucha armada, 1 o co 1 oc aba entre 1 os hombres
de acción que se lanzaron al combate, de los reno
vadores y moderados de su condición de civi 1 que -
tenia y por su adhesión al señor Carranza de todos 
conocido. Estas circunstancias fueron las que hi-
cieron factibles las juntas privadas, a las que de 
b i an concurrir y en efecto concurrieran represen--= 
tantes de todos los grupos, quienes al reunirse 
a 1 1 f en nm i stosa camar<lder f <1, o 1 vi ciaban todos 1 os
rencorcs que 1 a vehemencia •k 1 ilS di scus i oncs pú-
b I icus l1abiu11 provocudo y lus desconfianzas con 
que se mirab¡_1n entre si, los componentes de los 
bloques antug6nicos. 

"Formulado el proyecto inicial, fue presen
tado ¡1 la consideraci6n de los dir.iutados que concu 
rr i et·on a 1 a pr i meru junta, cuyo número fué basta!}_ 
te ~¡r,111de, y desde csn 111omc11to dió principio el 
trnhajn de ampliarlo y pulirlo con las observacio
rws y propos i e iones qt.w se hac i an l us juntas que -
S<· t'l'u 1 i ::aban por 1 ns mañanas y por 1 as noclws, 
después de 1 u SC'S i 6n de 1 con~wcso, 1 os l i cene i u dos 
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Macras y Lugo, el Diputado de los Rios y el lng. -
Rouaix, daban forma a las ideas y opiniones que h2, 
bian sido expuestas y aceptadas, para que fucrnn -
aprobadas en definitiva en la sesión matutina del
dfa siguiente, en la que aparecían nuevas prop<1si
c1oncs que pasabun por el mismo matiz. 

"Los trabajos de elaboración del artfculo -
que pretendíamos formar, ocuparon los diez prime-
ros días del mes de enero con sesiones diarios, 
que fueron muchas y muy variadas las opi~ioncs que 
se emitieron. los que daban origen a acalorados de 
bates de llegar a una decisi6n final, en esta se-: 
rie de discusiones privadas, dentro de la capilla
del obispo, brotaron conceptos atrevidos con los -
que se trataba de dar mayor fuerza revolucionaria
al artfculo constitucional, algunos de los cuales
perecian de alarmante radicalismo, en aqu61 los - -
tiempos en los que se daban los primeros pasos pa
ra la socialización del país, conceptos que des- -
pu~s de los razonamientos que se exponían en pro y 
en contra se aceptuban, se rechazaban o se suaviz2_ 
ban de com6n acuerdo, por el ambiente de cordial i~ 
dad que nos rodeaba; sin <!mbargo, a 1 11 egar a 1 re
su l todo final no se contó con la unanimidad de los 
criterios, por lo que muchos de los ca-autores fi.!.:, 
mantes de la inicintiva que· p1'csentamos, lo hicie
ron con e i crtas resef"'VuS, manifestando de conforml 
dad con e 1 conjunto gencru 1 so 1 amente, entre otros, 
e 1 mismo l i e. M.ic fas una ve::: m.'is Pxpreso mi pon a -
por no poder ohor<i señalar cunles flJ('l'On las clóu
sul.:is, qlll' provucoron mayores discusiones y l'l1 la
que hL1bo lllé1yo1~ di scr<•panc i a ch· parec<•1•se, pues ta_!! 
to yo, como 1 os d1!m[Js compaiieros, so 1 o conservamos 
recuePdo~ irnpr'l'('Ísos y cualquier•o oli1·111,1ci6n que•--
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aqut hiciera carecerta de seguridad y podría ser -
perjudicial por resultar errónea. 

"Conclutdo el capitulo de bases fundamenta
les para la Legislación del trabajo, la redacci6n
del Artfculo So. que habfa dado motivo a tan lar-
gos debates en tres sesiones del congreso, qucd6 -
reducida a sentar en él aquellos principios que co 
rrespondian exclusivament~; a las garantfas indivi: 
duales de los ciudadnos todos, para que ocupara a.i 
rosamcnte su lugar correspondiente en el primer e~ 
pftulo de la Constitución que tenia por finalidad
cstabl ccerlas, sin mezclar en las atribuciones y -

derechos particulares del gremio que se trataban -
de proteger, se le suprimieron las adiciones pro-
puestas por la comisión sobre el servicio obl igato 
río de los abogados en la judicatura y la condena: 
ción de la vagancia como delito, de acuerdo con 01 
sentir general, que habla manifestado la asamblea
Y de acuerdo con nuestro propio criterio, pues se
l e con!'\ i deraba con raz6n, inconvenientes y atenta
torias a los derechos del ciudadano. 

"La exposición de motivos que precedió a -
nuestra iniciativil fue redactada por el Lic. J. N. 
Macias, principalmente y por otras tres personas -
que formaban e 1 n(1c l co or i g i rrn 1 y uprobado por to
dos los diputudos qllt' suscribil•ron con su fir•ma el 
proyecto de buses 1·onst: i l:uc i 011,1 I es que se presentó 
i:l 1 congl'cso de Qucr•(d:.nro, to<lns 1 os moti vos y to-

dos 1 OS üfllic 1 OS qt11• l\OS flll i urOI\ él 1 r orrnu far CSé'l . -

iniciativa, que 1 lcvnb<t como mira sntisfaccr unu -
nec1~s i dtHI social, csbJb 1 ce i endo derechos para arnp_Q 

Pilr' al !)Pernio mas numeroso de lu Naci6n Mc:-;ican<i -
c:o.;plotado sin picdtid, desde la conq\list<i Esp<1i'1ol.:1, 
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hasta que agotada su resistencia recurr i 6 a 1 as ar 
mas destructoras para alcanzar leyes justicieras. 

"Los diputados que con mas asuidad concu- -
rrieron a las juntas y con mas eficacia lnboraron
en la realización de l.:i empresa, fueron el lng. 
Victoria G6ngora, autor de la primera iniciativa -
de ampliaciones al artículo So. y quien tenia gran 
des conocimientos en el ramo, por los estudios qu~ 
había hecho el General Esteban B. Calderon, radi-
ca 1 en sus opiniones, 1 os di putadas Durangucños, -
Silvestre Dorador y Jesús de la Torre, artesanos -
que se habtan elevado en la esfera social por su -
inteligencia y honradez y el Lic. Alberto Terrones 
Benitez y Anton1o Gutiérrez, que hablan demostrado 
los cuatro, su adhesi6n a la causa popular colabo
rando con el lng. Rouaix en el Gobicr•no de su Est_Q 
do, los mi 1 itares Josfi Alvarez, Donato Bravo lz- -
quierdo, Samuel de los Santos, Pl·clro A. Chapa y 
Porfirio del Casti 1 lo, quienes veniun de la campn
lía Bél icu él la Campnñu Civi 1 purn implnntar sus 
ideales, los obt'eros Dionisia Zav.:ifa y Carlos A. -
Gracidas, que ya hnhfan expuesto sus anhelos en 
las discusiones del artículo So., y el fogoso ora
dor Lic. Rafael Martfncz de Escobnr, del grupo ra
dical, muchos otros diputados concurrían a rrncs- -
trus rcun i oncs con lll<ls o menos constancia, sus norn 
bt'cs figuran entre los que calzaron con su firma -
lü iniciativa que fo1'11111lamos". (3) 

En consccuc~nc i a, se resume ta tcor fa i ntc-
~Jl' a I en estos pfíginns por la influencin decisivu -
que tiene en el derecho l\dministr•.:itivo del trabujo 
y po1•que al crear un,1 disciplina 11ucvu cuyo desti
no es transfor·murlos y soci,1li:arlos, .:1sí como a -
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la vida misma. 

Comenzaremos por reprod~cir el or1gen de la 
teorfa del Maestro Alberto Trucba Urbina. 

En el proceso de formación y en las normos
del Derecho Mexicano del Trabajo y de la Previsión 
Social tiene su origen la Teoría Integral, así co
mo lo identificación y función del Derecho Social
no solo son proteccionistas, sino reivindicatorios 
do los trabajadores, en el campo de la producci6n
econ6mica y en la vida.misma en razón de su carác
ter clasista. Nacieron simultáneamente en la Ley -
Fundamental, el Derecho Social y el Derecho del 
Trabajo, pero éste tan solo parte de aquél, porque 
el derecho social también nace con el Derecho So-
cial, como norma genérica de las demás disciplinas 
especies del mismo, en la carta magna. 

En la interpretación económica de la histo
ria del articulo 123, la teoría integral encuentra 
la naturaleza social del Derecho del Trabajo, el -
carácter proteccionistn de sus estatutos en favor
de los trabajador•es en el campo de la producción -
económica y en toda pr1•staci6n de servicios, ust -
como su finalidad reivindicatoria; t6do lo cual se 
advierte en el mundo, o partir de 6sta carta, nace 
el Oerecho Mcxicuno del J'ralrnjo y proyecta su 1 uz.
en todos los continentes. (4) 

Los encendidos discursos del general Hcri-
bcrto .l.wa y del obrero Hcctor Victol'ia, quernaron
la virutn uíieja de las constituciones exclusivamc!l 
te poUticas y propici<1ron el rH1cimi1~nto del Dere
cho Socia 1 en nucstr<1 const i tuc i 611 de 1917 para 
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consignar en el las los derechos de los trabajado-
res, lo cual permitió al diputado Gravioto vatici
nar que asf como Francia después de su revolución, 
ha tenido el alto honor de conignar en la prirncra
de sus cnrtas magnas los inmortales derechos del -
hombre, nsf la revolución mexicana tendrS el orgu-
1 lo legil:imo d(, mostrar al mundo que es la primera 
en ccms i gnar en una const i tuc i 6n, 1 os sagrados de
rechos de los obreros. 

En un ambiente caldeado por las ideas revo
lucionarias, el diputado José N. Macfas, con abso
luta 1 ibertad pudo abogar por la formulación de de 
rechos en favor de los trabajadores haciendo la de 
claración solemne de que la huelga es un derecho -
social económico, principio jurfdico originario 
del Derecho de la Revolución proletaria. 

El proyecto sobre el trabajo, solamente sc
referfa al de carácter económico, pero el dictamen 
lo hizo ext~nsivo al trabajo en general, para to-
dos los trabajadores que laboran en el campo de la 
producción económica o en cualquier actiyidad en -
que una persona presta un servicio a otro y la ex
tensión del derecho del trabajo para obreras y - -
prestadoras de servicio, comprendió a los emplea-
dos públicos. 

En tanto que los profesores, juristas y mi
nistros de justicia desintegran en la cat~dra, en-
e 1 1 i liro y en 1 a j ur i sprudcnc i a, 1 a grandiosidad -
del d(\recho mexicano del trabajo, la tcorfa descu
bre en t:I subsuelo idPol6gico del artículo 123 y -
en sus textos, los p1~incipios que le dieron vida-
jurídica, como son PI dt> lucha de c:l<1sps, tcorfa -
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del valor y de la plusvalfa y el de reivindicaci6n 
de los derechos del proletariado, expresándolos de 
la manera siguiente: 

"El proyecto solo protegia y tutelaba el 
trabajo económico de los obreros, porque los m~s -
explotados eran los obreros de los tal !eres y f5-
bricas, lo que prestan servicios en el campo de la 
producción; pero no hay que olvidar que Marx tam-
bién se refirió a la explotaci6n en el serio del ho 
gar, de los trabajadores a domicilio, y como se -
desprende del manifiesto comunista de 1848, anun-
ci6 la explotación de los abogados, farmacéuticos, 
m6dicos, pero el proyecto no fue aprobado, sino el 
dictamen, que presentó la comisión de constituci6n, 
redactado por el General M6jica, y en €1 se hace -
extensiva la protección par· a e 1 trabajo en genera 1, 
para todo aqu€1 que presta un servicio a otro al -
margen de la producción económica, concepto que es 
b6sico en la teorra integral para cubrir con su arn 
paro todos los contratos de prestación de servi- ~ 
cios inclusive profesiones 1 ibcralcs. 

"Los principios de lucha <fo clases y de la
reivindicaci6n fueron aprobados por la soberana 
asamblea, creando un nuevo derecho del trabajo uún 
nuevo <~ incomprendido en tod<i su magnitud qtH! no -
s6 lo ti ene por objeto proteger y redimir al l:r•aba
j.:iJor industrial u obrel'o, sino al trub.:1jado1• en -
9cncr·0I incluyendo al autónomo, .:i todo presl:.:1dor -
de s1·1•vic.io8, ya sea médico, abog;:Hlo, ingeniero, -
urt.i~t<1, dc•portista, torero, cte., rnoélificandose -
el prd'11nbulo del proyecto del artículo 123, <"!n los 
t{•1'111 i nos sigui entes: 
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"El Congreso de la Uni6n y las Legislaturas 
deberán expedir leyes sobre trabajo, sin contrave
nir a las bases siguientes, las cuales regir6n cl
trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, do
mésticos y artesanos y de una manera genera 1 todo
contrato de trabajo". 

Asf quedaron protegidos todos los trabajado 
res, en la producci6n ccon6mica y fuera de ésta, ~ 
en toda prestaci6n de servicios, comprendiendo a -
los trabajadores libres o aut6nomos, los contratos 
de prestaci6n de servicios del Código Civi 1, las -
profesiones liberales. 

"Y además de la extensión del derecho del -
trabajo para todos los trabajadores, al amparo del 
principio de lucha de clases y frente a las desi-
gualdadcs entre propietarios y desposetdos se crea 
ron derechos reivindicatorios de la clase obrera.~ 
Asr se confirma en la parte final el mensaje del -
artfculo 123, en el que se expresan con sentido te 
leol6gico que las bases para la lcgislaci6n del -
trabajo han de reivindicar los derechos del prole
tariado". Por el lo el articulo 123 es un instrumen 
to de lucha de clase inspirado en la dialéctica -
Marxista, para sociul izar los bienes de la pPoduc
ci6n a trav6s de normas específicas que consi9nan
tres derechos reivindicntorios fundamc~ntales de la 
clase trabajadora: El dt' purticip<lr en los blrncfi
cios de las crnpres<.ls y los de usociuci6n profesio
nal y hucl9<1, corno pi:ll'tc intcDrante del derecho 
de 1 t1·obujo y por 1 o mismo, ruma de 1 dl~rccho so- -
cial constitucional. 

"As r nnc i cron en nuestro pé1 r s 1 os cstuhitos 
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sociales del trabajo y de la previsi6n social y 
consigo mismo el derecho a la revoluci6n profeta-
ria, para la reivindicaci6n de los derechos de los 
trabajadores, tal es la esencia estructuralista de 
la teorfa integral fincuda en la funci6n revolucio 
nar1a del derecho del tr¡ilrnjo". (5) 

Y concluimos las anteriores especulacionos
demostrando que el artfculo 123, no solo trat6 dc
garantizar la seguridad social de los trabajadores, 
5ino que se preocup6 por hacerla extensiva a todos 
los débiles. 

Encontramos en el mensaje y textos del artl 
cu 1 o 123, 1 as fuentes de 1 a teort a integra 1, para
cuyo efecto transcribimos parte del mensaje que le 
dio vida jurídica a los textos del artfculo 123, -
para suprimir la esclavitud o subordinación del 
trabajo y establecer la reivindicaci6n, objeto y -
destino del arttculo 123, como puede verse ensegul 
da. 

"Reconocer, pues, el derecho de igualdad e!! 
tre el que da y el que recibe el trabajo, es una -
necesidad, de la justicia y se impone no s61o el -
asegurumiento de las co11diciones humanas del trab~ 

jo, corno 1 as de sa 1 ubr i d<1d de 1oca1 es, preserva- -
ci6n mornl, descnnso lwbornaciurio, salario justo y
garantías P<lru los riesnos que amenacen al obi·t~ro

('rl el ejercicio ck su L'rnplt!O, sino fomentar In or
gnniznci6n de (~~·d:uhlccirnicntos de bencficicnciu e
institucioncs de previsión social, para asistir a
los enf1!rrnos, ayudar ,, los inválidos y <.1uxi 1 i <W a
Pse gran ej {•re i i:o de resl•rvn de trabaj ;1dorcs pura
dos i nvD l 1rntur i amente que const i tuycn 1111 pe 1 i 01·0 -
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inminente para la tranqui 1 idad pública. 

"Nos satisface cumplir con un elevado deber 
corno éste, aunque estemos convencí dos de nuestra -
insuficiencia, por que esperarnos que la ilustra- -
ci6n de esta honorable Asamblea perfeccionará mo--
9istra1 mente e 1 proyecto y cons i unorá at i n,1damcnt<, 
en la Constitución poi ític,1 de lo Rcpúblic;1 las b..9_ 

ses para la fegislaci6n del trabajo. QUE NO HA DE
REIVINDICAR LOS DERECHOS DEL PROLETARIADO Y ASEGU
RAR EL PORVENIR DE NUESTRA PATRIA". 

Y con objeto de facilitar el conocimiento -
rápido de la Teoría integral, presentarnos un resu
men de la misma, que a la letra dice: 

"Frente a la opini6n generalizada de los 
tratad!stas de derecho industrial; obrero o del 
trabajo, en el sentido de que esta disciplina es -
el derecho de los trabajadores subordinados o de-
pendientes, y de su función expansiva del obrero -
al trabajador, incluyendo en él la idea de la seg.!! 
ridad social, surgi6 la TEORIA INTEGRAL DEL DERE-
CllO DEL TRABAJO Y DE LA Pl~EVISION SOCIAL, no como
uportación científico persono!, sino como la reve
lación ele los textos del twtlculo 123 de la ConstJ.. 
tuci6n Mexicana de 1917, anterior a la terminación 
de 1 a Primera Guerra Mundi <il, en 1918, y firma del 
Tratudo Je Paz de Versal ll's de 1919. En las rel<.1-
c i onr,s de 1 epon i o precepto, cuyus bases integran -
1 os flt' i ne i pi os rcvo 1uci011<1r i os de 1 Derecho de 1 Tr!!_ 
bajo y de 1 u Prev is i 6n Socia 1, se descubre su nat.!;!, 
raleza social proteccionista y reivindicatoria a -
la luz de la Teorta lntcgr·al, fu cual resumirnos 
aquí. 
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"lo. la Teorfa Integral Bivulga el conteni
do del articulo 123, cuya grandiosidad y superada
hasta hoy identifica el derecho del trabajo con el 
derecho social, siendo el primero parte de éste. -
En consecuencia nuestro derecho del trabajo no es
derecho póbl ico ni derecho privado. 

"2o.- Nuestro derecho del trabajo, a partir 
del primero de mnyo de 1917, es el estatuto prol:cE_ 
cionista y reivindicador del trabajador; no por 
fuerza expansiva, si no mandato constitucional que 
comprende; n los obreros, jornaleros, emplendos, -
domésticos, artesanos, burócratas, agentes comer-
ci al es, m6dicos, abogados, artistas, dcportistas,
toreros, técnicos, ingenieros, etc., a todo aquél
que presta su servicio personal a otro mediante 
una renumeraci6n. Abarca a toda clase de trabajad~ 
res a los 1 !amados "subordinados dependientes" y a 
los autónomos. los contratos de prestación de ser
vicios del Código Civi 1 así como las relaciones 
personales entre factores y dependientes, comisio
nistas y comitentes, ei:c., del Código del Comercio 
son contratos de trabajo. la Nueva ley Federal del 
Trabajo y r0glamento actividades laborales de las
que no se ocupaba la ley anterior. 

"3o.- El derecho mexicano del trahajo con-
ti enc normas 110 sólo proteccionistas de los trnbn
jadorc>s, sino reivindicutorias que tienen por obj~ 
to qut> éstos r•ecupl~ren la plusvalru con los bienes 
de la producción que provienen del régimen de ex-
plotaci6n c0pital isl:n. 

".:\o.- Tunto en l<lS relnciones lnboPalcs co
mo en t•l campo del proceso labcwul las leyes dl'I -
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trabajo deben proteger y tutelar a los trabajado-
res frente a sus explotadores, asf como las juntas 
de Conci liaci6n y Arbitraje, de la misma manera, -
que el Poder Judicial Federal, estSn obligados a -
suplir las quejas dif'(~rentes de los trabajadores.
(Art. 107, Fracci6n 11 de la Constituci6n). Tam- -
bién el proceso laboral debe ser instrumento de 
reivindicaci6n de la clase obrera. 

"So.- Como Poderes polfticos son ineficaces 
para real izar la reivindicación de los derechos 
del proletariado en ejercicio del artículo 123 de
la Constituci6n Social que consagra para las cla-
ses obreras el derecho a la revoluci6n prolctaria
podrán cambiarse 1 as estructuras econ6m i cas, supr .l 
miendo el r~gimen de explotación del hombre por el 
hombre. 

La teorra integral es, en suma, no sólo la
expl icaci6n de las relaciones sociales del articu
lo 123 precepto revolucionario y de que sus leycs
reglamentarias, productos de la democracia capita-
1 ista, sino fuer:a diü16ctica para la transforma-
ci611 de las estructuras r·con6micas y sociales, lw
cicnJo vivas, dinSmicas las normas fundamentales -
del trabajo y de la prt~vi.'>ión social, para bienes
tar y fcl icidad da toJos los hombres y mujeres que 
viven en nuestro pals". (6) 

Dcspu6s de todo lo expuesto qucd6 plcnamen
f:<> juslificudo la denominaci6n y función de la Te.2_ 
ría Integral en la investigación jurfdica y social, 
en uné1 palabra cierd:ffica del articulo 123, por el 
desconocimiento de 1 procC!so de formac i 6n de 1 pre-
ccpto y frente a la incomprcnsi6n Jo los tratndis-
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tas e interpretaciones contrarias al mismo de la -
más alta magistradura. 

Tuvimos que profundizar en la entraña del -
derecho del trabajo para percibir su identifica- -
ci6n con el derecho social y su función revolucio
naria, componiendo cuidadosamente los textos dcsin 
tcgrados por la doctrina y lo jurisprudencia mcxi: 
cana seducidas por imitaciones cxtralógicas a fin
dc presentarlo en su conjunto maravi 1 loso e intc-
grándolo en su propia contextura; en su extensión
ª todo aquél que presta un servicio a otro, en su
esenc ia reivindicatoria, basadas en las teorfas 
marxistas del valor de la plusvalía y descubriendo 
en el mismo derecho inminente a la re~oluci6n pro
letaria; por el lo la Teoría que lo explica y difu.!.)_ 
de es integra 1 • 

A la Luz de la Teoría Integral, el DERECHO
DEL TRABAJO no naci6 del derecho privado, o sea 
desprendido del C6digo Civi 1, sino de la dialécti
ca san~w i en ta ele 1 u Revo 1uci6n Mcx i cana, es un pro 
dueto genuino de ésta, t.:omo el derecho agrario, e~ 
el momento cumbre en que se transformó en social -
para plasmarse en los nrtfculos 123 y 27. No tiene 
ning6n parentesco o relaci6n con el derecho pGbl i
co o privado; es una norma eminentemente aut6noma
que conticnl! ck~rechos materiales e inminente:'; y e~ 

elusivos p¡_¡r¡_1 los tr,1bajadores que son las únicas
JH,t'sori.:1s hurn<in<1s en 1 as re 1 ac iones obrero-pntrona-
1 .. s. Por brn1:o, 1'1 jurista burgu6s no puede m<.me-
j clr' 1 o 1t!gu1 m<·ntc cll 1•a;:6n de que está l'n pugnn con 
sus pr i ne i pi os poi· 1 o que i ncumhre a 1 <1bogado so-
c i il I luchur por PI dc~rccho del trnbajo. 
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La Teorfa Integral tarnbi&n expllca que el -
artfculo 123 crea un nuevo derecho procesal, diarn~ 

tralmentc opuesto al clásico de los procesalistas
civl 1 istas o burgueses que consideran que la fun-
ci6n de los tribunales es sustituirse en la volun
tad de 1 os part i cu 1 ares, prest>ni:undo una nueva te2_ 
rfa qu<' se denomina de la juri,·1dicci6n social, en
la que los tribunales del trabajo no sustituyen a
la voluntad de las partes en conflictos sino que -
d~hcn deciridr &sta, ~mponiendo los mandatos inex~ 
ruhles de sus textos en su funci6n tutelar y rei-
vindicatoria de los trabajadores. 

Por el lo, la Teorfa integral en el proceso
del trabajo descubri6 que el articulo123 no .cre6-
el arbltraje burgués ni el arbitraje oficial, dese 
chando en el dictamen, un nuevo cónC:epto de justi": 
cia que no puede ser otro que social corno lo demos 
tramos a contlnuaci6n. 

"Tanto el derecho sustantivo como el dere-
cho ~roccsal del trabajo, naclerón en México y pa
ra el mundo con el artfculo 123 de nuestra Consti
tuci6n rolftica-so6ial de 1917, como rama del Der~ 
cho sustontivo procesal, estableciendo frente al -
principio de igualdad el de desi!]Uuldad en Funci6n 
de tutelar, y frente a la supuestn irnparciabi lidad 
el debc1• de redimir o reivindicar a los trub<1.iado
res en c~I proceso 1 aboral, para compensar l <1 dife
renc iac i6n de condiciones ccon6micas entre obrero• 
y el patrono y para reparar las injusticias socia
l es de 1 r·ég i men de exp 1otaci6n de 1 hombre origina
r i o de los bienes de la pPoducci6n; esta es la te2 
rLJ social del más joven de los procesos en la ju
risdicción social. Poi' t<rntor- difiere r.idicalmcnte 
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del proceso burgués, asr como de las prácticas de
los colegios, guildas, cofradfas y gremios Consdi 1 
de Prud'hommes", y de los procedimientos de cual~
qu i er tri bu na 1 industria 1, en cuanto a 1 a tcot• í a. -
En cambio, tiene su origen en las leyes sociales~ 
de la rcvoluci6n constitucionalista (1913-1916) y
en la penetraci6n de la revoluci6n en el arttculo-
123 de la Constituci6n. 

El derecho del trabajo y su disciplino pro
cesal forman parte del capitulo social de nucstra
Carta Magna, por lo que ambos estatutos fundamenta 
les, no son categorfas jurfdicas de derecho p6bl i: 
co, por que están en abierta pugna con los princi
pios de éste que forman el proceso burgués que ema 
na de la Constituci6n Politica. (Art. 14 y 16). -

"Independientemente de la influencia de la
norma sustantiva en la procesal y en el proceso 
mismo, para definir el derecho proces~I es menes-
ter to~ar en cuenta la definici6n y contenido del
dcrecho sustnntivo, quienes estinwn que ésta disc.i_ 
pi ina es simplmentc proteccionista, tutela, nivclB 
dora, tal como lo difunde el profesor Gustavo Rad
bruch y seguido entre nosotros por Castorena, de -
1 a Cueva, Mendi eta y Nuilcz, Gonz6 I ez Dí oz Lombordo, 
Garcfu Ramfrcz y Fix Zamudio 01 d1-r•ccho procesal -
social se cal'ucl-:L·rizo por {'I predominio del inte-
rés social, y por ello ocupo un lu9<H' intcl'llll•dio -
enb'(• PI tipo de pt'occso individual o dispositivo
y el colecti\'ll o inquisitorio, estnhlccicndose asr 
un cq11i 1 ilwio l'lll'.t't.' los t,l0mcntos pPivados y públ.i_ 
cos dl'11f:1'0 del crnnpo p1•oct~S<1I. Esto es, ubico el -
proceso público Pnb'L' <'I p1•occso civi 1 y mcrcanti 1 
y L' 1 pl'lH:eso ()('11<11, <idm i 11 i strat i vo y const i tuc i o--
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nal, pero con funciones 1 imitadas a la protccci6n
de la parte mediante normas de compcnsaci6n para -
equiparar a los contendientes, con objeto de cum-
p 1 ir uno de 1 os pr i ne i pi os de todo tipo de pro_ce.-
so; el de bilateral idad o igualdad procesal de las 
partes. 

"Así precisan el derecho procesal social s2 
bre principios tradicionales burgueses, congrucn-
tes con su concepto restringido del derecho so
cial; lo que les permite concebir el derecho proc~ 
sal del trabajo como disciplina de derecho p6bl ico 
e incluirlo dentro de la 'Teoría general del p1·oce 
so' que es .. una teoria burguesa, individualista po-;: 
exce 1 ene i a. 

"Frente a la teoría productora y de equi li
brio de las normas sustantivas procesales labora-
les, se levanta la teoría integral del derecho del 
trabajo para destacar como característica especial 
del derecho social su funci6n rcivindicadora que -
ncccsar i amente ti ene que i nf 1 u ir en e 1 pPoceso so
cia 1 por estar integradas las normas sustantivas-
y adjetivas por• la misma sangre social. Por esto -
define el derecho proces.d social, de la manera 
que sigue: 

"Conjunto de principios, instituciones y 
11oi-01i.1s que en función protectora, tutelar y reivin 
Jicotoria, realizan o crean derechos en favor de~ 
los que viven Jc~su~trabajo y de los econ6micamen
tc dbbi les". 

"De aquf qUc el derecho procc!sal social, e~ 

peciolmcnte en los artículos 27 y 123, es incompa-
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tibie con el derecho procesal burgúés y su autono
mía es tal que no puede formar parte de la clásica 
'teorla general del proceso:, sino que origina una 
teorfa propia que agrupa a todos los procesos sn-
ci af es; el agrario, del trabajo y de la seguridnd
social, económicos, asistencial1•s, constituyéndose 
con éstos una autónoma TEORIA GENERAL DEL PROCESO
SOCIAL como parte de éste, principalmente el proce 
so del trabajo, agrario, de seguPidad social rorn--= 
pcn la teoría burguesa de igualdad e imparcialidad 
del derecho procesal individualista;,.\ ... 

"En el derecho positivo d~ la mis alta je-
rarquía jurídica de la Constituc)6n, se destacan -
las dos teorfas: 

"En la Constitución poi ftica, la Teoría Ge
neral del Proceso Burgués se consigna en los artí
culos 14, 16, 17, 20, 94 a 107, con principios - -
igual itorios y con sus correspondientes garantias
indivi duales en el proceso civi 1, pc~al, adrninis-
trat i vo y c:onst i tuc i ona 1, t~n t.:111to que> en 1 a parte 
socia 1 se demuestran en 1 a propia const i tuc i 6n cn
que se consagra la teoría gcnePnl del Proceso Sd-
cial en los artículos 27 y 123. En otros términos, 
en la Constitución social de In juPisdicci6n agra
ria, dtd trabajo, económico, asistencia, y de seg~ 
ridad social_- integrantes por ulioru de li1 jur·isdí5: 
ción soci<1I. Y de la lcgislaci6n dcrivnd<l de_· nucs
tr¡¡ L<·¡' ,f<, Lcy<:s, re~Jlrnnent-.n dichus jur-isdiccionl'S 
qtH' v11f1•.if'íl1n dos lfn1.•us [1<1ralelns que s61n podr•ían 
unir·sl· Ptl 1<1 r"vol1wión pr·olctarii:i, pnro lo trans
Fo1•111¡1ci6n 11u s61n d" los <•structuras econ6rnicus, -
sitio poi í't:icas. 



123 

"Nuestro DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO no s6 
lo e~ tutelar de los trabajadores, sino reivindic~ 
torio de sus derechos en e 1 proceso n conf 1 ic to 
del f:r•abajo, incluyendo el burocrático, porque am
bos integran aqu61". (7) 

La supresi6n del arbitraj~ burgufis y el na
cimiento ele la jurisdicción socÍ<ll del trabajo en
cl qrticulo 123, parte medular de la Teorfa en el
campo procesal, se expone de la manera que sigue: 

La Teoría Integral del Derecho del Trabajo-
¡ lumina las recientes investigaciones en el campo
procesal corno culminación de estudio al resrecto -
para estructurar definitivamente la investigaci6n
de los conceptos de "Conci Ilación y Ar&itrajc en -
los textos del artículo 123 y de cuyo resultado se 
presenta una tcorra nueva de la función social de
la conc¡ 1 iaci6n del arbitraje en los conflictos 
del trabajo, cüya actividad en el proceso laboral
dista mucho de ser burgués, sin embargo, constitul 
r~ el µunto de partida para expresarse a travfis de 
la jurisdicción social, qll(~ es la que se desprende 
de los principios y textos procesales del articulo 
123, por que la conci 1 iación y C!I arbitraje, al i~ 
corporarse a este precepto, determinando el objeto 
de la Junta, perdieron su esencia privada, en su -
evolución los institutos de derecho procesal so-·
cial y de aqut pnsar .a la genuina jurisdicción so
cial del trabajo, únicn que puede hacer efcctivu -
la j11sticia socitll que cmcl'gc del ideario y normas 
del .1rtlculo 121, 

En la jurisdicción social del trabajo no es 
la voluntad de las partes la que somctu el confl i~ 
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to en sustituci6n de éstos para que sea decidido -
por las Juntas de Conci 1 iaci6n y Arbitraje, sino -
que son 1 os pr i ne i pi os y 1 as norrn.:is fundament.11 es
tanto sustantivas como procesales del trabajo las
que al mnrg<'n de la voluntad de l,115 par-i:cs imponen 
la decisi6n de la controversia pat'n el «jercicio -
de la funci(m protectora y tutelar y también reí-
vindicatoria de los derechos de los trabajadores -
frente a los empresarios, pntrones o propietarios; 
constituyendo a esta jurisdicci6n una actividad 
completamente distinta a otras jurisdicciones en -
la qu s6lo tiene por funci6n fundamental estable-
cer el orden jurtdico originado por una violoci6n
de la ley o de los contratos particulares celebra
dos entre las partes. 

La funci6n de las Juntas de Conci liaci6n y
Arbitraje no solo tienen por objeto mantener el 6~ 

den jurídico, sino también el orden econ6mico, - -
ejerciendo una actividad tutelar y reivindicatoria 
de 1 os derechos de 1 os trab.:ij adores, pu1.~s 1 a jur i~ 
dicci6n soci"I del trabajo las juntas de Concilia
ci6n y Arbilr·aje no se sustituyen como se ha dicho, 
a la voluntad de las partes para la decisi6n del 
conflicto, COlllO ocurre en los prOt'CSOS de 1 a juri~ 
dicci6n burguesa, sino en runci6n de autorid¡1d -·
ejercen uno nctividad social que l(,s imporw c•I de
ber ele aplic.-1r los pr-incipios y l¡¡s normns de tr-a
hajo protcgil•ndo y tutel(indo, ast como r'('ivindico!:!. 
do los derechos dv los l:rnhajddort•s, yu que PI de
l'1·cho del truhajo t!S c-.,clusivo d0 (•stos y pu1•n su

bcnc·ficio y 110 debe confundirst~ con el dcr<,cho que 
crnc1·~1" de 1<1:.; rt•l1icior)l'S laborales, que no tiencn
l.1s 111ism,1s c.i1•¡1.-·b·PÍstic,1s d1•I derecho del tl'.:ibajo 
cn11si~1n<1d.:1,_, <'ll los p1'irwipios y t1•:0.Jos del <:wt:fcu-
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lo 123 de la Constituci6n de 1917. Por el lo se su
primi6 la fracci6n XXI del proyecto del artículo -
123 al arbitraje de abolengo burgü6s conten1do en
la expresión "a virtud del escrito de compromiso", 
para el surgimiento esplendoroso en el precepto de 
la jurisdicción soc1al del trabajo. 

Precisamente, en la práctica y en la Nucva
Lcy Federal del Trabajo, se confirma la evoluci6n
del arbitraje a la jurisdicci6n social: Lo Ley de-
1931 en el artículo 518 hablaba de la audiencia de 
arbitraje en la que el actor exponia su demanda y
e! demandado su contestaci6n; en tanto que la Ley
v1gente de 1970 dispone que conclutdo el período -
de conci ti ación no pasará al de demanda y excep- -
ción. Esto es el principio jurídico de reconoc1- -
miento de la evoluc1ón del arbitraje a la juris-
dicción social, que es una de las caracterfsticas
específicas del derecho procesal labor,al en las d~ 
más legislaciones de países capital itas, 

En los conflictos laborales qued6 iluminada 
la teoría Judicial por virtud de la jurisdicción -
social del trabajo que impone a las Juntas de Con
ci 1 iaci6n y Arbitraje la clecisi6n de dichos con- -
fl ictos en los términos de la frocci6n XX del artf 
culo 123, para el cumpl imicnto de la función revo-: 
lucionaria de l.:i norma laboral, que es tuitiva y -
1·Pivindicatorio de lo!5 trabajadores. Y finalmente, 
la justicia Je las j11ntns como tribunules sociales 
del tr.::ibajo, a di ferencin del sistema jurfdico bur 
gu0s, se ejerce a verdad sabidu y buena fé guarda-: 
da en cuyo apotegma se resume la función rcvoluci2 
nario del derecho del trabajo en el c<:impo procesal. 
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La misma teorfa es aplicable en las relaci~ 
nes burocr5ticas, asf como en sus tribunales; El -
tribunal Federal de Conci 1 iación y Arbitraje y cl
pleno de la Suprema Corte de Justicia, a cuyo car
go est5n el ejercicio de la Jurisdicción social 
del trabajo burocr6tico, conforme al apartado B) -
del artfculo 123, ror lo que respecto a conflictos 
entre lo~ Poderes de la Unión, Gobierno del Distri 
to y Territorios Federales; en tanto que por lo 
que se refiere a los empleados pdbl icos de los Es
tados y Municipios se rigen por el aportado A) del 
mencionado artfculo 123, quedando sujeto .a la ju-
risdicci6n social del trabajo en general. 

La integración de los principios procesales 
sociales y su función dinámica en el proceso labo
ral y burocrático originaron la teoría Integral 
del Derecho Procesal del Trabajo. (8) 

La Teoria Integral en el Estadomoderno pr~ 
senta 1 o rea 1 i dad const i tuc i ona ,- mexicana en pocas 
1 íncas: 

"Los nuevos estatutos sociales transforma-
ron el Estado moderno partifindolo en dos: El Esta
do propiamente político, con funciones públicas y
sociales, inherentes al Estado burgu6s,· y 61 Esta
do de Derecho Sociiil con atribuciones exclusivame.!:)_ 
te sociales provcnicntns del poder social del artl.. 
culo 123". (9) 

Porque e 1 Es l:ndo de dcr ce ho socia 1 es una -
si!';tt·1116tica l1Ul'V<:1 en la Constituci6n que transfor-
1116 ni E~d·¡Hlo modl'rnn l'll politico social, rompiendo 
los moldl's clEisi\·us df' l<l Cons1'.ituci6n Polfticu c•n 
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consecuencia los artfculos 27 y 123 son instrumen
tos jurfdicos y sociales cuya aplicación integral
culminará con la legalidad socialista: por esto. no 
son simples "agregados constitucionales" como pien 
san algunos distinguidos profesores tradicional is~ 
tas. 

Asf precisamos, en apretada síntesis, la te 
rapia integral del deret:ho del trnbajo y de su clis 
cipl ina procesal en el Estado moderno, para su - -
exaltación en el derecho administrntivo del traba
jo en la jurisdicción administrativa• del trabajo -
en la jurisdicción administrativa laboral de la 
previsión social y para que una nueva generación -
de juristas ligre perjuicios burgueses logró mate
rial izarla en el desenvolvimiento progresivo de 
nuestro pafs. 

2.- SU APLICACLON EN EL ESTADO POLITICO. 

Una teOrTti por s f sol a no e~ ~uf i ciente pa
ra la realización de sus Fines, pero cuando la teo 
ría encuentra un fundamento y los instrumentos ju
ridicos necesarios en los textos de la Constitu- -
ci6n, se convierte en Fuerza nrrol (adora, estimu-
lando cunntns transformaciones sean necesarias pa
ra la sntisf¡1cci6n de lus grandes necesidades de -
la colectividad y d~ lo;'principios en que se ins
piran aq11(·1fas normn,.;~ Asr put>s la t~.cor·fa integral 
del dt~r·L'clio de 1 trnb<1jo cobra fucrzus en 1 as rel a
c i onvs lnborofes y L'n su intervención de los Pode
res PGbl icos, en el Estndo Polftico como aparato -
de opresión y mito, (10) anunciando la realización 
de normas rcvolucionori,,s. 
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La teorfa integral naci6 como consecuencia
de incomprensiones y de la falta de investigaci6n
del proceso de formaci6n del artfculo 123, creador 
en nuestro país y en el mundo del l:lcrccho del tra
bajo, como instrumento de lucha de los trabajado-
res y de la obr(·l'a, puru supresi6n del régimen de
cxplotaci6n del hombre por el homLwe, m(;diantc: cl
cambio d¿ las estructurus, porque es necesario de
cirlo de una buena vez que la claboruci6n y crea-
ci6n del artfculo 123 fue producto o consecucncia
l6gica de la lucha armada que origin6 el nacimien
to de la nucvu Constituci6n ya no exclusivamente -
polftica sino social, y porque en el Congreso Cons 
tituyente de Querfitaro, cuando se discutfan las -
nuevas ideas y se redactaban los.textos aún se re2, 
piraba el olor a ~ólvora y rcpercutfa el eco de la 
fusi lerfa de la lucha armada; por esto es que el -
cambio de estructuras puede ser pacífico, pero de
no obtenerse en esta vía, se justifica la violen-
cia y la real izaci6n de todos los act~s que sean -
necesarios para que los cambios estructurales se -
obten~an y del cambio Je las estructuras poi íticas 
econ6m i cas se pase a 1 cambio ()(~ 1 as estructuras P.2. 
líticas en la forma violenta que pueda concebirse
por efectos de la resister~ia de explotadores o de 
la fu1..:l'Zél del pode!' poi ftico. 

La tcorfa integral del derecho del traln1jo
comprucba la Luz de lu ciencia social n11cvn, que -
el tfo1·echo del i:rabajo contenido en el nrtfculo 
123 es lllh1 rwrrna exclusiva, proteci:oru y reivindi
e<)l:oriu de los trubujadorcs y de lo cl,1st! obr•crn,
y que· su cont(,nido es cmincntempnh.• socinl, por 
cu.in to q\H' rornpt• y se co 1 oca por· l'l1C i 111<1 de 1 us no!:_ 
111¡1s de d1·1·1·¡·l10 púhl ico dP la pt·opin Constituci6n y 
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porque el trabajo, que es objeto de protecci6n tu
te! ar, no es s61o el que se real iza en el campo de 
la producci6n económica, sino en cualquier activi
dad laboral, pues comprende del obrero al funciona 
rio, del trabajador material al trabajador intele~ 
tual y autónomo; tal es la grandiosidad del dcl'e-": 
cho mexicano del trabajo. 

La Teor(a integral del derecho del trabajo
y de su di se i p 1 i na procesa 1, también const ituycn -
una fuerza dialéctica para la transformación del -
Estado burgués en la administración pública, pues
los encargados de ésta podrán real izar en la cúspl 
de de la pirámide jurídica social al destino de 
los textos constitucionales, lograr la protección
Y redención de los trabajadores, no mediante expro 
piaciones aisladas de bienes de la producción, si": 
no mediante el cambio estructural definitivo que -
imponen las normas del artfculo 123, y que recoge
la Teoría Integral como fuerza dialéctica para la
transformación del Estado moderno poi ftico social
en un nut6ntico EMtado Socialista. El estado modcr 
no polfl:ico social es transitorio, y asf debe en-": 
tenderlo el poder 1'>01 ítico, pol'que es obsurda la -
conservación del capitalismo exaltado por el impe
rialismo, de manera que el Estado moderno en las -
democracias burguesas transformadas en democracias 
populares, se convertirá en el Estado socialista -
de ucucr·cfo con 1 as pee u 1 i ur i dades propias de nucs
t.1·0 país. 

La teoría integral del derecho del trabajo
i nf luye de tal mancru la Administraci~n Póbl ica p~ 
raque 6sta pueda realizar de arriba para abajo el 
cambio de las estructuras y superestructuras. 
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En los Países capitalistas superdesarrol I~ 
dos, para neutral izar los efectos de la justicia -
social que tfmidamente realiza la Administraci611 -
PGblica en función reivindicatoria del proletaria
do, se ha elaborado una nueva tcorfa de ósta para
el desnrrol lo, que en esencia contribuye al dcspn
volvimicnto y engrandecimiento del capitalismo. 
Por ul lo se define con exactitud r~I concepto acti
tud(~S humanas, de procesos de transformac i 6n de 
progreso, a través de factores educativos, poi fti
cos, socioculturales, económicos y morales de cada 
hombre y de cada pafs, de suerte que cada indivi-
duo pueblo y pafs se eleva a una etapa superable o 
a otra m§s elevada en términos de satisfacciones -
para todos el los. (11) 

Pero este desarrollo como claramente se no
ta, no tiene por objeto transformar las estructu-
ras económicas del Estado capitalista burgués, si
no alcanzar el fortalecimiento de éste, conservan
do el régimen c.le explotación, pero propiciando ml·
jores condiciones de los productos del desarrollo
integral que son precisamente los trabajadores. 

3.- SU VIGENCIA EN EL DERECHO SOCIAL. 

Las autoridades soclalus encargadas de la-
apl icüci6n de las leyes del tralrnjo, son de dos 
clases: administrativas y jurisdiccionnlcá. 

Las administriltivns son llls Comlsionc.~s Espc 
cialc•'> Jcl Salario mínimo y del Rcpart,o de lll'.i 1 id:Q 
dt·s, y las jul'isdiccional¡•s son las Juntos de Con
c i 1i.1ci6n y APh i tr.:ijc·, e 1 T1' i bunu 1 F edC'l'i11 d(' Con-
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ci 1 iaci6n y Arbitraje, de la burocracia y el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia que resuelve con~
fl ictos entre el Poder Judicial y sus servidores. 

La Teorfa Integral influyu como fuerza <lea
lécticn tanto en las autoridades •1drninistrativas -
sociales, corno en las Jurisdiccio11ales, a fin de -
que l ns primeras actúen por ene i 1110 de 1 a fuerza P2. 
1 ftic<l en uso de sus funciones, sociales, orienta!!. 
do y dictando medidas hacia la transformación so-
ci alista del Estado, comenzando con la fijación de 
un sa 1 ario rni ni mo y un porcentaje de ut i 1 i dad obr_s. 
ra no sólo en función proteccionista del trabaja-
dor y de su fam i 1 i a,. para su c:tJ.,g'n'i·f i cae i 6n, si no -
con acento claramente reivindicatorio; y las segu!!. 
das; en los laudos toman en cuenta los principios
proteccionistas reivindicatorios del articulo 123, 
en sus dos vertientes actuales, una, para los tra
bajadores en general en el campo de la producci6n
y en cualquier actividad laboral, asf como para la 
burocrncia federal en los conflictos entre los po
deres de la Unión: Legislativo, Ejecutivo y Judi-
cial y sus trnbajadores. 

Tal es la concepci6n teórica de la funci6n
administrativ.:1 y jurisdiccionol social del trubajo, 
aunque en la práctica la inj1rnticia socinl se rnanl 
Fi1~sta y los trabajadores 1•esultan victimas de un
juego de intereses capit~listos que se csccnifica
cn un tribunal que contc•mpla diariamente la prese!!. 
cía do los trabajadores frente a los ahogados pa-
trona 1 eH, sin 1 a prcsenc i u de los vxp l otadorcs o -
poseedores de los bienes de· lu producci6n; pero -
asf como en las 6peras rusas, el protagonista son
los trabajadores, sin m6s que ~n el primer caso 
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triunfa el pueblo y en el segundo los trabajadores 
son las vfctimas sernipiternas del poder econ6mico
y del r6gimen de cxplotaci6n del hombre por el hom 
bre en la vida y en los tribunales. 

En el Estado de derecho social, fu únicil 
fuerza que puede transformar las estructuras ccon6 
mico-capitalista, es la clase obrera mediante la~ 
revoluci6n proletaria de los trabajadores, y tam-
bién en el propio estado poi ftico. 

4.- COMO FUERZA TRANSFORMADORA EN EL MODERNO ESTA
DO POLITICO SOCIAL. 

Cuanto estA escrito en página~ anteriores -
revela nftidarncntc que el Estado moderno político
social en nuestro pafs, supera al tradicional Est~ 

do moderno-burgués; cual corresponde al 11 amado E~ 
tado moderno que es polftico o burgués, en tanto -
que el nuestro tiene atribuciones sociales consig
nadas en la Constituci6n. 

Por virtud de las atribuciones sociales de
los poderes públicos que es Estado poi itico, los -
tres poderes en que se divide su cJer6icio rcali-
Z<clll actividades sociales en cumplirnil'nto de las 
normas del articulo 123; El Congreso dv la llni6n::.. 
al dictar sus l1•yl's reglurncntarias; El Pt•esidentc
de l.J l~q:iúbl ic.i <11 t~xpcdir reglamc>.ntos de l,1s le-
yes d.,.¡ Truba.io y de la Previsión y S1~~Jlll'idnd So-
ci<ll y la Suprl'lllu Corte de Justicia y Tribunolcs -
Fl'det'<1l•~s <.ti suplir~ las quejas dcfici1•ntps dü los
trabaj ,1dorcs. 
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Sin embargo, 1 os poderes de 1 a Federac i 6n e2_ 
tán sometidos al régimen capitalista, de modo que
hasta hoy las clases trabajadoras han recibido be~ 
neficios econ6micos, más no su REIVINDICACION SO-
CIAl INTEGRA~. los decretos y medidas sociales son 
esp6radicas, pero allanan el camino para 1 legar a
la social izaci6n. 

Como el pensamiento marxista inform6 y di6-
vida legal en su estructura o ideologfa al artfcu
lo 123, fuente del Estado polftico social, es nece 
sar10 reproducir en sfntesis, la teorfa de Marx 
sobre el Estado. 

En la "Gaceta Romana", 1842-1843, Marx" co~ 
sidera el Estado como un gran organismo en el cual 
ha de realizarse la libertad moral, jurfdica y po
lftica, y en el que el ciudadano individual, al 
obedecer las leyes del Estado, obedece solamente a 
las leyes de su propia ra~6n, de la raz6n humana" • 
. . "Un Estado que no sea la real izaci6n de la 1 i-
bcrtad racional es un mal Estado", y concluy6 con
denando al Estado como S1!rvidor del rico contra el 
pobre, la crftica contra el Estado Moderno esen- -
cialmentc polftico o burgués concluy6 asf: 

"Vuestros caminos no son los mfos¡ vuestras 
ideas no son mis ideas". 

En la "Crftica de la fi losofra del Estado"~ 

de Hegel, estima subordinado el Estado a los inte
reses privados y a 1 a propiedad privada, ··y a 1 ref!::_ 
rirse a la contradicci6n entre el Estado y lo so-
ciedad afirma: "la democracia es el enigma de to-
das las Constituciones, la Constltuci6n aparece c2 
mo lo q11e es; un producto 1 ibrc del hombre. Todas-
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las formaciones polfticas son ciertas formas poi r
ticas particulares determinadas. En la democracia
el principio formal es, a la vez, el principio rnu
terial. En todos los Estados que difieren de In de 
mocracia, el Estado, la ley y la Constitución, clo:: 
minan sin dominar realmente, esto es, sin imprPg-
nar materialmente el contenido de las otras csfc-
ras no polfticas. En la democracia la constitución, 
la ley, el mismo Estado, sólo son una autodetermi
nación del pueblo, un contenido es Constitución Po 
lttica, La propiedad, etc., en pocas palabras, to:: 
do el contenido del derecho y del Estado son pequ~ 
Ras diferencias, es casi el mismo en Am6rica del -
Norte que en Prusia, Allá, lo República es una sim 
ple forma del Estado como entre nosotros lo es la:: 
monarqufa •••• En la verdadera democracia desaparece 
e 1 Estado po 1 ft i co", 

En la "Crrtica", también explica que Bruno
Baucr, confuncli6 la emancipación polftica y la - -
emancipación humana, como puede verse "El 1 Imite -
de la cmnncipaci6n polfticu se manifiesta inmedia
tamente l~fl e 1 hecho de que e 1 Estado puede 1 i bcrar 
se de un !Imite sin que el hombre se libre realmen 
te de 61, y que el Estado libre sin que el hombre
sea un hombre libre". 

En la Sa91•ada Familia, 1844, Engcls nos di
ce q1H' (~I Estndo democrático representativo es el
Estado moderno burgués: El Estodo democrático mo-
derno :-;e büsa en 1 n l~sc l av i tud emane i poda en 1 a so 
ci<·dad bu1•gucs;.1 ... Lct sociedad de la industria, de-: 
1 <1 compctl•nc i i.l nencra 1, de los i ntcr<!Ses privados
que persiguen librcmc1~c sus fines, de la anarqufa 
de l,1 individualidad natural y espiritual enajena-
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da de si misma. la esencia del Estado se basa en -
el desarrollo sin traba de la sociedad burguesa, -
en el 1 ibre movimiento de los intereses privados. 

En la ldeologta Alemana "se define la rcla
ci6n entre el Estado y la sociedad burguesa, por -
el mero hecho de que una clase no es un esta~ento, 
dicen Marx y Engels, la burguesfa se ve obligada a 
organizarse a nivel nacional, y no ya al local, a
dar forma general de su promedio de intePeses. 

En la "Miseria de la Fi losoffa", 1847, opi
na Marx "los Soberanos de todos los tiempos han e~ 
tado sometidos a las condiciones econ6micas y nun
ca han podido legislar sobre el los, La legislación, 
ya sea polftica o civi 1, no hace mas que proclamar 
y expresar en palabras la voluntad de las relacio
nes económicas". 

En el "Manifiesto Comunista", 1848, se - ·
asiento: "El poder político del Estado Moderno no
cs más que comci:i:i de adm in i strnc i 6n de 1 os asuntos 
comunes de toda la burguesía y el poder polftico -
es si rnp 1 enwntc e 1 poder organiza do de una e 1 ase PE. 
ra oprimir a la otra. 

Asf se identifica al marxismo-leninismo, 
"El Estado viene a ser la Fuerza dominante de la -
sociedad". 

En "El dieciocho Brumaría de Luis Bot1<1partc 
1851-1852, se precisa la naturaleza ~xacta del po
der que había C'St<Jhl¡•eido t•I gol re de Estado ... 
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del Estado de Hegel", hace r~feren¿i~ al elemento
burocratico del Estado, para transformar la finall 
dad de la burocracia en finalidad del Estado. 

En la "Grundises" se destaca el gobierno 
desp6tico situado por encima de las comunidades in 
feriores, como la unidud ornnicornprensiva que .. füd:á"Z 
por encima de todas las pequeñas comunidades ••. Y
en cuanto al despotismo asi6tico, estima al Estado 
como fuerza dominante de la sociedad. 

En el "Mensaje del comité central de la Li
ga de los Comunistas 1850, se dice: "Muy lejos dc
d esear la transformación r~volucionaria de toda -
la sociedad en beneficio de los proletarios revolu 
cionarios, la pequeña bur·guesía democr:ltica tiend-;;; 
a un cambio del orden social que puede hacer su vi 
da en la sociedad actual lo mas 1 levadero y confo; 
table. -"Y lo que se refiere a los trabajadores co: 
mo antes; el 6nico deseo del dem6crata pequeño CO.!J. 

siste en mejores salurios y en una existencia más
segura para los trabajadores •.• Confían en corrom
per a 1 os trabaj ador•es con l irnosnus mtis o menos ve 
ladas y quebrantar ~u fuerza revolucionaria con un 
mejoramiento temporal de la situación". 

En la "Alocución Inaugural" de la Primera -
Internacional de 1854 se proclamo la "Ley de las -
Diez Horas", y los ¡wogrcsados del movimiento coo
perativo como victoriu de la Economra Polftica de
l a burgues ta. 

En 1 a "Cr tt i e a de 1 Progreso de Gotha", 187 5, 
dijo Marx que la 1 ibcrtad consiste en convertir al 
Estado de 6rgano que estS por cncimt1 de la socic--
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el la. (12) 
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Y no hay que perder de vista que la socie-
dad debe estar por encima del Estado. 

El pensamiento de Marx y de Lenin en rela-
ción con el Estado conducen al mismo fin; la desa
parición del Estado como órgano de dominaci6n y re 
presión así como de sus aparatos represivos e ide-; 
l6gicos Complementariamente, queremos concluir es-: 
tas ideas transcribiendo los nuevos an61 is is de 
Poulantzas, que son útiles para el futuro; 

"En efecto, la teorta marxista del Estado -
se ha encontrado expl tcitamente en el aparato rc-
presivo del Estado, a saber, aparato compuesto dc
ramas especiales tales como el Ej6rcito, la poi i-
cfa, la administración, los tribunales, el gobier
no; los clásicos del marxismo han tratado bien - -
acercu de ciertas instituciones tules como la lglc 
sia, las escuelas, l!tc., pcl'o sol.:imentc por unas-;; 
rie de analogías con el apartado del Estado én el-: 
sentido estricto. 

"La única excepción notable fue Gramsci; En 
efecto, hay que subrayarlo, n µurtir de su ~wácti
cn política corno dirigente 1woletario, Gr·amsci lle 
g6 d fundar 1 u T eor í n de 1 n dcpendenc i a de 1 si ste
rn¿¡ vshrl:al de los i1pdrc1tos idcol6gicos. 

"1.- La ideología no es algo neutro en fa -
socicd.:id, 110 (•,xisi·.p ideología m<ls que de clase. En 
tant·.o que id"nln!lLI dorni11~-in!:e; lo id(•ologfa consi~ 
te "n Pl' 1 üC i otH·s d\' ¡1od1•1' ,1hso 1 ut,1mcnt·.(' L'SPnc i a I es 
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en una formación, pudiendo incluso conservar el P!!, 
pel dominante. Sin embargo, desde este punto de 
vista, no es bastante designar los aparatos ideol2 
gicos.como aparatos <le Estado. Hay que ir m6s le-
jos la misma dominación polftica no puede haccrse
por el medio exclusivo de la represión frsica úni
camente, sino que requiere la intervención decisi
va y directa de la ideologfa. 

Este sentido que es el que la ideologra do
minante, bajo la forma de existencia de los apara
tos ideológicos, está directamente implicado en el 
sistema estatal, que el mismo constituye a la vez
la expresión del fiador y el lugar concentrado del 
poder polftico. 

"2.- Hay que referirse as[ a la definici6n
marxista del Estado que es un Estado ac clases, no 
se define únicamente, para los clásicos del marxis 
mo, por la detención de la fuerza ffsica represiv-;, 
sino principalmente por su papel social y polftico, 
Es Estado de clases l"u instancia centra 1 cuyo pa-
pe I es mantenimi1·nto de la unidad y de la cohesión 
de unn formac i 611 soc i <l I, e 1 manten i mi cnto de 1 as -
condiciones de ln pt'oJucci6n.y, asl, la reproduc-
ci6n de las condiciones de lo p1•oducci6n es un sis 
terna de lucha do clases, el fiador de 1<1 do111inü- -
ci6n polftica de clases. Al101•a bien, tul es, muy -
exactamente el p(lpel que clest•rnpc•iian los ap<watos -
ideo l 69 i cos es pee i al mente, 1 o ideo 1 og í él dom i nantc
' c i mnnta' la formnci6n social. 

"3.- El aparato de Estado, en s~ntido es~ -
tricto, constituye la condición de existcncin y 
funcionamiento de los aparatos ideológicos en uno-
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formación social. Si bien, en general, el aparato
represivo no interviene directamente en su funcio
namiento, no por el lo deja de estar constantemente 
presente detrás de ellos. 

"5.- En fin, un 6ltimo punto, que aquf s61o 
puede mencionar no pueden finalmente 'escapar' al
sistema de los aparatos ideológicos de Estado más
que las organizaciones revolucionarias~ de lucha
dc clases, Este problema depende de la teoría mar
xista-tenista de la organización; recuérdese sim~
plemente que la cuestión principol que se halla en 
el centro de esta teoría consiste precisamente en
sber c6mo estas organizaciones pueden constituirse 
y llenas ~n misión rompiendo el concepto de los 
aparatos ideológicos de Estado prcserv5ndose, en -
la práctica, del deslizamiento constante que los -
amenaza hacia este sistema de aparatos", (13) 

Puede considerarse a ciencia cierta que Le
nin pr6hij6bri1 lantcmente las ideas de Marx y de
Engcls en relación con la Pxtinci6n dc~I Estado y -
la rcvoluci6n violenta, recogiendo el pensamiento
de Engels In catégorica consigna: El Estado bur~ -
gués s61o puede ser destr•ufdo por la revolución. 

Es il'rcsistiblc trnnscribir, corno lo hncc-
Lenin, el siguiente pasaje de Eng1ds: 

" ••••• De que l<i violencia desemp1~1ía ''" lu -
hisbwin otl'o papel (odcrn[1s del llgentc del rrwl), -
un pü)l!d t't..'voluciorrnrio; de que, según l;1 expPc- -
si6n de· Mur•x, es In pal'i:('t'Ll de tod.1 vi1·ja sociedad 
que 11 PY,1 en sus entraí'íus ntl'<J nu1·v<t; de qu~' 1 a 
viol<'tH'Í<1 c·s el i11s1·1·um<~1it·n c11n 1.i ilytiil.i dPl cual-
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el movimiento social se abre camino y rompe las 
formas polfticas muertas y fosi 1 izadas, de todo 
eso no dice una palabra el seílor Duhring. Sólo ~n
tre suspiros y gemidos y suspiros ad111ite la posibl 
1 idad de que para derrumbar el sistc111a de explota-
ción seu ncccsariu acaso la violencin, desgracinda 
mente, afirma, pues el empico de la misma, seg6n ~ 
él, desmoraliza a quien hace uso de <dla. Y esto -
se dice, a pesar del gran avance moral o intelcc-
tual, resultante de toda rcvoluci6n victoriosa y -
esta se dice en Alemania, donde la col isi6n viole~ 
ta que puede ser impuesta al pueblo tendría, cuan
do menos la ventaja de destruir el espíritu de ser 
vi 1 i srno que ha penetrado la co11c i ene i a nac i ona 1 c9: 
mo consecuencia de la humil laci6n de la Guerra de
los Treinta aRos, y estos razonamientos turbios, -
anodinos, impotentes propios de un párrafo rural,
se pretende imponer el partido m5s rcvolucionario
de la historia. (Lugar citado, p6g. 193, tercera -
edici6n alemana final del IV Copftulo. 11 parte)". 

También debemos reproducir otro pasaje de -
Lenin que robustece la teoría destructiva del E.st~ 

do y la dictadura revolucionaria del proletariado: 

"Vamos aquf formulada una de las ideas más
notohl cs y m5s irnportuntes del m1wxismo en la cues 
tión J01 Estado, a saber; la ideo de la dictadura
dcl µrnlctariadn (como comcn:aron a dominarla Marx 
y E.1191·ls después d(' 1<1 Comuno de París) y asimismo 
lü dvl°i11ici611 (k•I Esh1do, intc~rcsantc Pll el más ul 
to ~1r·.idn, q1w se cuenta tumh i {~n 1._•11trc 1 os 'pü 1 <1- -

br¿is olvid;1dt1s" d .. ! rn<wxislllt); ttl Est.1do, es decir 

el pt'til1·l:¡wi<ido or·9•rni::ddo como clase domin<111t-e'. 
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"Esta definición del Estado no solo expl icQ 
ba nunca la literatura imperante de propaganda y -
agitaci6n de los partidos sociales demócratas afi
e i a 1 es, si no que, se 1 n ha entregado cx¡wesamt·11te
a I olvido, pues es del todo inconciliable con vi -
reformismo y se da de bofetadas con los perjuicios 
oportunistas corriente~ y las i lusioncs fi list<ls -
con respecto a 1 desarro I 1 o poc íf i co de 1 a democra
cia. 

"El proletariado necesita al Estado, rep1~

ten todos los oportunistas, soci~lchovinistas y · -
Kautskianos 'asegurando que tal _es la do~~trina de -
Marx y 'oividandose' de affadir, primero que, segGn 
Marx, el proletariado solo necesita un. Estado que
se extinga, es decir, organizado de tal modo que -
comience a extinguirse; y, segundo que los trabaj~ 
dores necesitan un 'estado' es decir, el proleta-
riado org~nizado como clase dominante". (14) 

La transformación del Estado burgu6s en so
ciedad comunista fueproclarnm.la por Marx en la Crí 
tica del Programa de Gotha, hasta 1 legar a la fas-;; 
superior de la sociedad comunista al expresar: 

" ••••• En la fase superior de la sociedad -
comunista cuando haya desoparccido la subordina- -
ci611 cscl6vizadora de los individuos a la división 
del trabeJjo, y con e 11 o, por brnto, el contraste -
entre el trubajo, intelect:ual y el trabajo manual, 
cuando el trabajo no se¡:¡ solamente un medio de vi
da, sino la primera ncceHidad de la vida; cuando -
cun el desarrollo mGltiplc de los individuos, ere: 
can t:nmbién las fuerzas productivas y fluyan en t:; 
do su caudal los manantiales de la riqueza colcctI 
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va; solo entonces podrá rebasarse totülmentc 01 es 
trecho horizonte del derecho burgués y la sociedad 
podrá escribir en sus banderas, de codo uno, scg6n 
su capacidad; a cada uno, segdn sus necesidades". 

Y por 6ltimo concluye Lenin el proceso mar
xista de destrucción del Estado hasta 1 legar a la
fase superior de la sociedad comunista con estas -
pa 1 abras~· 

""Y entonces quedárán abiertas de par en par 
1 as puertas para pasar de 1 a primera fase Cle la~.;2_ 
ciedad comunista a la fase superior, y a la vez, á 
la extensión completa del Estado. (15) 

Como r6brica vigoroza de cuanto se ha expre 
sado, recientemente fue publicado un manuscrito d-;;; 
Marx que corresponde al capftulo IV (infidito) del-
1 ibro 1 de el Capital, (16) en el que con una pro
funda visi6n se demuestra cientlficamente que la -
produl'ci6n capitalista, al mismo tiempo que es pr_9. 
duccif111 ele mercancía, es prnducci6n de· plusvalía,
y que doni:r·o del propio pr•1wr:so dt: producci6n exi2_ 
ten el••rnentus y fuerzas socit1lc:s que destruirán n~ 
C(•Sur'i,1rnc11l:e al capitalismo; de nquí derivamos 16-
9 i cament e que aquc 1 1 as fucr::.tJs n su vez ext i ngu i c
ron el Estado burgG6s. 

-~----'..o<---::_ 

ldcntificad6-fi los6fico y manterialmentc el 
marxismo leninismo,- se rechaza la existencia de 
fuer:::as sobrenatuPnles, se supera la crisis de la
id0olont.:1 bu1·9L1est1 de Occidente y se contemplará -
en el Futuro d(~ los "próximos virajes de la Histo
ria" lo suprosi6n definitiva o extinción del capi
talismo y del Estado burgu6s, para ser sustituidas 
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por una nueva soéiedad socialista, (17). 

Y conste que Marx predijo el "Estado comu--
ni sta". 

Por lo que se refiere u México, la invoco-
ci6n de Marx es ineludible respecto a sus interven 
ciones ~n defensa de nuestro pafs y por consiguien 
te de Juárez desde 1861 porque su teoría de luchi1: 
de clases, del valor y de la plusvalfa en el Con-
greso Constituyente de 1916, 1917 originaron lo e~ 
tructura ideol6gica y dialGctica del artículo 123, 
asf como su pensamiento en relaci6n con el Estado. 

A).- El 23 de noviembre de 1861 publ ic6 "la 
intervenci6n en México" y el 10 de marzo de 1852 ~ 
"El embrollo mexicano", ambos artfculos aparecen -
en el New York Oai le Tribune. 

En Die Prcssc aparecen no solo el primero -
mencionado arrilia, sino las siguientes: "El debate 
sobre el rnenst1jc o el Parlamento" debate sobre cl
mensoje en el Parlarncni:o del 12 de febPero de 1862, 
"Un Debate rt!¡Wirnido sobre México" del 20 de julio 
de 1862, y otros publicados con antcrioPidad, en -

relación con M6xico, "Un ¡:¡fft1ire Mirós Internacio
nal" del 2 de mayo de 1861 y "Los ¡wincipales aco
tes <;n el dramo de Trent" del 8 lh~ diciernb1·c de 
1861. (lR) 

R).- Porque sus teorlos de lo renta ~el tr~ 
bnjo, dul valor y In plusvalfa, expuesta en <'I C<1-
pii:.1I, eonst:itüy(•fl ul nel'vio vitol del ortfculo 
12:1 d(' lllll~sl:r<1 Constituci6n dl' 1917 en la pui•te s~ 
cial d1-I C6di90 sup1•1•1110 <·stfl Mur·x, .isí como l'l ~\o-
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nifiesto Comunista de 1848. 

La dialéctica marxista está en la entraña -
del derecho. ( 19) 

Pero no s6lo el artfculo 123 con su sentido 
profundamente revolucionario, como que fue consc-
cucncia de un movimiento armado en que murieron 
centenares de mexicanos, sino las encfclicns de la 
Iglesia Cat61ica tambi6n se apoyan en Marx por - -
el lo es válido el slogan: Todos estamos sobre los
hombros de Marx. (20) 

Por tanto, la Teorfa Integral es fuerza di~ 
léctica permanente hasta lograr la transformaci6n~ 
del Estado mexicano burgu~s, que estructura nucs~
tra Constitución como una trinidad, formada por el 
Estado polftico, el Estado Social y el Presidente
de la República, tres personas distintas y un solo 
dios verdadero: El Presidente. 

Ahora fic comprende~á mejor la ciencia mar-
xista mexicana a la luz de la Teoría Integral del
derccho del trabajo y de su disciplina procesal, -
en el Estado mexicano, así como la posibi 1 idad de
transformar no solo el dt!rccho de las cstructuras
econ6micas, sino tambi~n nuestro Estado polttico-
social convirti6ndolo en legal idnd socialista par
dos vfas la revolución prolctarin a cargo de la 
clase obrera y la "Transformación pacrfica" de las 
est1•11cturas a corgo del ,let'c del Estudo Mcxicnno,
mediontc expropiocioncs, n<1cionnl iz<1ci6n de propie 
dad y servicios en sentido socialisto progresivo.: 
Consiguicntcmcnto, se 1 legará tnrnbi~n a la suprc-
si6n del Estado de denominación y a la Jcsap~ri- -
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ci6n de las clases srn violencias, porque el Presl 
dente de la República tiene arnpltsimos poderes y -

es jefe nato de las fuerzas armadas, ej6rcito, ma
rina y aviación, ponifindolas al servicio del prole 
tariado en una nueva especialidad socialista. Cub~ 
es ejemplo en Amfirica Latina, que está siguiendo -
Chile ••• , o sea llegar al socialismo por la vía d~ 
rnócrat i ca. 

Entonces se acabar6 con la ~xplotaci6n capi 
ta 1 i sta. y c~11i?)gu Lentemente con· la pobreza y 1 a i~ 
justiciasocial)para<el triunfo definitivo del so 
cial ismo. 

Pero la Teorfa Integral apunta y penetra en 
el Estado polftico-social, para convertirlo en un
Estado socialista. La Teorfa Integral descubre la
caracterfstica sui gcneris del estado mexicano po-
1 ftico-soci al, por virtud de la penctraci6n del <1.!:, 

ttculo 123 én el Estado poi ftico, originando nue-
vas funciones cstata 1 es que rompen 1 a i gua 1 dad al -
propiciar el sistema de desigualdades las normas-
que favorezcan exc 1 us i v,1mentc a trabajadores y c.:i~ 
pesinos 6n sus textos y Función por ello la teorfil 
es fuerza dialecticu porn la transformación del E~ 
tado P6lftico Social, en la legalidad socialista -
triunfó el hombre sobre la opcl'aci6n capit.:il ista.-
( 21) 
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ORIGEN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO DEL TRABAJO 

1.- ORIGEN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO DEL TRARAJO. 

Las transformaciones del derecho constitu-
cional y las nuevas constituciones del mundo, o 
partir de la mexicana ele 1917 parece que no lrnn 
conmovido a las administrativi~tas más eruditos, -
aferrados a su tradicional d1,r•echo publico, ya que 
no han 1 legado a vislumbrar rl nuevo DERECHO ADMI
NISTRATIVO SOCIAL inmerso en nuestra Constituci6n
y en las contemporáneas que ratificaron su conteni 
do polftico-social, como puede verse en las obras~ 
que se refieren a esta materia. 

El Estado moderno, corno se ha entendido, es 
el Estado poi ítico tradicional que tan sólo difie
re del Estado 1 ibera! por la intervención que tie
ne el Poder P6bl ico en las relaciones entre los 
miembros de la colectividad, en beneficio de 6stos 
y es claro que en lus nuevas constituciones las as 
tividudes intervencionistas en favor de obreros y
carnpcsinos modificnn la idea del Estado 1 ibera!; -
no tieneri el carácter polttico sino que son la na-

.turalez¡1 social, p1w cuanto que su función se ene~ 
mina precisamente a tutelar n los grupos d6bi les -
de la colectividad, es decir, no a toda la comuni
dad si no es peer f i c an1e11t e a obreros y campesinos; .: 
de élqUf pt'OVÍCll<~ SU significado social, ya que SU

tendcncia es exclusiva p.1r•u proteger y reivindicar 
a In cla!H' social olwcP,1. Pero esta idcu de lus 
nuevas func i 011cs de 1 Estado, ne> se cont:cmp 1 an por
adm in i strat i vas, sino que siguen pensando que se -
tPnb.1 de 1 a misma func i 6n púb 1 i ca oncarn i nada a pr~ 
i:t~rier los intereses gencrolcs, de donde proviene -
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la polftica social, así se explica que los trata-
dos de derecho administrativo anteriores a la Cons 
tituci6n Mexicana de 1917 y posteriormente a la 
misma en el extranjero y en nuestro pals hasta hoy 
día .::iún siguen embelesados con el derecho adminis
trativo público en funci6n de sc,t·vir a la comuni-,... 
dad como actividad fundamenta 1 d1· I Estado moderno. 

El conjunto de normas fundamentales adminis 
tr'ativas del trabajo y de la previsión social, co-;:; 
tenidas en el artículo 123, en sus leyes rcglamen: 
tarias, Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal -
de los trabajadores al Servicio del Estado, Ley 
del Seguro Social para Trabajadores y de Seguridad 
y Servicios Sociales para Burócratas y la Ley del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado-
res, así como los correspondientes reglamentos ad
m i n.i strat i vos e i nst i tuc i oncs deriva das de 1 as no!:_ 
mas legales, constituyen el extenso campo del dere 
cho del trabajo. 

Tnmbi6n destacan como parte del derecho ad
ministrativo del trabajo las normas y actividades
de la administración sindical cooperativa del tra
bajo, fortaleciendo el ejercicio de funciones so-
ciales de los sindicatos y de las cooperativ~s. El 
der•ccho udministrutivo del tr-<1hajo t:ut,•l<1 no s6lo-
I os de1'1~chos de 1 os tr,1ba.i ¿¡dores solit'l' jornada sa
l arios, vucac i onc:->, (•te., si no esL1b 1 (•c1· 1 as san-
c i on .. s cor1'espondiC'11tl~S poi' violuci6n il los dcrc-
chos d" la cl¡¡s1• oh1•c·1'.::i consignados •~11 las lt>yes -
re9 I «rrn<'11t;:w i <JS y dcntt'o de esta rama s1· i ne luyen--
1 ns 1krechos de l'l'<'ViRión social de los pt'opios 

tt· ¡1h<1j .:1dor'"", tod,1 v <'.:: que 1 os rn i smos t· i e nen por -
1ihj1·h> i11ct'1'm<·td,.11· l;1s norm.:1s ad111i11isf·1· •. 1t'.ivas del-
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trabajo y la funci6n de la misma relación con sus
dcrechos para obtener casas c6modas e higi6nicas,
mcd idas de higiene y sa 1 ubr i dad, normas pr1·vcnt i -
vas de accidentes, etc. a fin de que en las rcla-
cioncs laborales no sufran menoscabo lo persono 
obrera. 

Todas las teorías, principios normas e ins
tituciones asr como las leyes, reglamentos adminis 
1:rativos de carllcter social, y actividades proccs-; 
les administrativas estSn incluidos en la obra: -
Nuevo Derecho Administrativo del trabajo del Dr. -
Alberto Trueba Urbina como punto de partida para -
el desarrollo científico de la nueva disciplina en 
sus manifestaciones tc6ricas, legislativas y regla 
mentarlas, ejecutivas y jurisdiccionales. -

Constituye el derecho social administrativo 
del trabajo, el conjunto de leyes fundamentales y
reglarnentarias, los reglamentos sindicales obreros, 
para su obscrvanc i a en 1 as re 1 ac iones entre 1 os 
rnctcwes de la producción o entre trabajadores y -
patrones, la int'11ucci6n de aquellus normas se san
cionan en lo vfa administrativa, o no ser que ori
ginen c6nfl ictos laborales, cuyo conocimiento co-
rrcsponde n los 6rgnnos de la Jurisdicci6n social
del trabajo¡ Juntos de Conci 1 iaci6n y Arbitraje o
Trihunoles Bu11oc116ticos. 

La aplicación del derecho social administra 
tivo laborul cst6 en manos de las 1<:ll.1toridadcs polt 
ticas, es decir, di' lu administración pública del
trobojo, Presidenta de la República, Secretoria 
del Trobajo y Previsión Social, de Hacienda y Cré
dito Público, de Industria y Educaci6n, lnspecto--



153 

res Federales del Trabajo y Procuradurfa Federal -
del Trabajo, en asuntos o materias de carácter fe
deral especificados en las fracciones XXXI del - -
apartado A) del artfculo 123 de la Constitución y
por lo que se refiere a las materias de la compc-
t1'ncia de las autoPiJ,1d<!S !'ocales, a través d1! los 
gober nadares, di rece i ories o departamentos de 1 t:ra
bajo' i nspcctores y PPocuradur r a de 1 a Defensa de 1 
Trabajo dependiente de aqu61 los. 

Los dos grupos de autoridades polfticas fe~ 
derales, tienen a su cargo la vigilancia y el cum
plimiento de las normas de trabajo por patrones o
empresarios, sobre porcentaje de trabajadores cx-
tranjeros en las empresas o establecimientos, dura 
ci6n máxima de la jornada, descansos y vacaciones~ 
dejar de pagar el salario mfnimo, incumpl imicnto -
de obligaciones patronales, por observancia de las 
normas de seguridad, higiene y medidas preventivas 
de riesgos de tr.1bajo de~ mujeres y menores, a 1 a -
obl i~1.1ci6n de proporcion•ir al imcntos a bordo ele 
las emharcacioncs, repatriar a los'trabajadores ma 
I' rt irnos, a 1 as nol'rnas pt•oh~ctol'as de trabajo de 
campo, doméstico, 1!11 hoh•l('S y restaurantes asf CO 

mo de 1 as dcrn6s vi o 1 ac i orH~s pr•ev i stas, en 1 as 1 e--= 
yes y Pegl ulllentos. En estos c.1sos impera 1 a Teoría 
soci.:11 del d~~recl10 udmi11ist:r,1t-ivo del trubujo, en
su función pr•otcccionista, t:uteL:ir y reivindicato
ri u de los trub<i.i<Hlorcs. 

Cuando l ¡is vi o l ac i nncs patrona 1 es a 1 as no.!:. 
111.is .idrn i 11 i strnt. i v.:is no sean rcpar<1dus ün e 1 cnrnpo-
1lv 1.i <Hl111i11isfTüci611 públicu, los tr<1baj.:ido1•es po
dr,{111 1•j,•1·cit"11' sus accionps unte los tribunalc>s so 
ci.ilvs dl·I i'1•,1h,1jn, sin p(·1•j11icio d(• q11c• se· dpli--
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quen las sanciones administrativas tipificadas en
las leyes y reglamentos laborales. 

En relación con los supuestos orfgenes del
derecho del trabajo, el tratadista Alfredo J. Ru-
prescht, reproduce interesantes opiniones respecto 
al tema, expresando~ ' 

"En un principi~, como lo hace notar Cab~n~ 
1 las, el Derecho del Trabajo era reputado canfor--= 
mando parte del administrativo, ahora bien, por 
una parte el derecho laboral ha motivado en el ad
ministrativo kstas y otras transformaciones, el De 
recho Administrativo, a su vez ha sido el cauce j~ 
rfdico por donde ha transcurrido aquél hasta con--= 
vertirse en rama autónoma. En muchos casos como la 
norma administrativa (a veces la misma autoridad -
gubernativa). Fuera el antecedente de una norma la 
boral. Los 6rganos de la administración, bien por 
facultades que expresamente le habta conferido el
legislador, bien por la potestad y dcb¿~ de hacer
frentc a necesidades p6bl icas, o satisfacer intere 
ses socia 1 es, i ntcrvenc i 6n en re 1 ac i óncs que pert~ 
necian al orden laboral tal es el caso de una huel 
ga prolongada, que no se resuelve por no ponerse-: 
de acuerdo patrones y obreros en las tarifas de sa 
!arios o en los l fmites de jornadas. La autoridad-: 
interviene e incidentalmente establece una tarifa
y fija unas horas de 1 abor", 

"Otro ejemplo similar serla ciertas f6bri-
cas qul~ originan constantes ucc i dentes o cnfermedi!_ 
des profes i ona 1 es. Los gobcr· nuntcs ti e nen que hu-
cer lo posible para cvitur siniestros y al efccto
rcgul an la seguridad e higiene industriul. En to--
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dos los ejemplos, y en otros muchos de índole pare 
cida, la autoridad se vería obligada a intervenir: 
Si hubiera una norma que regulase u intervención -
de conformidad con esta norma. Si no existiera pr~ 
cepto, ni disposición alguna que regülase, su ac-
tuaci6n, ésta seria discrecional. En cumplimiento, 
pues d1~ deberes de po 1 i era es decir cumpliendo la
obl i~aci6n de velar por el buen orden de la comuni 
dad evitando da~os o calamidades pGblicas se regl~ 
menta el trabajo. Como estas actuaciones más fre-
cuentcs y sistemáticas, se fueron engendrando unos 
preceptos o Costumbres administrativas que el pro
pio legislador sanciona o que la propia administr2 
ci6n codifica en instrucciones y ordenanzas orgáni 
cas. Así surge, por ejemplo un catálogo de mecani; . -
mos preventivos de accidente, un reglamento de des 
canso dominical, unas tablas de salarios mini-
mos ••• •• " 

Por su parte Pozzo manifiesta: "No podrá es 
tablcc<~f'Se con exactitud de cuál disciplina jurfdi 
ca se han des¡wendi do 1 as primeras normas 1 abara--= 
1 es para 11 egar más turde ,1 constituir una rama in 
dependiente de 1 as otras. Pl!l'O si e 1 Derecho e i Vil 
ha dado origen a 1 a teor fa d<· I conl:rato de trabajo, 
es también indudable que ha sido e11 el campo admi
nistrativo donde ha aparecido una rorrna pGblica la 
aplic¡1ci6n de nornius preferentes al trabajo". 

"lla sido el poder administrador quien ha en 
conh·<1do, frente a la realidad polfticu, ccon6rnic-; 
y socÍill y, ante situ.::rciones concretas, que rcque
rian uno urgente soluci6n, intervino, y<i fucsl~ Pº.!:. 
quv la ley se los ntriburu e,xpr·c~hlflll•ntl', o biL'll en 

e.ier·cicio el(~ ,1c:tivid<1des discrl·cion.:il<'s, o hil•n, 
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para satisfacer e 1 interés genera 1. Esta interven
c i 6n estatal se ha debido producir más habitualmc~ 
te segGn la necesidad y frecuencia de los hechos -
sociales que lo originaron, lo cierto es que las -
cuestiones del trabajo que tanta importancia adqui 
rieron el siglo pasado ohl igaron a la administru--= 
ci6n a intervenir en la >:>oluci6n de (_os conflictos, 
huelgas, cuestiones sobre salarios, 1 imitaci6n dr·
la jornada, etc. Bajo otros aspectos, la frecuen-
cia de los accidentes del trabajo, muchas veces d~ 
bidas a la falta de seguridad en las instalaciones 
y en las mSquinas; las enfermedades originadas por 
lü uti 1 izaci6n y trabajo de ciertas sustancias; la 
insalubridad y falta de higiene que todos estos 
obstáculos de los trabajadores, sino tambi~n con-
trolar la moral y buenas costumbres". 

P~rez Paton considera que con el Derecho Ad 
ministrativo hay una rntima vinculaci6n" en cuant~ 
al r~gimen del trabajo y la fiel abservancia de la 
leyes Sociales de la administraci6n ~~hl ica, como
son mi11isterios; inspoctorfas, oficinas y deaprta
mentos, tribunales conci 1 iatorios, judicaturas, 
etc.". 

Para Gasc6n y Marrn y PGrez Botija, el Der~ 

cho laboral se ha emancipad~ o desgajado del dere
cho administrativo y no de 1 e i vi 1 • 

Todo e 11 o reve 1 a 1 a importancia que eL Der.!:. 
cho Administrativo presenta an el labo~al y su in-
fluencia evidente. (1) . 

Independientemente de la intcrvenci6n de la 
Administraci6n PGbl ice en las relaciones laborales. 



157 

esta intervenci6n nó oi.-igín6 al dérécho del trab<1-
jo, ;por lo qüe ±ampócp el derecho administrativo - -
del trabajo es disciplina derivada del derecho p6-
bl ico administrativo, sino el derecho social del -
trabajo, rama nueva y aut6norna 011 el campo de la -
ciencia jurfdica. Por otra parte 01 margen de la -
existencia de disposiciones legales de trabajo cn
los códigos civiles 'k~ el Ctídigo de Napolé6n y an
ter i ormcnte en e 1 de llornmurob i, o en C6d i gos 1 abo-
1 cs, el dere~ho del trabajo tiene su origen en el
r6girnen de Explotuci6n del hombre por el hombre, -
más que en lü intervenci6n de las autoridades adml 
nistrativas, en las relaciones laborales; en la n~ 
cesidad social de proteger y reivindicar los dere
chos de los trabajadores, 

Entre nosotros, a lo largo de nuestra hist~ 
ria tambi'n ha intervenido la autoridad administr~ 
t:iva en los conflictos laboPnlcs: En el PorPiriato 
el JeP(' del Estado Lworcce a los industriales; l:n 

lo Revolución de 1910, <d Presidente Mndcro se in-
c 1 i na l'll fnvor dv 1 os trabnjadorc•s, creando para -
e 11 o e 1 Dep,1rb1m(•rd:o dl, 1 trnbajo depcnd i entt• de 1 il 
Sccrctarfa de Fo1111•nto; ¡wro EL DERECHO DEL TRABA.JO 
n.ic i 6 con e 1 Con~)l'1·so Const i t:uycntl' de Quer6turo, -
como nor•rna .iut611n111<1 pur.:1 co111hnti1· el 1•6gimcn de e~ 
plntaci6n capital ist.u, en los h•.,tos dl'I artfculo-
12J de l.:l Constihwi611 d1, 1()17, íl efecto de protc
~1cr•, tul:c·lar, y r<•dir11ir n los trab.:.1j<1dor·es, de don 
d,· pPl•Vi<•n1· con 1•<1-.,\JO'i <1u1:611ornos L.•I df't'Pcho adrni-: 
nish·fltivo del b•¡¡hujo, r'orn,1 dC'I ck•rl'cl10 del trabE-'c"º 
.io, p.irh~ c•scncidl del nuevo dert•cho social, como-
Sl' \·•·t·6 <'n ptl~1in.1s pcistQr'i<Jr<.,s. 
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2.- NUEVO DERECHO ADMINISTRATIVO DEL TRABAJO. 

. Por 1 a trad i cj 6n y anti guedad de 1 clcrecho -
administrativo y por la incomprensi6n del nuevo de 
recho social podrfa pensarse con la 1 igereza de -
que el derecho administrativo y del trabajo, es 
una rama del tradicional derecho .,drninistrutivo y

por ~onsiguiente mutcrin del derecho p6blico; m6s
nu es asf porque el derecho administrativo dal tra 
bnjo es rama del der.ccho dei trabujo y disciplina": 
integrante del derecho social hab16n<lo nacido am-
hos con el .::irtfculo.123 Clc la Constituci6n de 1917, 
de donde sci d~ri~a la nueva función social del Es
tado moderno pa~a intervenir en los conflictos en
tre !os factores entre obreros y empresarios, ene~ 

mendándole el Estado social, nuevas funciones que
antes no tenfa el Estado político y que ahora se-· 
constan expresamente en el artículo 123 ~ en las -
leyes sociales del trabajo. 

El derecho p6bl ico anterior a nuestra Cons
tituci 6n de 1917, no le encomendaba facultades al
Estado polftico para intervenir en las relacioncs
laboroles y cuya abstcnci6n se reflejaba en la Ad~ 
ministraci6n P6bl ica; sin embargo, cuando 6ste in
:tervcnfa, lo hacfa en Íiwor de los explotadores y
latifundistas, sin prcocuparlc los gPupos d6bilos-
dc la colectividad. El Prcsidentc de lu Rcp6bl ica
no i ntcrvcnf a en ninguna formu pul' él favor(•ccr a 
los _trabajadores, su· l'unc i 6n se concretaba a 1 S('t'

v i c i o p(ibl ico que Sé Pxt,.ndf.:1 u toda l.J colcctivi
dnd, y n so 1 i d<ir i zarsc cuando era rwccsar i o, c'on -
los propietarios e industriales, solidnriducl que -
tuvo romo consecuencia la gran huelga dc'Rfo Blan
co ~el 7 de enero dP 1907 que fue provocada por el 
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injusto laudo arbitral dictado por el Presidente -
de la Replibl ica, Porfirio Díaz, en apoyo de loH em 
presarios textiles, (2) 

A partir de nuestra constituci6n de Quer~ta 
ro, en la funci6n administrutivu qucd6 comprendida 
la fucultad rcgLJmenturiu de las leyPs del trab.ijo, 
conforme a su cspiritu y textos de naturaleza so-
~i al; as( naci6 una nueva acfividad odministrativu 
en funci6n de tutelar y reivindicar a· los campesi
nos y a los obreros en cumpl imicnto de los artícu
los 27 y 123, por tanto, el nuevo derecho adminis
trativo d~I trabajo nada tiene que ver con la fun
ci6n social laboral que se encomienda al Estado mo 
derno, en su cree i ente actividad soc i "1, aun cuan-: 
do se vincula íntimamente con unQ autoridad· que 
emana del derecho plibl ico administrativo, para su
funci6n es exclusivamente social, esto es, de ejc
cuci6n de \eyes de curScter social, conforme a los 
principios y textos del artfculo 123 en su contcni 
do revolucionario, protecto~ y rcivindtcador de -
los trabajadores y de la clase obrera. Asf queda -
pre~isado vi nuevo derecho cidministrativo del tra
bajo como normu independiente del derecho público,· 
pese ,1 qui~ su ejercicio corr'csponde no s6lo <r las
autoridadcs. sociales, sino a la autoridad política, 
u la Adrninistraci6n Pública, por lo qlll' el derecho 
adrn in i strat i vo de 1 trobajo <'S r,1rna de 1 det'l'l·ho de ( 
t:raba,jo consign.:ida c·n el ar·t.fculo 123, en su$ le-
y<·S l'('\·¡lillll<~ntnrios y en divl•rsos estatutos jurfdi
cos y si11cliculcs, llléÜt!rias inmersas en vi DEREC\10-
SOC IAL. 

El dc~rcclio <Hlririr1isti'af:ivo del tr•cibnjo y dP
la previsi6n social; p,1rtc• del dert'cho lahor·nl, S<' 
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integran con principios instituciones y normas del 
ar·tículo 123, leyes reglamentarias y reglamentos o 
estatutos de· éstos y de 1 os sindicatos obrPt•os sin 
dt,jar de tomar en cuenta las costumbres y j1wispr~ 

dcncr<l social. La apl icaci6n prlíctica en un anclnn
roso continente de 1 dcr echo soc i <il co·rrespondc il -

1 ilS 11utor Í da des po 1 ft Í C as y SOC ja I es dentro de SUS 

r!'spcctivas jurisdicciones y ámbito territoriul ES 
UN DERECHO NUEVO que nac i 6 ·hace 55 años, h·ab i 6ndo
sc ocupado de é 1 en varías ocas i one.s, pero hasta -
hoy virgen en su especulaci6n cicntffica, indicada 
por la tesis social reivindicato~ia qu6 es prcsu-
puesto indispensable de la teor~a integral 

La administraci6n p6bl ica y concretamente 
el poder ejecutivo federal, insistimos una vez más, 
~caliza activiaadcs c6n'sujeci6n a las funciones -
püblicas que le encomendaba la const1tuci6n de - -
1S57 y las leyes administrativas derivadas d8 la -
misma. de manera q~ic ta 1 es actos quedaban compren
didos d<·ntro <kl derecho público ,1d111inist1·at1vo; 
s111 ,,,nh¡wgo. u p111'i:1r del lo. d<· mayo dP 1917 en -
que t~nt:r•o en vi nor· nuestra const i tuc i éin po 1 ít i cu 
soctul, la administ1'aci6n pública, no obstante se
guir orgun í :.ada dt·ntl'o de 1 a anti ~)Uu PStr·uctura po 
1 (tica, misma qui· <1dopt\'1 la Constitucit'in en vigor~ 
i ndepcnd i entement·,. de sus !'une i 011 .. s pn 1 it i c.-1s, ,. o-

11H•n:.o il ejercer• .ictivid.ilks dv c¡11·.'ietcr soci,11 con 
tpndencid prot(~Ci'ionist·'1 p¿¡1•,1 los ulwcr·os y c,1111pc

s111os y en 9('11Cl'iil lhlf'n los vt·onóm1c.i1111·11t\' d(•hr lts. 

E 1 nuevo Estado rne.,ic,1no y los poderes p(i--

h 1 1 cos y socia i <'S dt> 1 111 i smo, ,.111.1n,11•u11 de· 1 ilS nuc 
v«l'-' 11nr'111<1s c011sl·. í t·.uc i on.i l t•s \1~:¡1•;1r 1 .i, l l!IHi1•<1 l t·s, 
d s 1 ,..; t l' fil' Í il \ l' S , C 11 ( t· 111' , Ji < • S )' d l' p I' <' \' j •.,¡ {¡ 11 S CH' 1 ,-,) 1 
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facultaron a las autoridades adm1nistrutivas polí
ticus para dcsarrol lar actividades sociales como -
se ha di cho varias veces. As f se trunsforma <· I nu~ 

vo derecho administrativo por i11flujo de lus ideas 
sociales y de los principios jurfJicos conte11idos
e11 la nueva legislaci6n fundamental 

Ah.ora bien, independientemente de lu trans
fo1·maci6n que sUfri6 el antiguo derecho administr!:!_ 
tivo con relaci~n u las funciones sociales que se
cncomendaron a 1 us uuttw i dades po 1 ft i cas, Congreso 
de la Uni6n, Presidente de la Repúblicn, ·y poder -
Judicial, en la parte nuev~ de In Constituci6n de~ 
Qucrétaro, surg i 6 nuevo derecho udm in i strat i vo de
carficter social, cuyo ejercicio se atribuye a órga 
nos administrativos públicos y tambi~n sociales -
que nunca habían existido en nuestro pafs como son 
l<1s Comisiones Agrarias Mixtas, las comisiones an
cargadas de fijar los salarios mlnimos y el porcc~ 
té1Je dt~ particip<1ci6n de uti l '1doch~s en favor ele 
los trabajadores, de muncra que la legislación y -

1 a:s ucf- i vi d,1dcs de estos nuevos órganos adm in i str·!! 
ti vos del Estado de D~rccho Social, originaron cl
nucimit~11to de un nuevo derecho administrativo dcl
tr·ubnjo frente a 1 as normas de otros 6rganos admi -
nis1-rat1vos del Estado pol·1tico y también de los -
6r~¡unos Jtirisdiccionalcs del trubajo; las juntus -
dC' conci 1 iuci6n y Arbit:Pajc y t1·ibunalc!S bu1•ocrátj_ 
co~;. 

Durante la vigencia de la Const1tuci6n de -
13)7 h<1sta que cstol 16 lu R(Jvoluci6n cfo 1910, los
podC'r(•s públicos del Estudo Mc;-;icano, c'n sus rela
ciones con los particulares y con sus propios cm-
p l l·.idos, en nada se opilrt.aron de 1 as func i oncs pú-



bl icas del estado burgu6s y por lo que se rcfierc
cn especial a las relaciones entre el Estado Mexi
cano y sus servidores, ni siquiera se imitaron las 
funciones entre otros Estados en las que se rnoul~ 
ban las relaciones entre los poderes p6blicos y · -
sus servidores por"medio de leyes del servicio ci
vi I, porque desde la Declaraci6n de Derechos SociE_ 
les, contenida <'n el origina.rio artículo 123, las-
1·1~ 1 ac iones entre! el Estado y sus scrv i dores o tra-, 
b~jadores, quedaron sujetas a los princi~ios y nor 
mas del mencionado precepto, de donde las relacio-: 
ncs dejaron de tener el car§ctcr de p6blico y ~e -
convirtieron en relaciones sociales. Si~ embargo,
la Ley FedcPal del Trabajo de 1931, con su ignora~ 

cia del artículo 123 constitucional, en su artícu
lo 20 dispuso equivocadamente que las relaciones -
entre el Estado y sus servidores debian regirse 
por las leyes del Servicio Civil, adoptando princ_L 
pios administrativos que habían quedado atr&s y 
que eran inaplicables dentro de nuestra estructura 
constitucional político social. 

Consecucntc:rnentc con la teoría del Estado -
patr6n originada en el artículo 123, se dictaron -
leyes locales del trabajo que regulaban sus rela-
cioncs con sus l'mpleados pero no fu6 sino hasta el 
27 de scptil·mhrc de 1938 cuando se le rindi6 ficl
sostcnimi(•nto a dicho orcknarniento fundamental, e~ 
pidiéndosl~ el Estatuto .lurfdico dt• los trabojado-
l'<'S ol Ser·vicio del Est:,1do. lh•sd<• cni.:onces husta -
hoy, lus l't'ldcion<.!S socialc·s cntr•c el Estacfo y sus 
s<.·r·vidorcs qul~d¡;irc>n élgrcgadas dcfínitivanrentc a la 
F11nci6n pública y dcjnron de formar parte del der_9; 
cho ddrn i 11 i strat i vo <~n ~wnera 1, para i nt:cgr•<ir una -
n1¡1te1·ia c1 ... ~1 derecho de trilbajo. El ideario del men 
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clonado estatuto cardenista propici6 la edici6n 
del articulo 123 de la Constituci6n en 1960 con un 
nuevo capítulo el apartado B), que consignn princj_ 
picios sociales en favor de la hurocracia para que 
rijan las relaciones entre 6stas y los poderes de
la Uni6n, expidiéndose clespu6s, 1•.n el año de 1963, 
la Ley reglamentaria de este aportado, o sea la 
L1•y Federal de los Trabajadores ál Servicio del Es 
tildo. 

Asf pues la teorfa del empleo pabl ico, las-· 
relaciones sociales entre el Estado y sus trnbaja
do11es dejaron de formar parte del derecho público
admi nistrativo a pesar de la insistencia de los 
tratadistas de esta disci~lina que indebidamente -
se refiere a ella en sus obras; (3) pues tales re
laciones constituyen propiamente relaciones socia
les regidas por el derecho d,.¡ trabajo, dejando de 
ser por consiguiente rnaterir1 del derecho adminis-
tr·ativo, que percli6 aquel tC'r•r·itorio, corno también 
el C6digo Civil pc·rdi6 otros¡ los contratos de - -
prcstaci6n de scrviciosr y el derecho rnercanti !; a 
los factores y dependicni:es, comisionistas en genE_ 
ral, agcntes'comcrcialcs, cuyas relaciones se ri-
jen por el derecho del trnbajo. 

3 - LAS DEFINICIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
DEL TRABAJO. 

Los tratadistas cxtranjüros ti ene11 Uni:1 idea ~ .--
d" 1 d1,r•ccho .idrn in i strat i vo de 1 trabojo, que no- - -
cni11(·idr: con 1<1 11uestru, los itali<rnos pr'l'tc11dcn -
idc•111:iricarlo con tod<.1 1., lc~Jislaci1'in sociul l<1bo
r<1l, los .1lcm11rws lo con~idl'r;1n un v.1pfh1lo d1•l dl~ 
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recho del trabajo de amparo al trabajador; otros -
los contemplan a través de los empleadores y <le 
los trabajadores en sus relaciones de subordina-·
ci6n con el Estado, como sujetos de derecho labo-
ral. Todo el lo obedece a sus particulares legisla
cion~s, y es m§s algunas han vuelto a incluir el -
contrato ele trabajo c.·n el C6digo Civi 1 y las nor-
mns adjetivas labornles en el C6digo de Procedí- -
mientas. Consiguientemente, se ha llegado a soste
~er la t~sis de que en las relaciones laborales 
existen normas de derecho privado y p6blico, por -
cuyo motivo, para comprender estas dos clases de -
normas dentro de la disciplina laboral, le clan a -
6sta la den6minaci6n de derecho privado y p6bl ico, 
por cuyo motivo, para comprender estas dos clases
de n6rmas dentro de la disciplina laboral, le dan
a ésta la denominaci6n de derecho administrativo -
del trabajo, lo cual es absurdo e incompatible con 
nuestra legislaci6n porque el derecho del trabajo
es rmna del derecho social independiente del dere
cho público y del derct·ho privado. 

Mario L. Deveal ¡ hace alusi6n a semejante -
contrasentido y precisa algunas ideas al respecto; 
"La coexistencia en la regulaci6n de las rclacio-
nes del trabajo, de normas de derecho privado y 
otras de der'echo Pdbl ico, h<1 inducido u algunos a~ 
tores t.¡ue l'V i denterncntc atr i b11yen una truscondcn-.:. 
cía ,.,c,~siva, la distinci6n •·ni:t'l' dcr(·d10 p(iblico'.'" 
y ¡wiv.idn il trd=ar una disti11ci6n cntr1; l¡¡s dispo
siciorh•s d,~( derecho ldborcil de., nuturL1lcza pr•ivada
y l.:1s do cm•.'ictc-1· pl'.ibl ico, <ltJl'UfhHldOS(' vstu c'iltitnl1 
t•n un.i runi.1 d•'nominadu '({(.p(,cho administrativo dtol 
l:Pah.i.io' y q1w 110 lh1 l"ult,1do quivn, t\'nicndo en 
ctH•nf.i qU<' Id ni.1yoP J'l<11'tc d" la lv~1i,.,l.1ci6n sociul 
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se inspira en principios de car&cter pGbl ico ha 
asimilado sin m&s ~sta con el aludido derecho adml 
nistrativo del trabajo"'• 

El mencionado autor recoge una definici6n -
de Leonel lo R~ Levf de la legisluci6n como la esfe 
ra del ordenamiento jurfdico adrninistrutivo que -
tiene por objeto el amparo de lus categorías Je -
tr•abajadorcs, con final idudcs de inter~s nacional", 
aclarando que una denorninuci6n mtis ex¡:¡cta cientffj_ 
camente serfa l"a de "derecho administrutivo del 
tr•abajo"·. Rechazando la locuci6n de "lcgislaci6n -
del Trabajo, puesto que tiene por objeto la rela-
ci 6n individual del trabajo y especialmente bajo -
el perfil de la reglamentaci6n del derecho privado. 

En relaci6n con las distintas normas y en -
particular en lo relativo a la sistematizaci6n de
la materia en un texto legislativo o en una obra -
doctrinariu; en cuanto al concepto del derecho ad
mi n isi:rativo del trabajo,' eser ibe Deveal i: 

"Bajo este Gltimo aspecto puede resultar 
conveniente agrupar bnjo el nombre de derecho adrni 
nish•ntivo del trabajo las normas a que se refie-:: 
ren a la forrnaci6n y el funcionamiento de los 6rg2_ 
nos t><>t.lt.iles que fiscal izan el curnpl imicnto de ·
las prescripciones legales en materia del trabajo. 

"Pet•o considerarnos que :;;t~rra inoportuno ha
•cer do;; exposiciones sepal'é1das de las norm<ls que -
riocn una rnismu instituci6n l!::d:udiando en la parte 
dedicndil ill derecho lllhoral, rropiorncntc dicho, 
las Je car§cter privado que cmuna de la voluntad 
contt·actual para cxaminaP sucesivamente, en otra 



166 

parte dedicada al derecho administrativo. 

Los límites que la ley fija a dicha volun-
tad y las normas que prevalecen sobre el la sustit~ 
yendonc a la misma en virt11cl de su carácter coacti 
vo e inderogable. Y a6n mSs inoportuno nos paree<~ 
el esl"1ierzo de considerar !:oda In legislaci6n so-
cial como ·una porte del derecho ndministrativo, 
por el solo hecho de estnr la primera casi cornple~ 

tarnenh, embebida de principios dt• derecho público'. 
En efecto, no todo el derecho público puede consi
derarse corno derecho administrativo de ncuer<lo con 
la terminología corriente en la legislaci6n y la~ 
doctrina m§s autorizada. Mucho más lógico resulta, 
pues la posición de quienes prefieren considerar -
sin más el derecho del trabajo como una ramn del -
derecho público, olvidando que el centro del mismo 
constituye e 1 contrato de trabajo que según el dl'
recho tradicional y la mnyorra de las legislacio-
nes contempor§ncas es y contin6a siendo una rcla-
ci6n del derecho privudo y que la iderogabi 1 idad -
que ct.1ractc1'iza la mayorfa de las normas laborale>s, 
no siempre indica la pr•cvulcncia del inter~s gene
ral sobre el individual, sino que Pesponde a menu
do a la prcoc.upaci6n del Estudo de remediar la si
tuaci6n de inferioridad del tralrnjudOI' rrentc al -
cmplecidor, atribuyendo Cill'tÍci:er impcr<1Livo a noP-
mas que:, es una situaci611 de equilibrio, tcndrfan
c<:ir.'íctcr mer.in1cnte dispo~itivo". (4) 

Prec harnent.e 1 a l eg is 1aci6n mcx i C<.Hlll socia 1 
c:.,,t-puctura e 1 conl:r•ato d(~ t.r•abajo fucr'<I dt' 1 os nw!,: 
en-.. <k ( derecho pi" Í VcldO y p(ib Ji C0 1 COlllll llllu f Í gUril 
sut-irJi L~n qu~- d,~.st1purecc 1~1 .:iutonorufn dP 1~J vntun
t:.:1d d.· lo.s p.it•ticulul'l~'>. Los h•,ih,1.i,hlu1••·s son :'\UJ.'._'. 
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tos socia 1 es'. 

En nuestro pafs no se ha especulado sobre -
la teorfa del derecho administrativo del trabajo;
sin embargo para su ubicaci6n en el derecho pGbl i
co algunos tratadistas sostienen que el derecho 
del trabajo corresponde a esta disciplina, tainlii€n 
nuestra novfsirna lcgislaci6n labor.al sigue la 111is
nrn orientaci6n en el artfculo So., pero de acw·rdo 
con los principios y textos de nuestro artfculo 
123, que está por ene i ma de di cho precepto, el de
recho del trabajo forma parte del derecho priva<lo
y por lo mismo no puede confundirse con el elemen
to social, que influye en todas las legislaciones, 
también en el auténtico derecho social convertido
en disciplina jurfdico de la rn&s alta jcrarqufa en 
el artfculo 123,' en funci6n protectora y reivindi
catoria de los obreros de los campesinos y, en ge
neral de los econ6micamente d~bi les, constituyendo 
una disciplina jurídica que necesariamente tiene -
que enfrentarse al derecho público y al derecho 
pr·ivado para la realizaci6n de sus fines distintos 
de uno y <Jl:l'o estatuto inl'lufdo por el propio der~ 
cho social; de aquf destacamos como parte de €stc
derecho luhoral y por ende las instituciones priva 
das,· principios y normas que integran el derecho~ 
administrativo del trabajo"" (5) 

Al explicar el contenido del derecho adrni-
nisi:rativo laboral dentro del derecho p(ibl ico, Er·· 
nesi·o Krotoschin dice: 

"El derecho administrativo del trabajo impo 
ne, en consecucnc í a,' tanto a 1 os cmp 1 e adores como: 
a los trabajadores, sobre todo aquel los, ciertos -
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deberes esencialmente sociales, en el sentido de -
que su cumplimiento se exige en interés de la so-
ciedad entera organizada como Estado. De ahf que-
estos deberes adquieren el car6cter de debereR de
Jerccho p6blico (no s6lo de orden p6bl ico). Ex is-
ten frente al Estado y no en la relaci6n mutua~ si 
hicn indirectamente sufren efectos sobre esta". 
(6) 

Gottschal define el derecho administrativo
del trabajo en los términos siguientes: 

"Conjunto de instituciones y normas que dis 
cipl inan la sociedad del Estado en el ejercicio d-; 
su funci6n de garantizar y hacer efectivo el cum-
pl imiento de los preceptos legales que con car6c-
ter imperativo y por tanto inderogable por volun-
tad de las partes del contrato ci resguardar y. rea
l izar,· con mayor o menor grado de intensidad,· el-
interés de la colectividad en la protecci6n del 
trabajador en cuanto a su capacidad de trabajo y a 
las condiciones vitales de bienestar social"':· (7) 

lo amplitud de la definici6n anterior coin
cicll~ con el pensamiento universulf. en el sentido
dc que el derecho del trabajo es simplemente pro-
tector de los trabajadores, tendiente a conseguir
el bienestar social, pero frente a la legislaci6n
univ1,rsdl de rL,ivindicato1,ia, que pasa turnbién al
,forecho atl111 in i strat i vo 1abara1 en cuanto puede ha
ccrs" efectiva groduulnwntc a trav('.:s de la polfti
c,1 ~ocia 1 , Poi, tanto es func i 6n de este dc!'ccho t~ 
tclill' a todos los trabajadores obreros, empleados, 
abogados, m&dicos, profesores, depol'tistns, tore-
ros,· en todo lo que SL~ 1·claciona con lo pr<.>staci6n 
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del trabajo,' la vigilancia o poi icfa del mismo, la 
higiene y salubridad que tiende a conservar la vi
da del trabajador, pero con tendencia reivindicat.2 
r i a1

• 

Por otra parte no se distinguen las funcio: 
nes p6bllcas del Estado de las Funciones sociales, 
en virtud de la incomprensl6n de la teorfa con~ti
tucional que en nuestra Ley fundamental son distin 
tas en contenido y destin~. 

4.- DEFINICION DEL MAESTRO ALBERTO TRUEBA URSINA. 

El derecho administrativo del trabajo, como 
rama de 1 derecho 1abpra1; , y· ~sta como parte de 1 -
derecho social, persigue en relaci6n con las fun-
ciones de La Administraci6n PGblica y Social, la -
existencia, tutela y reivindicaci6n de la clase 
trabaj.idora pero esta teoría no se ha universal ÍZ2_ 

do, ni nacionul izado, sino que se ha constreñido -
el dcsiJrrollo de la protecci6n legislativa adrninis 
trativu de los trdbajadores, en sus relaciones in-: 
divlduales y colectivas con sus patrones. El artf
cul o 123 es el 6nico que en los pafses Jcmocriti-
cos proc 1 ama derechos socia 1 es en sentido redentor; 
por L<'.1nt:o, el derecho odrninistrativo mcxicnno del
trahiljo til'"º un destino no s<'llo adminish'at:ivo m~ 
xlca1w 1kl trohojn 1:i1.,nc un dl)stino no stilo pr.ote_s 
cionistn, y (·xistc11cial, si11n rcivindicat:oPio, que 
nos pcrm i te rrcsenL:ir 1 e como t•ama de 1 derecho de! -
trabajo preiiudd de contenido social. 

Estas ideas cst6n en concordancia con nues
tr~a definlci6n de de1·~cho del t1~abi3jo que es resul 
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tado de una investigaci6n jurfdica de la discipl i
na y que textualmente dice: 

"Conjunto de .pr i ne i pi os,' normas e i nst i tu-.:. 
cienes que protegen, dignifican y tienden a reivin 
dicar a todos los que viven de sus esfuerzos mate
rial es o intelectuales, para lo real izaci6n de su~ 
destino hist6rico, socializador y la vida humana". 
(8) 

De aquf parte no s61o la teoría jurfdica e
idcología social de todas las ramas del derecho 
del trabajo, entre 'stas el derecho administrativo 
laboral cuya formulaci6n jurídica es funci6n legi~ 
lativa y administrativa correspondiendo a ésta la
reglamentaci6n y aplicaci6n de las normas labora-
les administrativas.' 

En relaci6n con las particularidades del er 
tículo 123 de nuestra constituci6n y de los preceE: 
tos reglamentarios del mismo, que estructuran el -
derecho del trabajo cri-sus ranrns sustantivas, admi 
nistrai:ivas y procesal, definimos la disciplina c~ 
mo, parte del derecho social del trabajo. 

El derecho administrativo del trabajo se 
compone de principios, instituciones,' nornrns pro-
tector~s y reivindi~atorias de los trabajadores, -
cstatuLos-sinJicales, así como leyes y reglamentos 
que r1~¡¡1rlan las actividades sociules de Id Admini~ 
traci6n PC.hl ica y de la Administraci6n Social dcl
Trnbajo, 

Su crcaci.Sn y <lpl icaci5n incumben a los po
deres de la Administruci6n PC.blicn y íl las aut·.opi-
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dades laborales en el ejercicio de sus funciones -
socialei¡ El derecho administrativo del trabajo 
tanto sustantivo como adjetivo, se cons~gna en el
artfculo 123 en la Ley Federal del Trabajo, en la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del E~ 
tado y en disposiciones estatutarias obreras asr -
como en los reglamentos especfficos para la prote~ 
ci6n del trabajo humano y tambi6n para obtener a -
trav~s de las instituciones normas protectoras de
los trabajadores en la vra administrativa, de de-
t:t~rminadas reivindicaciones econ6micas, o bien por 
medio de los poderes sociales, en ejercicio de sus 
funciones tfpicamente reivindicatorias de justicia 
social. 

En tal sentido el derecho administrativ.o 
del trabajo en el orden positivo y cientffico, -
alienta y fecunda la ciencia de la Admioistraci6n
Social en sus mattiples manifestaciones;~ya sea en 
el campo de las relaciones de producci6n,' como en
cualquier actividad laboral,' cuyas repercusiones -
en .el porvenir son insospechadas por el proletaria 
do, aunque ... no deja de vislumbrarse la nueva auror~ 
socialista. 

Diversas legislaciones y tratadistas esti-
man el derecho administrativo del trabajo como pa.!:, 
te del derecho p~bl ico las.relaciones laborales al 
margen del derecho privado, cuya segregaci6n tiene 
el apoyo de voces autori:ada~. 

En nuestro dc:rc>cho del trabajo, e incluso -
en el derecho administrativo laboral, ni el contr~ 
to individual del trabajo, ni el colectivo, ni el
contrato-lcy, n1 las relaciones entre el Estado y-
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sus servidores, tiene car~cter pablico~ que impli
carian subordinación al Estado burgu~s. 

No obstante, algunos juristas y profesorcs
de derecho del trabajo y lo Nueva Ley Federal Lab!?_ 
ral; prohíjan la vieja tesis extranjera y jurispr~ 

dcncla definida en la ejecutoria del 18 de enero -
de J<) 35, Franc i seo Amezcua en 1 a que con toda 1 i g!'._ 
rcRa y sin penetrar hondamente en nuestro artfculo 
123, sostienen categ6ricamcnte que: 

nEI articulo 123 de la Constitución de los
Estodos Unidos Mexicanos elev6 a la categorfa de -
Instituto de_derecho pabl leo el derecho industrial 
o de trabajd.·.; (9) 

La Nueva Ley Federal del Trabajo, siguiendo 
la teorfa jurisprudencia! establece de manera cla
ra y singular,~que las normas de trabajo son de 
"Orden P6bl ico;' en el articulo So.¡ pero esta te-
sis no es sólo desl ineable, sino contraria al espl 
rrtu y tcxtóS ~el artfculo clc la Constituci6n de -
1917. 

Las funciones de la Administraci6n Pablica
son esencialmente poi fticas y cst6n claramente de
finidas en la Constitución, por lo que se apoya el 
Presidente de la República y todns las autoridades 
udrninistrativas que de (1 comprenden, en las dive.r: 
sas nc~ividades a su cnrg~. Pero si bien es cierto 
que csln teorfa es b§sica <le la Administraci6n P6-
b] ic;1 1116s cierto es que el ejercer otras funciones 
disti11f:as de las de aquél la y especialmente cuando 
por dieposici6n de la Propio Constituci6n se desa
rrollan funciones sociales, aan cuando no dejan de 



173 

conservar su calidad de autoridades p6bl icas, tie~ 
den a socializar la actividad polftica. Por el lo -
la teorfa social de la cbnstituci6n en el dcrccho
administrativo del trabajo influye en la parte po-
1 rtica o burguesa de I¡¡ propia Constituci6n 1•n cl
derccho administrativo del trabajo de la propia 
constituci6n, salvo las esporlidicas actividades so 
ciales que lleva ,1 cabo la administraci6n p!'iblica-: 
en el cumplimiento de los textos, con tendencia a
social izar estas funciones; dandolc una caracterfs 
tica sui g~neris al derecho mexicano administrati-: 
vo del trabajo. 

Tambi~n muchas legislaciones extranjeras y
distinguidos tratadistas coinciden con la Jus pu-
bl icitas al estimar, que la leyes del trabajo son
de orden p!'ibl ico, por lo que en general la Adminis 
traci6n P!'iblica act(ia polfticamente en la aplica_:: 
ci6n del derecho administrativo del trabajo, a no
ser que necesariamente los .. podcres p!'iblicos desa-
rrol leri funciones sociales, 

La teorra polftica del derecho administrat.l. 
vo del trabajo obliga a la administraci6n pública, 
por mandatado de la Constituci6n, a ejercer funci~ 
nes sociales por lo que se refiere a la legisla- -
e i 6n, a efecto de que {;~ta tc11~1a un c 1 aro acento -
sociul, precisamcrd:c en lo atinente a la rcglarnc11-
t.aci6n y apl icaci6n el acto Pibtul de los f'uncioni'!_ 
rios de pr~otestar, cumplir· y hnccl' curnpl ir la Cons 
iitucitin (Art:. 128) lo!'> obliga no s6lo políticam07i 
i:(' sino trnnhii':=n socialnwnte, porque se trnt.1 de un 
solo cuerpo jurrdico compuesto de rllirmns polH.icns 
y soci.1lcs. 
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Asf el derecho administrativo del trabajo -
encuentra el fundamento para el curnplimicnto_de 
los preceptos sociales, en el orden polfticd: 

E 1 D'.M'. T. No es derecho privado ni derecho
p~b I ico, sino Derecho Social, como se desprende de 
su proceso la formaci6n de su ideología, <le sus 
principios y textos, ya que precisamente nuestro -
C6digo S~premo de 1917 de ser puramente polftico,
con funciones auténticas. El Derecho Administrati
vo del Trabajo como parte del Derecho Laboral es -
por consiguiente, derecho social que se manifiesta 
en la Constituci6n ~n las leyes de la materia, en
los reglamentos y en las actividades sociales. 

Es ind1scutible la teorfa social del Dere-
cho del Trabajo y por ende del Derecho Admihistra
tivo laboral como rama de aquél. Insistiendo una -
vez m~s en que nuestra constituci6n la componen 
dos partes fundamentale~~ 

f.- Las normas poi fticas que forman la cons 
tituci6n polftica. 

2,- Las normas sociales que integran la - -
Constituci6n Social, que se proyect6 no s61o en la 
ciencia nueva del derecho, sino en el Estado Mode!:. 
no, en el derecho internacional y en las legisla-.:. 
ciones que prcidijeron su dogmatica poi rtico-so-
c i a 1. 

Para precisar el carficter social del Ocre-
cho Administrativo, es pertinente reproducir nues
tra definici6n de Derecho Social: 
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"Es el conjunto de principios, institucio-
nes y normas que en funci6n de integraci6n, prote
gen y reivindican a los que viven de su trabajo y
a los econ6micamente d~bi les". 

El nuevo derecho administrativo del trabajo 
es norma de derecho social para el cumpl imicnto de 
sus fines en el campo de la Administraci6n PGbli-
ca, en las relaciones laborales, en la cuesti6n so 
cial de la administraci6n social y en la vida mis
ma. 

Las normaH de D.A. del T. y de la Prcvisi6n 
Socia 1 no es tan destinadas a todos 1 os hombres ni 
su apl icaci6n se extiende a la comunidad o socie-
dad en general, sino que se aplican exclusivamente 
a la clase obr.era, y a los trabajadores, para su -
dignificaci6n, tutela y reivindicaci6n; por lo que 
tampoco repercuten en bene~icio de la clase cmpre
sari al de los patrones o explotadores; no .hay que
olvidnr que en nuestra disciplina laboral, s61o 
son objeto de asistencia, tutela y reivindicaci6n, 
los que viven de su trabajo material o intelec
tual; asr corno los econ6micnmente d~bi les, que ge
neralmente proceden de obreros y campesinos y que
tambi6n tienen 'derecho a su reivindicaci6n. Preci
samente esta teor fa socia 1 l;s 1 a base de nuestro -
derecho administrativo del f:rabajo, que tambit!n 
apl icon las autoridades a<lrninistrativas sociales,
comu son las comisiones que fijan el salario rnfni
ino ~1cm•ral y profesional y l.1s que determinan el -
pol'<~e ntaje de ut i 1 i dades que corresponde a 1 os tri! 
haj .1dor es'. 
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CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DEL TRABAJO. 

1.- Concepto de Derecho Administrativo del Trabajo, 
2.- Fuentes del Derecho Administrativo del Trahnjo, 
(a).- Fuentes Jurfdicas y (b).- Fuentes EspontA- -
neas, ~.-Los Reglamentos Administrativos del Tr·a
bajo y la Prcvisi6n Social. 

1.- CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DEL TRABAJO. 

Independientemente de la intervenci6n de la. 
administraci611 pública en las relncioncs laborales, 
esta intervención no originó el derecho del traba
jo~ es disciplina derivada del derecho público ad
ministrativo, del derecho social Je! trabajo, rama 
nueva y aut6noma en el campo de In ciencia jurfdi
ca. 

Por la tradici6n y antigüedad del derecho -
administrativo y por la conccpci6n del nuevo dere
cho social, podrfa pensarse con l igercza, que el -
derecho administrativo del trabajo es una rama tr2 
dicionAI del derecho admihistrativo y por consi- -. 
guie.ntc materia del derecho público; rnlis no es asf, 
porque ~1 derecho administrativo del trabajo es ra 
ma del d~·rccho del.trabajo y disciplina intcgrant-; 
del derecho social, habiendo nacido ambos con el -
artfculo 123 de la Constituci6n de 1917, de dondc
se der i v¡i 1 a nuevu func i 6n socia 1 de 1 Estodo modcr 
no P<"ll'i.l i nLervcn ¡ r en los conf 1 i ctos cnt:rc los r <lS 
tores de In producci6n, en la cuesti6n social ori
ginadn por lo luchu de clases entre obreros y cm-
presor i os, cncornend6ndo 1 e a 1 Estado soc in 1 nucvos
func i oncs que <:intcs 110 i:cnfa el Estudn polfticn y-



180 

que ahora se consignan expresamente en el artfculo 
123 y en las leyes sociales del trabajo. 

A partir de nuestra constituci6n de Que1•t=ta 
ro, en la funci6n udministru-tiva qued6 comprendida 
la íocultad reglamentaria de las leyes del trabajo 
actividad administrativa en funci6n de tutelar y -
rei~indicar a los campesinos y a los obreros en 
cumplimiento de los artículos 27 y 123. Por tanto
cl nuevo derecho administrativo del trabajo nada -
tiene que ver con la funci6n pública, ni trata de
regular ning6n servicio póbl ico ni forma parte del 
tradicionill derecho administrativo del trabajo si
no que corresponde a una nueva funci6n social lab_2 
ral que se encomienda al Estado moderno, en su re
ciente actividad social aGn cuando se vincula fnti 
mamente con una autoridad que emana del derecho p:Q 
blico administrativo; pero su funci6n de leyes de
caráctcr social, conforme a los principios y tex-
tos_del artículo 123 en su contenido revoluciona-
ria, protector y reivindicador de los trabajadores 
y de lo clase obrera. Asf queda precisado el nuevo 
derecho administrativo del trabajo como norma ind~ 

pendiente del derecho p6blico, pese a que su ejer
cicio corresponde no s61o a las autoridades socia
les, sino la.autoridad polFtica y a la administra
ci6n pública; por lo que el derecha administrativa 
del tt·nlrnjo es rnma del derecho del trabajo consi.s. 
nadas en e[ artfculo 123, en sus leyes regl~menta
rias y diversos <~.,.;h1tui:os jurfdicos sindicales, ma 
tcri.1 inrncl'sa en "I dc·recho social. 

El derecho administrativo del trabajo y de
ln pr~·visi6n social, pnrte del derecho l.:iboral, se 
i nteqr i1fl con pr i ne i p; o<>, i nst i t uc i orws y tl\)l'rn<1s 



del artfculo 123, leyes ~eglamentarias,y reglamen
tos o estatutos de ~stas; en los sindicatos obre-
ros a las autoridades administrativas polfticas p~ 
ra dcsarrol lar actividades sociales, como se ha d.!_ 
cho ya varias veces. Asf se transform6 el antiguo
derccho administrativo por influjo de las idcus s2 
ciales y de los principios jurfai¿os contenídos en 
la nueva legislaci6n fundamental. 

Ahora bien, independientemente de la trans
formaci6n que sufri6 el antiguo derecho adminiMtr~ 
ti vo en re 1aci611 con 1 as funciones social.es que~ se 
encomendaron a las autoridades polfticos, congreso 
de 1 a Un i 6n, Pres i deni:e de 1 a Repúb 1 i cn y Poder J~ 
dicial, en la parte nueva de la constituci6n de -
Quer~taro surgi6 un nuevo derecho administrativo -
e urácter socia 1, cuyo ej ere i c i o se atribuye a 6rg~ 
nos administrativos p6bl icos y tambi~n sociales 
que nunca hablan existido en nuestro pafs como son 
los slarios mfnimos y el porcentaje de participa-
ci6n de utilidades eri favor de los trabajadores, -
de manora, que la legislaci6n y las acti~idades de 
estos nuevos 6rgano~ juri~diccionales del trabajo
originaron el nacirnicnt:o de un nuevo derecho admi
nistrativo de 1 trabajo frente a normas de otros 6r_ 
ganas administrativos del Estado polftico y tam- -
bi~n de los 6rganos jurisdiccionales del trabajo:
Las juntas de Concil inci6n y Arbitraje y Tribuna-
les burocrfiticos. 

"Los tratadistas extranjeros tiene una idea 
del derecho administrativo del trabajo que no coi!!_ 
cide con la legislación mexicarw: Los italianos 
pretenden identificarlos con toda la legislación -
soc i .:i 1 1abara1 ; 1 os a 1 emanes 1 o cons i dernn e orno un 
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capftulo del derecho del trabajo de amparo al tra
bajador; otros lo contemplan a trov6s de los em- -
pleadores y de los trabajadores en sus relacioncs
de subordinaci6n con el Estado, como sujetos de de 
recho laboral todo el lo obedece n sus particularc-; 
legislaciones, y es mtis algunos l1on vuelto a in- -
cluir el contrato del trabajo en ~1 C6digo Civil y 
en las normas adjetivas laborale8 del C6digo Civi 1 
y en las normas adjetivas laborales del C6digo dc
Proced~mientos, consiguientemente se ha llegado a
sostener la tesis de que en las relaciones labora
les existen normas de derecho privado y p6bl leo, -
por cuyo motivo para comprender estas dos clases -
de normas dentro cle la disciplina laboral, le den
ª ésta la denominaci6n de derecho nclministrativo -
del trabajo lo cual es absurdo e incompatible con
nuestra legislaci6n, porque el derecho del trabajo 
es rama del derecho social, independientemente del 
derecho·p(iblico y el derecho privmlo". (1) 

El autor Mario L. Dcveal i hace alusi6n a se 
mejantc contrasentido y precisa algunas ideas al -
respecto: "la coexistencia en la regulaci6n de las 
relaciones de trabajo, de normas de derecho priva
do y otras de derecho p6hl ico, ha inducido a algu
nos autores a trazar una distinci6n entre las dis
posiciones del derecho laboral de naturale=a priv!!_ 
da y de car5cter p6bl ico, agrupando estos Gltimas
en u11<1 rrnno denorninoda dnrccho administrativo del
trah<1jo". (2) 

El mencionado autor pecogc la dcfinici6n de 
Lcon~! lo R. Levi de la lcgislaci6n social como "ln 
esfCl'<l del ordenamiento jurrdico a&ninistrativo 
que t j ~'fil' flOI' ohj<>t:o l' ( <llllp ill'O dl' 1 dS C t11.1·~Wf' Í dS -



de trabajadores, con finalidades de inter~s nacio
nal", aclarando que una denominaci6n m6s exacta 
cientfficamente serfa la de nderecho administrati
vo del trabajo", puesto que esta es utilizada ón -
la doct~ina para indicar la esfera del ordenamien
to que tiene por objeto la relaci6n individual del 
trabajo y especialmente bajo el perfi 1 de la rcgl~ 
mentaci6n del derecho privado. 

En relaci6n con las distintas normas y en -
particular a lo relativo a la sistcmatizaci6n de.:. 
la materia, en un texto legislativo o en una obra
doctrinaria, en cuanto al concepto del derecho ad
ministrativo del trabajo, escribe Deveali: 

"Bajo este ~ltimo aspecto puede resultar 
conveniente agrupar bajo el nombre derecho adminis 
trativo del trabajo las normas que se refieren a: 
la formaci6n y al funcionamiento de los 6rganos e~ 
tatales que fiscalizan el cumplimiento de las pre~ 
cripciones legales en materia del trabajo. 

"Pero consideramos que serfa inoportuno ha
cer expbsiciones separadas de las normas que rigen 
una misma instituci6n estudiando en la parte dedi
cado al derecho laboral, propiamente dicho, las de 
car61,;ter privado que emanan de 1 a vo 1 untad contras 
tual, pura examinar sucesivamente, en otra parte -
dedicado al derecho administrativo, los límites 
que la Ley fija a dicl1a voluntad y las normas que
prcvalccen sobre el la sustituy~ndose a la misma, -
en vir•l:ud de su car.Scter coactivo e inderogable. Y 
aún nrlis inoportuno nos parece el esfuerzo ele cons_i 
derar todo legislaci6n social como parte del dere
cho udministrativo" por el solo hecho de estar la-
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primera casi completa embebida de principios de de 
recho p6blico. En efecto, no todo el derecho p6bll 
co puede considerarse como derecho administrativo, 
de acuerdo con la terminologTa corr¡ente en la le
gislaci6n y la doctrina mfis autorizada. Mucho mfis
l6gica resulta, pues, la posici6n de quienes prc-
fieren considerar, sin m6s, el derecho del trabnjo 
como una rama del derecho pGbl ico, ofv¡dando que -
el centro del mismo lo constituye el contrato dcl
trabajo que, seg6n el derecho tradicional y lama
yorra de las legislaciones contemporfineas, es y 
contin6n siendo una relaci6n de derecho privado y
que la inderogabilidad que caracteriza la mayorfa
de las no~mas laborales, no siempre indica la pre
valencia del intel"'~S general sobre e.I individual,
sino que responde a menudo de la preocupaci6n del
Estado de remed¡ar la situaci6n de inferioridad 
del trabajador. Frente al empleador, atribuyendo -
car~cter imperativo a normas que en una situaci6n
de equi 1 ibrio tendrian car§cter meramente disposi
tivo. 

La legislací6n mexicana social estructura -
el contrato de trabajo fuera de los marcos del de
recho privado y p~blico, como una figura social en 
que desaparece la autonomía de la voluntad de los
part1culares. los trabajadores son sujetos socia--
1 es. 

Para la ubicaci6n del Jcrecho administrati
vo del trabajo en el derecho p6bl ico, ulgunos tra
tadi stos sostienen que corresponde a esta discipll. 
na, h1rnbi{;11 mwst~<l lc>~)Ísl<1ci611 laboral sigut~ la -
nd~m.i oricnhwi6n en su .1rtículo So. pero dl' neucr 
do ,1 nuestro .wl:fculo 1'.;:I constitucion,il qul' l'St:~:: 
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por encima de dicho precepto, el derecho adminis-
trativo del trabajo forma parte del derecho social 
porque esta materia tiene contenido y sentido de -
reivindicatorio y porque su gran sustantividad re
volucionaria destaca frente al derecho pabl ico y -
al derecho privado, constituyendo una descripci6n
que necesariamente se enfrentan éstas para la rea 
lizaci6n de fines distintos de uno y otro y de - ~ 
cunlquier estatuto influido por el propio derecho
social; de aquf destacamos como parte de este el -
derecho laboral y que por ende las instituciones -
principios y normas que integran el derecho admi-
nistrativo del trabajo. 

Al explicar el contenido de dcrecho,admini~ 
trativo laboral dentro del derecho pablico, Ernes
to Krotoschin dice: (3) 

"El derecho administrativo del trabajo impE_ 
ne, en consecuencia, tanto a los empleadores como
ª los trabajadores, sobre todo a aquél los, ciertos 
deberes esencialmente sociales~ en ~I sentido de -
que su cumplimiento se exige en interés de la so-
ciedad entera, organizada como Estado. De ahf que
estos deberes adquieren el carácter de deberes de
derecho pabl ico (no s6lo de orden pabl ico). Exis-
ten frente al Estado y no en la relaci6n mutua, si 
bien indirectamente surten a veces también efectos 
sobre ésta". 

Gottschalk defino al derecho administrativo 
del trabajo en los términos siguientes. 

"Conjunto de instituciones y normas que di~ 
cipl inan la acci6n del Estado en el ejercicio de -
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su función de garantizar y hacer efectivo el cum-
pl imiento de los preceptos legales que con car6c-
ter imperativo y por tanto, inderogable por la vo
luntad de las partes del contrato o de la mera re
lación del trabajo, hay~ndose dirigida a resguar-
dar y reali=ar con mayor o menor grado de intenHi
dad, el inter~s de la colectividad y la protecci6n 
del trabajador en cuanto a su persona, a su capaci 
dad de trabajo y a las condiciones de bienestar s~ 
cial". 

La definición anterior coincide con el pen
samiento universal, de que el derecho del trabajo
es simplemente protector de los trabajadores, ten
diente a conseguir el bienestar social, pero fren
te a la legislación universal de los países capit~ 
1 istas, nuestro derecho del trabajo tiene una tras 
cendental función Reivindicatoria, que para el de: 
recho administrativo laboral en cuanto puede hace.!: 
se efectiva gradualmente a través de la política -
social. Por tanto es función de este derecho tute
lar a todos los trabajadores, obreros, empleados,
abogaJos, médicos, profesores, deportistas, tare-
ros en todo lo que se refiere a la prestación del
trabajo, la vigilancia o policf11 del mismo, la hi
giene y salubridad que ti~nden a conservar la vida 
del trabajador, pero con tendencias rcivindicato-
ri as. 

Por otra parte no se distingue de las fun-
cioncs p6bl icas del Estado de las funciones ~acia
les, en virtud de la incomprensión de la teoría 
consl'.itucionnl, que en nues1-ra ley furidutnc.\rd:nl son 
distintas en contenido y destino. 



El derecho administrativo del trabajo, como 
rama del derecho laboral, y ~ste parte del derecho 
social, persigue en relaci6n con las funciones de
la administraci6n p6blica social la asistencio tu
telar y reivindicaci6n de la clase trabajadora pe
ro esta'teorfa no se ha universalizado, ni noci6 -
de la protecci6n legislativa administrativa de los 
trabajadores, en sus relaciones individuales y co
lectivas con sus patrones. 

Nuestro artfculo 123 es el 6nico que en los 
pafses dem6craticos proclama derechos sociales con 
sentido redentor, por tanto; el derecho administr~ 
tivo mexicano del trabajo tiene su destino no solo 
proteccionista y asistencial, sino reivindicatorio, 
que nos permite presentarlo como rama del derecho
pre~ada con sentido social. 

Estas ideas estan en concordancia con nues
tra funci6n del derecho del trabajo, que es el re
sultado de una investigaci6n jurfdica de I~ disci
plina que textualmente dice: 

"Conjunto de principios, normas e institu-
ciones que protegen, dignifican y tienden a reivin 
dicar o todos los que viven de sus esfuerzos mate~ 
riales o intelectuales para la realizaci6n de.su -
destino hist6rico: Socializar la vida humana". (4) 

De aqui parte no solo la teorfo jurídica o
idcol6~1ico social de todas l,1s rumas del derecho -
a&ninistrativo laboral, cuya formulaci6n Jurfdica
es funci6n legislativa y administrativa, correspon 
dicndo a 6sta la reglamcntaci6n y apl icoci6n de 
las normus laborales y administrutivas. 
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En relaci6n con las particularidades del ar 
tfculo 123 de nuestra constituci6n y de los preceE 
tos reglamentarios del mismo, que estructuran el -
derecho del trabajo en sus ramas sustantivas, admi 
nistrativa y procesal; definimos la disciplina co: 
1110 parte del <lcrccho social del trabajo: 

"El derecho administrativo del trabajo se -
compone de principios, instituciones, normas pro-
tectoras y reivindicarlas de los trabajadores, es
tatutos sindicales, asf como de leyes y reglamen-
tos,que re~ul~n las actividades sociales de la ad
ministraci6n p~blica y de la administruci6n social 
del trabajo". (5) 

Su creaci6n y apl icaci6n incumben a los po
deres de la administraci6n pGblica y a las autóri
dades laborales en ejercicio de sus funciones so-
cialcs. Nuestro derecho administrativo del trabajo 
tanto sustantivo como adjetivo, se consigna .en el
artfculo 123, en la Ley Federal del trabajo, en la 
ley federal de los trabajadores en la vfa adminis
trativa determinadas reivindicaciones económicas y 
sociales, como la mejor expresi6n de la política -
social de los poderes p~bl icos, o bien por medio -
de los poderes sociales en ejercicio de sus funci~ 
nes trpicarncntc reivindicatorias de justicia so- -
c i a 1 • 

En tal sentido el derecho adminietrati~o 
del trabajo en el orJen positivo y cientfFico, -
al icnta y fecunda la ciencia de la admin¡stracifin
sociul, en sus mCiltiplos manifestaciones, ya sea -
en el campo de las relaciones de producci6n como -
en cuolquier actividad lnbor.:il, cuya~ l'c¡.wrcusio--



189 

nes como en cualquier actividad laboral; cuyas re
percusiones en el porvenir son menoscabadas por el 
proletariado, aunque no deja de vislumbrarse la 
nueva auróra · éap ita 1 i sta'. 

2.- FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO DEL TRABAJO. 

"En el derecho administrativo laboral se e.!! 
tiende por fuentes los actos o los hechos creado-
res de principios e instituciones, las leyes y.re
glamentos, el derecho proletario, la costumbre, la 
equidad, asf como la jurisprudencia~ Estas fuentes 
manifiestan a su vez car&cter intervencionista del 
estado moderno, no s61o en actividades pl'.iblicas sJ. 
no tambi6n sociales incluyendo la expedici6n de re 
glamentos por la administraci6n y_los tratados y: 
convenciones internas de trabajo". (6) 

a) FUENTES JURIDICAS'. 

La teorfa de las fuentes del derecho labo-
ral reconoce tambi~n como tales los materiales y -
las formales o jurfdicas una proviene de hechos de 
la vida polftica, econ6mica y social cultural, - -
etc., y otras son 1 as formas de 1 os hechos o de 
sus .consecuencias que se nprccian en normas jurfdi 
cas, con documentos legisliltivos, en nuestra discI 
p 1 i nu se conjugan éstas dos fuentes para 1 a crea-
c i 6n de un sistcmél jurfdico positivo y paru la - -
apl ic<1ci6n prlictica. 

Se integran por el conjunto de normas o - -
principios creados por el poder pQbl ico, es decir
quc los autoridades legislativos, cjccutivns,y ju-
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risdiccionales con imperio de mando las hagan obl i 
gatorias para trabajadores o patrones y las pro- -
pias autoridades. Estas fuentes son las siguicn- -
tes: 

1.- La Constituci6n político-social de 1917 
específicamente el artículo 123 que trata del tra-_ 
bajo y de la previsi6n social en normas exclusivas. 

t.- Las leyes del trabajo reglamentarias 
del artículo 123, expedidas por el Poder Legislat.l 
vo Feder-a I'~ 

3:~- Las leyes y. re~laníentos administrativos 
del trabaj~ y la previsT6n ~acial'. 

4~ - Los tratados y recornendac i Ónes de 1 dere 
cho internacional .del trabajo. 

-
51~- Los estatutos y reglamentos ~de 1 os sin-

d i catoa, ·de las federaciones y confederaciones de
los trabajadores. 

b).~ FUENTES ESPONTANEAS. 

Estas fuentes emanan de la organizaci6n si~ 
dical obrera, pero cumplen y ejercen la misma fun
ci611 de la ley en las relaciones entre trabajado-
res .. y rcpecuten en 1 o empresa y frente a 1 os potr,S! 
ncs. 

La propia ley federal del trabajo, reconoce 
tales fuentes espont&ncas que brotan <le la aso¿ia
ci6n Je trabnj~Jorcs, en precepto de notoria y ni
trdc: jurídica: (7) 
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Art. 35g. Los sindicatos tien~n derecho a -
redactar sus estatutos y reglamentos, elegir 1 ibre 
mente a sus representantes organizar su administr~ 
ci6n y_sus actividades y formular su programo de -
acci6n. 

La Luz del precepto cuyo origen se encucn--. 
traen la declaraci6n de derechos sociales de 191¡ 
en la fracci6n XVI del artfculo 123 Consti.ucional, 
apartado A), y fr.acci6n X del apartado B), de nue~ 
tra Constituci6n, los fuentes espont5ncas constitu 
tivas del derecho sindical proletario tiene la mli 
ma fuerza jurídica que la ley y por consiguiente -
son fuentes de derecho administrativo del trabajo
que se proyectan en las relaciones laborales en la 
administraci6n pabl lea Laboral en la administra- -
ci6n social del trabajo, en la jurisprudencia y en 
el derecho proletario. 

Para concluir hacemos menci6n a los que ma
nifiesta Maximo leroy respecto de las fuentes es-
pont6neasj "Estas fuentes son las .que brotan de la 
vida de rclaci6n del proletariado, entre los traba 
jadores y sus asociaciones profesionales o sindic~ 
tos, y se revelan en el conjunto de reglas escri-:: 
tas o verbales que reglamentan la vida del trabajo 
y la sociabilidad proletaria". (8) 

6'.- La Jurisprudencia del trabajo'; 

7.- las costumbres 

8.- La equidad: 

Tambi~n este orden jerSrquico funciona de -
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una manera en que se aplique la norma que le sea -
m~s favorable a los trabajadores, de conformidad -
con el artfculo 6~~ y 17 de la Ley federal del Tra 
bajo, asf mismo el artfculo 133 de la Constituci6~ 
que establece expresamente lo siguiente: 

"Esta const i tuc i 6n, 1 as 1 cyes de 1 CongrPso
de la Uni6n que emanen de ella y todos los trato-
dos que est'n de acuerdo con la misma, celebrados
y que se celebren con el presidente de la Rep6bli
ca, con aprobaci6n del senado ser§n la ley suprema 
de toda la llni6n". (9) 

Los jueces de cada estado se arreglar§n a -
dicha constituci6n, leyes y tratados, a pesar de -
las disposiciones en contrario que puedan.haber en 
las constituciones o leyes de los estados·. 

3.- LA CONSTITUCICN Y LEGISLACION ADMINISTRATIVA'. 

El artfculo 123 de la Constituci6n Mexicana 
de 5 de febrero de 1917 cre6 por primera vez el de 
recho del trabajo y de la Previsi6n Social, defi--= 
niendo la actitud del Estado burgués en favor de -
los d6bi les, el derecho social mexicano se identi
fica con la justicia social para el desarrollo del 
derecho del trabajo en su fu1pci6n reivindicatoria. 
El derecho del trabajo se revela como la expresi6n 
de las normus protectoras pura suprimir las desi-
gualdodes en los beneficios del trabajo t11 mismo -
tiempo que una captaci6n de los princi~ios de rei
vindicaci6n de la propiedad de la tierra y del ca
pital. El artfcu\o 123, precepto fundamental de la 
Constituci6n, se incorpora en el derecho interna--
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cional que se aprovech6 de estas normas para prote 
ger a los trabajadores y garantizar sus derechos~:: 
( 10) 

los preceptos sobre trabajo y pre~isión so
cial del artfculo 123 de la constituci6n, asf como 
los prec~ptos que se derivan del mismo, son fuen-
tes jurídicas del derecho administrativo del traba 
jo, para los obreros, jornaleros, empleados dom~s:: 
ticos, artesanos y de una manera general para los
trabajadores al servicio de los Poderes de la -
Unión, los gobiernos del distrito. 

Siendo las leyes reglamentarias del trabajo 
y de 1 a previsión socia 1 1 as sigui entes: 

-
a)~- La Ley federal del Trabajo b)'.- la Ley 

de los Trabajadores al Servicio del Estado c)~- la 
Ley del Seguro Social d).- La Ley de Seguridad y -
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado~ 

e).- Lo Ley del Fondo Nacio~al de la Vivienda para 
los Trabajadores d).- Los Reglamentos Administrati 
vos del Tr•abajo y de la Previsión Social e).- Los:: 
contratos ley'~ 

4.- LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL TRABAJO Y
DE LA PREVISION SOCIAL. 

"Son fuentes jurfdicas del derecho adminis
trativo del trabajo los reglamentos que expide el
Pr•cs i dente de 1 a Rcp(ib 1 i ca para proveer 1 a esfera
adm in i strat i va lo observancia de los leyes labora
les y de la previsi6n social". (11) 
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Además de los reglamentos administrativos -
del trabajo, el presidente de la rcp(Jblica ha exp~ 
dido reglamentos administrativos de previsi6n so-
cial correspondientes a los institutos que prestan 
un servicio social, que por las c<1racteristicas e~ 
pee i u 1 es que ti ene, es decir, por su es pee i a 1 i d,1d
frcnte a los reglamentos que se aplican en las re-
1 ac iones entre trabn.j adores y píltrones se e ncue 11-

tran dentro de la clasificaci6n de fuentes del Jc
recho administrativo del trabajo. (12) 

Dentro del der•echo del trabajo se ha busca
do a trav's de su historia la rcivindicaci6n de 
los trabajadores estableciendo a principios de si
glo las bases para celebrar tratados y recomenda-.:. 
ciones del trabajo a través de organizaciones in-~ 

ternacionales como: FAC. ClO. TllC. CIOSC. FO. OIT. 
[stableci~ndose una nueva rama del derecho que es
e! derecho internacional del trabajo que est5 enfo 
cado en rcdaci6n con la protecci6n de los trabaja: 
dores extrunjeros y <le la organizaci6n internacio
nal de los obreros. 

El derecho Administrativo Sindical del Tra
bajo consignn expresamente en el artículo 359 de -
la Ley que facultn a los sindicatos para dictar 
sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a -
sus representantes, organizar su administruci611 y
sus actividades y f'orrnulur su pro91•umíl d(! í1Cci611;
de uqu\ se dcriv.1 c-l depccho de los si11dicnt.os p.i
l'u dic.tat' sus cst.ituLos y reglumcntos, pur,1 el go
hier110 de l<1 or9anizüci611 sindical. 

General mcrd:c 1 dS costumbres en los centros-· 
dt- trnbajo y e11 lu vid.i social, i111'l11yl'f1 pnra -
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crear normas en las relaciones laborales, asf como 
pr i ne i pi os que ap 1 i can 1 as autoridades púb 1 i cas en 
el ejercicio de sus funciones sociales, para con-
servar el orden público en las relaciones de pro~
ducci6n y especialmente en todas las actividades -
laborales on las que el estado tiene el deber de -
intervenir para vigilar el fiel cumplimiento de di 
chas costumbres como fuentes de 1 derecho adm in is--= 
trativo de!! trabajo. 

En derecho obrero 1 a costumbre, 1 a jur i spr~ 
dencia y la equidad tiene trascendencia como fuen
tes supletorias en general, asr lo di~pone el artl 
culo 17 de la ley Federal del Trabajo, que a la le 
tra dice: 

"A falta de disposici6n expresa enjla cons
tituci6n en esta ley o en sus reglamentos, .. o en 
los tratados que se refiere el artfculo 60. se to
rnar~n en consideraci6n sus disposiciones que regu
lan casos semejantes, los principios generales del 
derecho, los principios generales de justicia so-
cial que d(~rivan del artfcúlo 123 de la constitu-
ci611, la jurisprudencia, la costumbre y la equi- -
dnd". 
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El DERECHO ADMINISTRATIVO SINDICAL A LA LUZ DE LA
TEORIA INTEGRA~. 

1.- ORIGEN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SINDICAL DEL 
TRABAJO. 

En nuestro sistema In transformaci6n estruE_ 
tw'al tiende a universal izal'se; tomando en cuenta
los principios de la carta Constitucional Mexicana 
del trabajo se internacional izaron en el tratado -
de Paz de Versal les y en consecuencia penetraron -
en el Derecho internacional, por Higuicnte en la -
fracci6n, por siguiente ~n la fracci6n XVI del ar
tfculo 123, se encuentra .la fuente del derecho ad
ministrativo del trabajo, internacional izado por -
e 1 tratado de Paz de Versa 11 es y como fuente espo_!! 
t~nea del mismo derecho administrntivo del traba-
jo, el derecho proletario. 

la adrninistraci6n sindical de los trabajad~ 
res, como la administraci6n pGbl ica, ejerce funci~ 
nes de poder sin mfis que el ejercicio de la facul
tad reglamentaria que se le confiere a la asamblea 
de trabajadores sindical izados cuya soberanfa le -
permite, en cumplimiento de su funci6n social pro
veniente del artfculo 123 de la constituci6n y del 
artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo, expe-
dir estatutos y reglamentos, elegir• a sus autorid!'! 
des representativas y organizar su administraci6n
asf como formular sus programas de acci6n polftica 
y social. Por el lo es fuente espontánea del dere-
cho ~dministrativo sindical el "derecho prolctario
que es base de la sustentaci6n de. la administra- -
ci6n pGbl ica sindical del trabajo. Asf se reconoce 
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expresamente en el mencionado precepto de la Ley -
1 aboral • 

"Los sindicatos tienen derecho il redactur• -
sus estatutos y reglnrnento!:-lr elegir libremente <t -

sus representantes, organizar su administraci6n y~ 
sus actividades y formular su programa de accl6r~. 

El artfculo 123 de la Constitu6i6n Mexicana 
del 5 de febrero de 1917, creador del derecho del
trabajo,y de la previsl6n social, fué el primer es 
tatuto fundamental de este tipo en el mundo, por~ 
su contenido esencial origino el nacimiento del de 
recho social en la Constituci6n y como partes de: 
este el propio derecho del trabajo y de la previ-
si6n social, en su fracci6n XVI el derecho admini~ 
trativo sindical, el derecho agrario y el derecho
coon6mico para regular .. la actividad del estado en
favor del proletariado. 

A partir de su vigencia se extendieron las
bascs constitucionales del trabajo y de la previ~
si6n social en las leyes laborales de la Rcp6bl ica 
y también se internacional izaron en el Tratado de
Pa= de Versalles del 28 de junio de 1919 y en las
Constituciones de otros pafscs que lo siguieron. -
( 1) 

Artículo 123. El congreso de la 1lni6n y las 
Le~1isldturas de los est<:idos deber6n de expedir le
yes sobre e 1 trabnjo, fundados en 1 as ncccs i d.1des
d<'. e <1dn reg i 6n sin ca ntr¡wen ir 1 ns bases sigui en-
tes las cuales rcgirSn el trnhnjo de los obr0ros,
jorn.:ilcros, cmpl(hldos dorn.'.isticos y artesunos y de
una rntHH·ra ~1c~ncroi t-.odo contr<1t·,o de h'ahiljo, (:.?.) 
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"1.0 Jornada m§xirna de ocho horai. 

11.- Jornada nocturna de siete horas y pro
hibici6n de labores insalubres y pe( igrosas .paro -
mujeres y menores de edad de dieclseis afios, y de
trabajo nocturno industrial. 

111 .- Jornada m§xirna de seis horas para ma
yores de 12 aAos y menores de dieciscis. 

;·,.:. · .. - : 

V .. - Phohibición de trabajos frsicol:I conside 
rabies parri:.fas niujeres~.,antes del parto> y descans~ 
forzosd de~pGés de·6ste. · 

V 1 ...... Sa 1 ardo mfn i mo para sat i sracer 1 as ne
cesidades r~orrnales de los trabajadores. · 

Vil.- Para trabajo igual saf¡:¡r·.io igual. 

VII l.~ Protecci6n al salario mfnimo. 

IX.- Fijación del salario mfnimo y de las -
uti 1 idades por comisiones especiales, subordinario 
a la Junta Central de Conci 1 iación. 

XIV.- Respo~sabi 1 idad de los empresarios 
por accidentes de trabajo y enfermedades profesio
nales. 

XV:. - Ob 1igaci6n potrona 1 de cump 1 ir los pre 
ceptos sobre higiene y salubridad y adoptar medi-:: 
das praventivas de riesgos del trabajo. 



202 

X~.- Integración de Juntas de Conci liaci6n
Y Arbitraje con representantes de las clases socia 
les y del gobierno. 

XXI.- Responsabi 1 idades patronales por 110 -

someterse al arbitraje de las juntas y por no aco-
tnr e 1 1 oudo. 

XXI 1.- Estabi 1 idad absoluta para todos lus
trabajadores en sus empleos que cumplan con sus de 
beres,y obl igací6n patronal en casos de despido in 
justo, a reinstalar al trabajador o a pagarle el -
importe de tres meses de salario. 

XXI 11.- Preferencia de los créditos de los
trabajadores sobre cualquiera otra, en los casos -
de concurso o quiebra. 

XXIV.- lnexigibil idad de las deudas de los
tr abaj ador,cs por cantidades que--e.xceaan--de un mes
de sueldo. 

XXV.- Servicio de colocaci6n gratuito. 

XXVI.- Protección al trabajador .que sea con 
tratado para trabajar en e 1 extranjero, garant i ::.a~ 
dolc gastos de repatriación por el empresarid. 

XXVI l.• Nulidad de condiciones del cdntrato 
de trabajo contrarias a los beneficios y p1•ivile-
gios establecidos en favor de los trabajadores o a 
renuncia de derechos obreros. 

XXIX.- Establecimiento de caja de seguros -
populares de inval idc:, de vida, de cesación invo-
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luntaria del trabajo accidentes, etc. 

XXX.- Construcci6n de casas baratas e higi§ 
nicas, para ser adquiridas por los trabajadores 
por sociedades cooperativas, los cuales se conside 
ran de uti 1 idad social, 

Tales estatutos constituyen estatutos pro~
teccionistas de todos los trabajadores en el campo 
de la producci6n como en cualquier actividad prof~ 
sioanl y en los 1 lamados servicios de uso o perso
nales, para su mejoramiento econ6mico y dignifica
ci6n, derechos que deben de imponerse en caso de -
violaci6n patronal a trav~s de la jurisdicci6n la
boral de las juntas de Concil iaci6n y Arbitraje. 

"VI,- Derecho de los trabajadores a partici 
par en las uti 1 idades de las empresas a patrone~.-

XVI.- Derecho de los trabajadores para obll 
garse_en defensa de sus intereses, formando sindi
catos, "asociaciones profesiona 1 es, etc. 

XVII•"" Ó~re6ho déhuelga Profesional o revo 
lucionaria. 

La administraci6n sindical de los trabajado 
res se manifiesta de los principios derivados del: 
artFculo 123, tar~o en sus normas proteccionistas
como en sus normas reivindicatorias como fuentes ~ 

de carúctcr jurfdico, fuentes del derecho adminis
trativo laboral reconociendo el derecho de igual-
dad entre el que da y el que recibe el trabajo, es 
una nccesidnd de justicia y se impone no s61o el -
ascguramiehto de las condiciones humanas y del tra 
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bajo, sino fomentar la organizaci6n de establcci-
mientos de beneficencia e instituciones de pNwi-
sión social. 

2.- ADMINISTRACION SINDICAL, RAMA DEL DERECHO ADMI 
NISTRATIVO DEL TRABAJO. 

Las asociaciones profesionales tienen sobe
ranfa conforme a los principios y bases del artfcu 
lo 123, para ejercer actos organizativos y admini~ 
trativos a efecto ·de real izar los fines profes ion-; 
les y revolucionarios de la asociaci6n sindical y-: 
ejercer derechos que se originan con motivo de la
asociaci6n, asr encontramos que la administraci6n
si ndical del trabajo est& constituida por el con-
junto de estatutos y reg 1 amentos expedidos por si.!], 
dicatos de obreros para alcanzar los fines de mej~ 
ramicnto económico y reivindicatorio de los dere-
chos del proletariado conforme al artfculo 123 - -
constitucional, (12) derecho que tarnbi~n lo recon~ 
ce la Ley Federal del Trabajo que a la letra dice: 

Art. 359. nLos sindicatos tienen derecho a
redactar sus estatutos y reglamentos, elegir Jibr~ 
mente a sus representantes organizar su administra 
ci6n y sus actividades y formulnr su programa de-: 
acción". 

"En este precepto estll cd Fundamento de 1 os 
sindicatos pura crear su derecho administrativo 
sindical constituido por~ normas organizativas y a~ 

niinisb•uf;ivus para CJI libre ejercicio de sus fi- -
rw s" • ( :n 
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Asf encontramos que corresponde a la admi-
nistraci6n sindical la realizaci6n,jurfdica de la
actividad propia de los sindicatos, de acuerdo con 
el contenido de .. los estatutos sindicales y las nor 
mas de asamblea:. La Administraci6n sindical <lepen-: 
de de normas org~nicas que corresponden al derecho 
sindical interno, tales normas, y los requisitos -
de orden com6n respecto a los servidores de los 6r 
ganos sindicales, cnracterizados como creaci6n no; 
rnat i va aut6noma. 

La administrnci6n sindical motiv6 la crea-
ci6n no 6nicamente de pr6cticas en la convivencia
entre los trabajadores, sino también en la forma-
ci6n de reglamentos y estatutos para dirigir las -
actividades sindicales, desde el reconocimiento de 
la personalidad pasando por la administraci6n fun
ciona 1 de 1 a organ i ::ac i Ón hasta 1 a conversión en -
una entidad jurfdica que mediante su fuerza logr6-
obtener de los industriales o empresarios la formu 
lación de condiciones de trabajo que en su evolu--= 
ci6n se convirtieron en contFatos ley, de donde 
provi1cne fa f:eorra de que la celebración del con-
trato colectivo de trabajo queda incluido dentro -
del derecho p~bl ico ya que como dice el autor Er-
nesto Kroto::1chin, al celebrarse el contr•ato colec
tivo queda comprendido dentro del derecho pGbl ico
por constituir la ley aplicable a todos los traba
jador0s que presten sus servicios en la empresa 
donde se ce 1 cbr6 e 1 contr<1to ( 4). 

Lil <1drni1iistr'aci6n sindical obrcru se carac
teriza por los principios e instituciones que rea
l izan las finalidades del .derecho del trabajo en -
la osociélci6n profesional, en los sindicotos, fccle 
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raciones o confederaciones, de manera que los re-
presentativos de este grupo de trabajadores constl 
tuyen los directores de la adrninistraci6n iindical 
obrera para real izar sus fines, ayudados por los -
mismos trabajadores y con los estatutos y reglamcn 
tos que sus asambleas soberanas expiden para hac<; 
efectivas todas sus manifestaciones. 

Al respecto el maestro Trueba Urbina mani-
fiesta: que por mandamiento legal, los sindicatos
pueJen formar federaciones y a su vez confederaci~ 
nes dentro del r6gimen jurfdico que establece la -
ley haciendo del registro de los sindicatos un ve!'.. 
dadero fetichismo jurrdico que se maneja polftica
menteu, (5) Ahora bien, dentro de In Administra-·
ci6n sindical del trabajo, por disrosici~n expresa 
de la ley, en el artículo 349, los sindicatos tie
ne derecho de redactar sus estatutos y reglamentos 
y organizar su administraci6n y sus actividades y
formular programas de acci6n; pero esta adrninistr~ 
ci6n sindical obrera jurídicamente se restringe, -
pues sus nstatutos y reglamentos y sus programas -
de acci6n s61o tienen. validez cuando son reconoci
dos por las autoridades del trabajo, es decin por
ta Sccretnrfa del Trabajo y PPevisi6n Social, cua_!! 
do se trata de sindicatos locales; pero de todos -
modos la formulaci6n de est~tutos y reglamentos im 
pi ican neccsaPiwncntc el recuerdo permnnente dL~ la 
lucha de cluscs, pul'il que los sindicatos cuando m~ 
nos obb!ngiln el mcjorarni cnto l~con6mico de sus mi cm 
bros y se preparen a I g<in df n para 11 evar a cnhn 1 a 
sociuliznci6n en las relaciones y en gcncrnl dL' t_2 
du ,1r.tividad laboPal, frente a cmprcsns privadns y 

ul propio Est.1do, cuyu cal idncl de patr6n lrn sido -
reconocid<1 ya por el der•ccho constitucionul dt•I 
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trabajo. 

A semejanza de la administraci6n pGblica la 
administraci6n sindical es representada por el pr~ 
sidente de la asociaci6n o el Secretario general,
de acuerdo con las normas estatutarias que existen 
al respecto, de manera que la administraci6n sindi 
cal no solamente se rige por los principios Fundo~ 
mentales del derecho del trabajo y sus fuentes ju
rfdicas, sino por sus est.itutos y reglamentos. 

La teorfa de la administraci6n sindical es
fundamental ~en la naturaleza y destino del derecho 
del trabajo, por constituir los sindicatos o aso-
elaciones profesionales para la protecci6n y rei-
vindicaci6n del proletariado asf se cre6 con los -
principios, instituciones y normas consignadas en
e! artfculo 123 y sus leyes reglamentarias adopta
das por las asambleas de los trabajadores, que ne-~ 
cesariamente no s61o regulnn la vida de los mismos, 
sino que repercuten en las empresas, las cuales re 
sultan obligadas a cumplir y el estado a hacerlos~ 
efectivos, para establecer una relaci6n transito-
ria hasta la social izaci6n de los bienes de la pro 
duce i 6n" ( 6) -

3.- LA ADMI NISTRACION SINDICAL OBRERN~ 

La normatividad del Derecho Sindical al mo
do de Leroy, quedrirfa reducido su estudio a las es 
tri etas man i fes tac iones de 1 pr i ne i pi o de outonomf~ 
sindical, que vienen o estar .constituidas, de una
porte por la acci6n sindical, y de otra por el po
der 11or111ut i vo de 1 ns ogrupnc iones, poder éste que-
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En nuestra 1 ey se encuentra 1 a base de l 11 -

integraci6n jurfdica del derecho administratiwo en 
su artfculo 159 de la ley Federal del Trabajo, que 
faculta a los.sindicatcs para dictar sus estatutos 
y reglamentos, elegir 1 ibrcmente a sus representan 
tes, cr9anizar su administraci6n y sus actividadc~ 
y formular su programa de acciGn; de aquF se deri
va el derecho de los sindicatos para dictar sus e~ 
tatut0s y reglamentos, para el ~obierno de la orga 
nizaci~~ sindical, las emanaciones del derecho si~ 
di cal interno constituyen fuentes l"crma 1 es de nor:: 
mativid<lJ, por eso, los estatutos tienen un va!or
formsl o documental lo mismo que l~s reglamentos -
tienen ese mismo valor aunque jer6rquicamente cons 
tituycn fuente de rango inferior a los estatutos: 
toda ve: que cada uno tiene su propio valor dentro 
de las funciones que organiza, puesto que los est~ 
tutes regulan la actividad externa de los sindica
tos y el reglamento atiende a su organizaci6n int~ 
rior. 

"Asf encontramos que el estatuto sindical -
implica el acto mismo del reconocimiento, porque -
la constituci6n jurrdica del sindicato con person~ 
1 idad, se real iza sin Hmite formal cuando el. est!!. 
tuto es pres~ntado nntc la autoridad p~blica, y de 
no recibir algunu objccci611 por parte de la rnisma
cl sindicato obtiene personalidad jurFdica, (7) 

Dentro de la lcgislaci6n mexicana encontra
rnos C'Stablccido que los sindicatos, en sus asam- -
bleas constitutivus -t'.icncn derecho ;1 expedir los -
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estatutos y reglamentos que estimen necesarios con 
siderando que el contenido de Los estatutos se ex
presa en el art. 171 de la ley, que a la letra di
ce: 

"Los estatutos de los sindicatos conten-
drán: 

1.- Denominación que los distingue de los -
demás; 

11.- Dom.ic'iJio';> 
,o:.¡''J.,-'.'.; _c __ _ 

t 11 .- oi;J;;fo'; . : 
. . . 

t v· .... Duraci6nJ i~:ltandó esta di spos i é i 6n se 
entenderá constituido el sindicato por tiempo ind~ 
t 

. d ,;·~- ,_-_-,::-: .·-:; · .. ·, 
erm 1 na oo; -·".· ...... ... ..- .,·· .-·- .. · .. •.:1 '_·,<:. 

V ... ~ c()h~ici cfnJtf -~~ -adm is i 6n de miembros; 
-·.-- .... _· ·-;··._,._::.) ·:" ,. !: 

VI_.- ObLigaciones y~det'echos de~loi:rcas.ocia;.;; 
_. ~--,--=-_- : '--'_--,'-- -;--=-= _:_ -_ - - . 

dos; 
·. -.- . ' ''.'.-~~-<: .-_ 

V 11 • - Moti vos y proced1m i entos de ~xpufs i 6n 
y correcciones discipl inarias1

• En los casos/,de ex
pulsi6n se observarán las normas siguientes: 

A).- La asamblea de trabajadores se reunirá 
para el s6lo efecto de conocer de la cxpulsi6n. 

B).~ Cuando se trate de sindicatos integra
dos por secciones, el procedimiento de expulsi6n -
se 1 levarfi a cabo ante la asamblea de la secci6n -
correspondiente, pero el acuerdo de In expulsi6n -
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deberá de someterse a la divisi6n de los trabajad2 
res de cada una de las secciones que integran el -
sindicato. 

c).- El trabajador ser§ ofdo en defensa; de 
conformidad con las disposiéiones contenidas en 
1 os estatutos. 

d).- La asamblea conocerá de las pruebas 
que sirvan de base al procedimiento y de las que 
ofrezca el afectado. 

e).- Los trabajadores no podrán hacerse re
presentar ni omitir su voto por escrito. 

f). - La expu 1si6n deber§ de ser aprobada 
por la mayorfa de las dos terceras partes del to-
tal de los miembros del sindicato. 

g) .- La expu 1 si 6n s6 I o podr6 decretarse por 
los.casos expresamente consignados en los estatu-
tos, debí <lamente comprobados y exactamente ap 1 i ca
bles :al caso. 

VII 1.- Forma de convocar a asamblea, época
de celebraci6n de l.as ordinarias y el qu6rum requ;:_ 
rido para sesionar. En el caso de que la directiva 
no convoque oportunamente a las asambleas prcvis-
tas en 1 os estatutos, 1 os trabajadores que rcprc-
sentcn el tPcinta y tres por ciento del total de -
los miembros del sindicnto o de la sccci6n, por lo 
menos, podrán sol.icitnr de la directiva que convo
quen la asamblea, y si no lo hace dentro de un té!:, 
mino de die:: dfas,. podrfin hacer los solicitantes -
la asamblea, y para que pucdn ~0sionnr y adoptar -
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resoluciones, se requiere que concurran las dos 
terceras partes del total de los miembros del sin
dicato o de la secci6n. 

nlas reioluciones deber&n adopt~rse por cin 
cuenta y uno por ciento del total de los miembros~ 
del sindicato p de la secci6n, por lo menos; 

IX.- Procedimiento para la elecci6n de la -
directiva y nGmero de sus miembros. 

X.- Perfodo de duraci6n de la directiva. 

XI.- Normas para la adminj.straci~n, .adquisl 
ción y disposici6ri ºde los bienes, patrimonio del;;. 
sindicato; 

X 1 I ."'."" forma_ de pago y~.montoc de J~s·\éüot~s -
sindicales. 

X 1 lle- Epoca de presentac;)6Q.jJ~,?~Ú~rrtas'i~:~7c -

X l vr~-,~-~r: :~ par a 1. a Fi qui ~act~ll a¿\_ ~~tt'L-
mo ni o sindical 

xv~ las.d~m~~ normas que 
blea. 

En estos estatutos generalmente se estable
ce cl~dorccho del sindicato para proponer trabaja
dores, a ocupar puestos dentro de la empresa, de -
acuerdo, con el contrato colectivo y contrato ley; 
tambi6n dentro de los estatutos se debe definir la 
conducta social de los miembros de los sindicatos
para efectos de la aplicaci6n de la clfiusula de ex 
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clusi6n, que es debatida en la doctrina y que in-
cluso no falta quien estime que es inconstitucio-
nal, entre otros autores el maestro Cavazos sostie 
ne que la cláusula de exclusi6n va en contra a lo
establecido en el artfculo 158 de nuestra Ley Fede 
ral del Trabajo y que dice lo siguiente: 

"A nadie se le puede obligar a formar parte 
de un sindicato o a no formar parte de ~r y que 
cualquier estipulaci6n que establesca multa conve.!!. 
cional en caso de separaci6n del sindicato o que -
se desvirtGa de alg6n modo la disposici6n anterior 
se tendrfa por no puesta. 

Se~ala dicho auto~ que este precepto nunca
se cumple en la pdictica, por lo tanto que si b·ien 
es cierto que en la teo~fa un trabajador se encuen 
i~ra en la posibilidad de renunciar al sindicato al 
que pertenece, en la práctica no puede hacerlo, ya 
que ~enuncia, le aplicarán la cl&usula de exclu- -
si6n, que implico la p~rdida de su trabajo sin res 
ponsabi lidad para el patr6n. (9) 

El maestro Trueba Urbina sostiene ·al rcspeE 
to. Al margen de las pcqucíleces sindicales y de la 
asamblea y de la mala fe de los dirigentes sindic!! 
les la cláusula de exclusi6n aplicada en concicn-
cia y de acuerdo con los principios derivados del
artfculo 123, tiene por objeto lograr la efectivi
dad clasistá de los tr¡1hüjadorcs, para que alcnn-
ce11 a trav6s del ejercicio ele l<.1 t)sociaci6n profc
sionnl todas las rcivinclicflcione::i a que tiene dcr~ 
cho, ya qt1e cuando la clase obrera ejercita real-
mente estos derechos podPfi lograrse la transformo
ci6n del r6gimen capitnlistn; entre l:anto la cltiu-
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sula de exclusi6n, puede convertirse en~arma de 
dos filos en contra de los trabajadores, pero en 
ning6n modo puede considerarse inconstitucional 
porque, por encima de las disposiciones poi fticas
de la Constituci6n est&n los derechos que cstfin 
por encima de los derechos individuales que p11eden 
reclamar los trabajadores dentro del régimen cnpi
talista mexicano. (10) 

En un sentido génerico encontramos que el -
estatuto es la base principal del sindicato, ya 
que es la entidad sindical· que le da vida jurídica 
y que se define como el conjunto de normas que re
gulan la relaci6n del sindicato junto con sus mie~ 
bros con otras entidades jurídicas de carácter di
verso. 

Virgil io Folci, manifiesta que a las asoci~ 
cienes sindicales legalmente constituida compete -
anicamente la facultad de designar a ~us represen
tantes en todos los consejos, entidades y organit..2_ 
ci6n en que tal representación est& prevista por -
las leyes y reglamentos. (11) 

Los estatutos de las organizaciones y aso-~ 

ciaciones pueden incluir la creación de escuelas y 
profesionales, de asistencia econ6mica y de educa
ci6n moral y nacional, de instrucci6n y mejoramie~ 
to de la cultura y el orte nacional. Las asociacio 
nes tienen lo facultéi<l de imponer a todos los em-:: 
pleudos y trobajD<lorcs, artistas y profesionales a 
quienes representen estén o no inscritos, obliga-
c 1011cs supletoria y obligatorias. (14) 

De lo ya mencionado cabe concluir que los -
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estatutos son una regla de derecho porque contie-
nen disposiciones de car~cter general y abstracto, 
y s61o se encuentran definidas dentro de nuestrn -
Ley Federal del Trabajo; son generales porque -
crean la educaci6n y estado tipo para quienes cum
plan con los requisitos, son im¡wrativos porque t.9_ 
dos los miembros persiguen un mismo fin, conforme
ª derecho las _reglas que se encuentran regu[ando -
ese mismo finP aparecen imponi6ndose a la vo[untad 
de[ individuo, contiene reglas aceptadas, por una
presunci6n general de aceptaci6n imputable aGn a -
los miembros que opusieron en toda o en parte a la 
obtenci6n de los fines colectivos, tiene el carác
ter de normas represivas, algunas de el las, cláusu 
las de exclusión derivado de la propia imperativi~ 
dad de las reglas estatutarias por atribuci6n de -
Derecho. 

Respecto al reglamento sindical, cabed.is-:
tinguiP el poder reglamentario del poder normativo 
confePido al sindicato ya que este se refiere a la 
atribuci6n de poder real izar contratos colectivos
en tanto que el poder reglamentario se constituye
como lo norma dirigida a la organización interna -
para el desarrollo de los trabajos de una empresa
º establecimiento. (12) 

Cuando una ley trata asuntos que requieren
de disposiciones detnl ladas en relaciones con alg.!:!_ 
no d~ RUS preceptos se elaboran reglamentos por el 
poder ejecutivo, se le asigna esta fu11ci6n deriva
da del artículo 89 Fr. 1, de.la constitución fede
ral dP la lfopt'.íblica Mexicana. (13) 

El autor !~amos define el reglanll~nto como el 



215 

conjunto de reglas obligatorias para los trabajad~ 
res y patrones en el desarrollo de los trabajos de 
una empresa o establecimiento, y señala que no son 
materia del reglamento las normas de orden t~cnico 
y administrativo que formulan directamente las em
presas para la ejecuci6n de los trabajos". (14) 

Nuestra Ley Federal del Trabajo define el -
reglamento en su artfculo 422, al respecto señala
el mismo autor que el artfculo 422 puede presta~se 
a confusi6n'~i se compara con la definici6n del ar 
t fcu 1 o 380 ele 1 a 1 ey ci 1 refec i rsc a convenios que:: 
celebran las partes sociales, patr6n y sindicato,
tienen por objeto el establecer las condiciones s~ 
g~n las cuales debe prestarse el trabajo no obstan 
te 1 a aparente cornun i dad de ideas esto debe enten:: 
dcrse que se refiere a peculiaridades del ~rabajo

contratado por las partes seg~n lo estipula el con 
trato colectivo, (15) 

Cabe mencionar dentro del desarrollo del te 
ma los que señala Virgi 1 io Folci al respecto del -
reglamento y menciona lo siguiente: (16) 

El reglamento o disciplina de las relacio-
nes colectivas de trabajo, y econ6micos,púeden pr~ 
ducirse de varias maneras: 

a).- Reglamento o disciplina normativa o 
cooperativa el que se produce por obra de los orga 
ni sir.os e ooper.at i vos y se conct'cta .en ordenanzas -
cooperativas, en normas, acuerdos, tarifas, contra 
tos tipo, reglas dadas por los consorcios etc., -
(previo acuerdo con los representantes de los cm-
pleudores y de los tr•abajcidores), 
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b).- Reglamento, o disciplina contractual -
o sindical el que se produce entre las asociacio-
nes sindicales se concreta en contratos colectivos 
de trabajo~ 

c).- Reglamento o disciplina jurisdiccional. 
El que interviene para resolver conflictos y regu
lar relaciones por medio de sentencia de las auto
ridades de trabajo y laudos arbitrales. 

El reglamento interior es la exprcsi6n de -
autonomía sindical consagrada por la legal izací6n
previa del sindicato, por eso el reglamento; no es 
parte constitutiva del acto de la creaci6n sindi-
cal, pero si forma parte de la administraci6n sin
dical pudiendo decirse que constituye la expresi6n 
normativa de un acto de autoridad administrativa -
de los 6rganos de direcci6n del sindicato, previa~ 
educaci6n al contenido de las normas del estatut~. 
( 15) 

ºAsf encontramos que la fuerza legal del r~ 
glamento se encuentra conferido_por la Ley, como -
manifestaci6n del poder p6blico, aunque no por ac
to de reconocimiento expreso de este, sino como 
consecuencia de el reconocimiento anterior de los
estatutos de la entidad". (17) 

Las forma 1 ida des de con fecc i 6n de 1 est<1tuto 
se tiene que entender al estatuto como norma tfpi
Cil del Derecho Sindical interno, expresiGn de aut2 
nomfa, el estatuto es confeccionado íntegramente -
por el sindicato a la entidad ya constituida, si-
quiera cabe unu intervenci6n estatal que interfie
re es en formL1 ncgut i va, ya que opcr,1 devo 1 viendo-



217 

lo, para su rectificaci6n o una nueva confección -
cuando las normas que contiene no se ajusten a las 
disposiciones señaladas por la Ley (18). 

Instrumentalmente, la confección de los es
tatutos se produce mediante la actitud del ibernnte 
ya sea del grupo que inicialment~c forma el sindica 
to el sindicato o bien por In comisión encargada= 
expresamente para este efecto, debiendo tomar en -
cuenta los intereses de las personas que forman e~ 
te sindicato para crear normas que los ·rigan .que -
contengan verdadero interés en la agrupación, con
un alto contenido social para cumplir los postula
dos que se encuentran contenidos en nuestra Ley 
fundamental, en su artículo 123. 

La emisión del estatuto es el paso a seguir 
despu~s de su confección y se entiende como lama
nifestación externa de la aprobación de los mismos 
por los miembros del sindicato, asf considerando -
el estatuto, sólo puede emanar de la voluntad co~
rn6n de sus miembros, manifestada .en su confección
por los encargados para este fin, voluntad que es
rati ficada ~osteriormcnte por los dem6s componen-
tes del sindicato; expresada en asamblea general -
que convoque y re\Jna a éstos, cuyo pronunciado re~ 
pecto del estatuto que los va a regir en su vida -
corno e1d:c jurfdico independiente, pronunciamicnto
que implica la aceptación del principio ne varie-
tur, Malvo cumplimiento Je los mismos tr6mites se
guidoh para la aprobación inicial'. 

El contenido del estatuto es el .acondiciona 
miento de este a la adecuación estatal, nuestra 
ley ni respecto es muy ~lara en la Ley Federal del 
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Trabajo donde nos señala los 1 ineamientos que tie
ne que seguir y contener en su artfculo 371 que a
l a 1 et r a di ce : 

Art' .. 37L los estatutos de los sindicatos -
contendr~n. 

1.- Denominaci6n que los distinga de los de 
m6s; 

111.- Objeto; 

IV'.- Duraci6n, faltando esta disposici6n se 
entender§ constituido el sindicato por 
tiempo indefinido': 

V.- Condiciones de admisi6n de los miembros; 

Vt~- Obligaciones y derechos de los asocia
dos; 

VI l.~ Motivos y procedimiento de expulsi6n
y correcciones disciplinariai. En los 
casos de expulsi6n observaran las nor 
mas sigui entes'; 

a).- La asamblea de trabajridores se rctinir& 
para el solo efecto de conocer la expulsi6n. 

b).- Cuando se trate de sindicatos integra
dos por secciones el procedimiento de cxpulsi6n se 
1 levará a cabo ante la Asamblea de la sccci6n co-
rrespondicntcr pero el acuerdo de cxpulsi6n <lcbcr6 
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de someterse a la decisi6n de los trabajadores de
cada una de las secciones que integran el sindica
to. 

e).- El trabajador será ofdo en defensa de
conformidad con las disposiciones contenidas en 
1 os estatutos. 

d).- La asamblea conocerá de las pruebas 
que sirvan de base al procedimiento y de las que 
ofrezca el afectado. 

f).- La cxpulsi6n deber~ de ser aprobada 
por mayoría de las dos terceras partes del total -
de los miembros del sindicato. 

g).- La expulsi6n solo podrá decretarse por 
los.casos expresamente consignados en los estatu-
tos, debidamente comprobados y exactamente aplica
dos al caso: 

VII 1 .- Forma de convocar a asamblea, época
de cclebruci6n de las ordinarias y qu6rum requeri
do para sesionar. En el caso de que la directiva -
no convoque oportunamente a las asambleas previs-
tas en los estatutos, los trabajadores que repre-
senten el treinta y tres por ciento del total de -
los miembros de lu s1~cci6n o del sindicato, por lo 
menos podrán so 1 i e i t<w de 1 a directiva que convo-
quc a la asnmblea, y si 110 lo hace dentro de un 
t~rmino de diez dfns poJt'tin los sol icitantcs hacer 
la convocatorio, en cuyo caso, para que la asam- -
blcil pucdn sesion¡¡r y adopt.11' resoluciones, se re
quie:t·c que concurl'an los dos terceras pnrtcs del 
toi.nl <fo los miembros dP.I sindkato y el<~ li1 S<'C- -
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ci6n. 

Las resoluciones deberfin de adoptarse por -
el cincuenta y uno por ciento del total de sus - -
miembros del sindicato o de la secci6n por lo me-
nos: 

IX.- Procedimientos paro la elecci6n de la
directiva y n6mero de sus miembros: 

X~- Perfodo de "duraci6n de la directiva; 

XI.- Normas para la administ~aci6n, adquisi 
ci6n y disposici6n de los bienes;· patri~onio del :: 
sindicato; 

~.- ~'.,-".~:._:);~; 

X 1¡: • .'.:" i=o~~~ de; ~a~b, y ;!nó'Rt~ i'd; Fas cuotas 
. . ;.:•'' ,.,, ,. .... ' ·'. '.:,<-··,, 

si nd i e al es; .· \'." , : .. ;~¡ .. >:{:~./,">}· 

~ ~ 1ItB:J~.~~Ji~<1§~{~r~~·§~f)j;~~i'6.~~ ~.~"· é: u e nt as ; 

X 1 V1 ~ ~W~E~~sC·P~Ka 'r~· ¡·¡•~¿!~d~6J2~·;del: patr i-
s rnd i. C'.i(l' ~-;-~y_-.- .:·J< : ,:.~_'.:t»·--~-··;;:>: .. ,_·:·:~-: ... ·;: - ,~ _;'.;>/:"!;. '·.\ \_~<:; 

xv.~ l~s ;d~m~~ ~x~~:~~ ;;~J~ ::~~~~~re 1 a· asam--

monio 

blea, 

Respecto al artfculo ya mencionado encontra 
mos claramente el contenido de los estatutos desde 
sus rclnciones entre sí de sus miembros con sus di 
rigentes, teniendo en la asamblea general el 6rga:: 
no mfiximo de la rcprcsentaci611 sindical, encont1•a
mos t.:uubit!n norm<1S con contenido imperativo en ca
so de violoci6n de los estatutos, 
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A diferencia de otros sistemas de Derecho,
nuestra ley nos define claramente todos los fines
de los estatutos, no teniendo problemas de variabl 
1 idad del contenido de los estatutos como sucede -
en el derecho franc~s, cuyo C6digo de trabajo se -
1 imita a exigir el dcp6sito de los estatutos e im
pl rcitamente impone el contenido muy someramente -
en dos artículos procedentes alusvos a la finali-
dad sindical y a la profesionalidad de sus miem- -
bros. Para resolver el problema sobre la variabill 
dad del contenido del estatuto la doctrina juris-
prudeQcial francesa adopt6 el criterio de distin-
guir, siguiendo antiguos preceptos de derecho de -
los miembros de sociedades por secciones, entre 
cl~usulas esenciales y cl~usulas secundarias, a 
las que tal .vez referidas al estatuto sindical, 
fundamental, a las que tal vez referidas al estatu 
to sindical, fundamental y normas de realizaci6n ~ 
de 'sta. Las primeras, para su variaci6n, requie-
ren el consenso pleno de las asambleas; y las se-
gundns les basta la apr.obaci6n de la mayorra, ello 
en virtud de una par.te, de valorar la persona indi 
vidual del adherido, limitando el poder de la may.2. 
rfa, y de otra, de la necesidad de conferir al si~ 
dicato el mínimo de agilidad para el curnplimiento
de sus fines. Ourand explica la variabi 1 idad de ·
los estatutos por apl icaci6n de la causa, al obse~ 
var que la causa de la obligaci6n del aherido se -
halla en el fin atribufdo a la entidad, en conse-
cuencia, una modificaci6n de los estatutos cxistc
la unanimidad de los miembros del sindicato cuando 
se puede pensar que el miembro no se habrfa adhcr.l. 
do al ente si la disposici6n proyectada cstuvicra
inserta en los estatuto~, c6ntrariarnente, la rnodi
ficm~i6n es f)osiblc por mera disposici6n mayorita-
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ria cuando no posea ia significaci6n anterior. 

La legal izaci6n del estatuto es diverso de
su validez de derecho inte~no, se entiende que se
real iza con la presentaci6n (acto .adrninistrativo)
para el registro de los estatutos, acto que repre
senta una doble fina! idad, Lu doble finalidad con
siste que con la presentaci6n del estatuto ante la 
autoridad competente ser5 este efecto el de l~gall 

dad, y el otro efecto es su consecuencia de este -
acto administrativo que es el de su pub! icidad, en 

consecucnc i a se presenta 1 a adecuac i 6n de 1 estatu
to al derecho estab¡ecido, es decir ia legal iza- -
ci6n del estatuto ~e obtiene con la prcsentaci6n -
ante la autcr i dad competente para su ilprobac i 6n o
sea que haya curnpl ido la adecuaci6n qucse se~ala -
en la ley. 

En nuestra ley la legislaci6n de los estatu 
tos, se señala en el artkuio 365 de la Ley Fede-: 
ral del Trabajo que a la letra dice: 

Art'. 365.: Los sindicatos deben de registra.!: 
se en la Secretarfa del Trabajo y Previsi6n Social 
en los casos de competencia Federal y en las Jun-
tas de Concil iaci6n y Arbitraje en los de compete~ 
cia Jacal; a cuyo efecto remitir6n por duplicado;-

r.- Copia autorizada del acto de la Asam~ -
bien constitutiva. 

1 l.~ Una 1 ista con el nGmero, nombres y do
mic i I ios en que se hubiese elegido la directiva. 

111.- Copia nu1:or"izada de los <'S1:<1!:11tos; y 
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IV'.- Copia autorizada del acto de la_.asam-
blea en que se hubiese elegido la directiva. 

Los documentos a que se refieren las frac-
cioncs anter.iores serán autorizadas por el Secret~ 
rio general, el de Organizaci6n y el de actas, sal 
vo lo dispuesto en los estatutos. 

FORMAL! DA DES'. 

Dentro de nuestro sistema encontramos el re 
glamento en inferioridad de rango respecto al est~ 

tuto, ya que éste no condiciona el acto constitutl 
vo del sindicato, además de que la promulgaci6n 
del reglamento es facultativa a diferencia de la -
imperatividad del estatuto. 

Para determinar las formalidades de confec
ci6n del reglamento se debe definirlo primero: en
contramos .varias definiciones al respecto, una del 
maestro j. C astoren a que define a 1 reg 1 amento: co~ 

junto de disposiciones que tiene por objeto esta-
b!ecer las ramas a las cuales deberá de sujetarse
la ejecución o desarrollo de los trabajos, otra d~ 
finici6n nos las da el maestro García Abel lan -
quien manifiesta que t•eglamcnto es el conjunto de
normas para La aplicaci6n técnica del contenido 
del estatuto. (19) 

En nuestra ley federal del trabajo también
cncontrornos definido al reglamento en su artfculo-
422 que a la letra dice: 

Artfculo 422, Reglamento interior de traba
jo es el conjunto de Jisposiciones obl lgntarins p~ 
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ralos trabajadores y patrones en el desarrollo de 
los trabajos de una empresa o establecimiento. 

Asr encontramos que el reglamento tiene las 
caracterfsticas funcionales de la ley y.que su cQ.!! 
fc('ci6n viene a ser un acto legislativo 1 delegado,
po11 1 o tanto s'~ encomienda su t~ 1aboraci611 a una co 
misi0n mixta ele los t"ep1•cscntant;es de los trabaja":: 
do~cs y del potr6n y que si no 1 legan a un acuerdo 
se establecen nuevns platicas~ 1 legando a un acue~ 
do cua! quiera de liis p¡o,:•tcs encai"gadas de su con-":: 
fecci6n puede dent1'0 de los ocho dfas siguientes -
deposit<i11!0 ante la autoridad competente, la ley -
no det<?~mina que para la formaciSn del reglamento~ 

int¿ric~ <lel t~abaju s~a necesaria la intervenci6n 
del si.-1dicato obl'ero, sin emba1•90 parece evidente
que cuando existe ~ste le corresponde a la l'epre-
sentaci6n sindical de la empresa, pero sino se ha
constituido deben por economfa nombrar la comisi6n 
respectiva. (20) 

Nuestra Ley Federal del Trabajo en su artf
cu lo 424 determina en una forma clara las formali
dades de confeccl6n de los reglamentos y.ª la le-
tra dice: 

Artfculo 424. En la formaci6n d~I reglamen
to se observar6n las normas ~iguientes: 

t.~ Se formular§ por una comisi6n mixta de
reprcscntantes de los trabajadores ~ del patr6n. 

11.- Si los portes se ponen de acuerdor - -
cualquiera de el las, dentro d(! los ocho dfas si- -
guicntos o su firma lo depositarfi en la Junta de -
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Conciliaci6n y Arbitraje. 

111 .- No producirAn ningan efecto legal las 
disposiciones contrarias a esta ley, a sus regla-
mentas y a los contratos colectivos y a los contr~ 
tos ley; y 

1 V1.- Los trabajadores o e 1 patr6n, en cu a 1-
qu i er tiempo podrAn solicitar de la junta se subs~ 
nen las omisiones del reglamento o se revisen sus
disposiciones contrarias a esta ley, y dem&s nor-
mas de trabajo'. 

El contenido de los reglamentos se encuen-
tra fijado en la Ley Federal del Trabajo en su ar
tfculo 423 que dice: (21) 

Art1'culo 423;, El reglamento contendr~; 

1 .- Horas de entrada y sal ida de los traba
jadores tiempo destinado para las comidas y perfo
dos de reposo -durar\te º!a jornada; 

11.- Lugar y momento en que deben de comen
zar y terminar las jornadas de trabajo; 

1 11'. - Df as y horas fija das para hace¡; .. 1 a 
1 impieza de los establecimientos, maquin~rja, apa
ratos y Qtiles de trabajo; 

IV'.- Dfas y lugares de 

Va- Normas para el uso d~ 
1 la a que se refiere el artfculo 

o si 
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VI'.- Normas para prevenir los riesgos de 
t~abajo e instrucciones para prestar los primeros
auxi 1 i os; 

VII.- Labores insalubres y peligrosas que -
no deben desempcRa~ las mujeres y los menores; 

VI 11.- Tiempo y forma en que los trabajado
res deben de someterse a los ex,menes médicos, pre 
vi os o peri6dicos y a las medidas proFi 16cticas -
que dictan las auto~idades; 

IX.- Permisos y licencias; 

~.- Disposiciones disciplinarias y procedi
miento para su aplicaci6n. la suspensi6n en el tra 
bajo~ como medida disciplinarias, no podr' excede; 
de ocho dfa~. El trabajador tendr6 derecho a ser -
oído antes de que se le aplique la sanci6n; 

XI.~ Las demfis normas necesarias y conve- -
nientes de acuerdo con la naturaleza de cada empr~ 
sa o establecimiento, para conseguir la mayor seg~ 
ridad y regularidad en el desarr611o del trabajo. 

Seg6n el anterior artfculo el reglamento r~ 
gu 1 ar.1 e i ertas y dcterm i nadas mater. i as, 1 as que .'
juzg6 el legislador mfis importante, pero sin que -
su enumeraci6n implique limitoci6n alguna yu que~ 
se manifiestnn en 61, se harfí11 contener la nntura
leza de cada empr~sa sean necesarias para consc- -
guir la mayor regularidad y seguridad en el dcsa-
rrol lo del trabajo con~idcrandosc entre estas las
m6s importantes las que conti6ncn; .Horarios, pcrf2 
dos de dcscan;:;o durante ta joPn<Jda, ti mp i c:.a de rn¡1 
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quinaria, reglas para prevenci6n de accidentes, 
instrucciones para prestar primero auxi 1 ios, dras
y lugares de pago, trabajo eventual fechas de exa
men m~dico. 

El maestro Garcfa Abe! Ion manifiesta dentro 
del contenido de los reglamentos "se reduce a lo -
real izaci6n de los pro~6sitos estatutarios a los - · 
que se refieren a el orden sindical interno. Las -
materias normalmente tratadas se reducen a normas
de carácter financiero y ucon6mico de personal que 
preste servicios a la entidad y a la realizaci6n -
material de la acti~idad sindical". (22) 

LAS FORMALIDADES DE EMISION DEL REGLAMENTO 

El reglamento interior del trabajo se harS
por escrito en caracteres legibles y se fijará cn

los lugares mAs visibles, del establecimiento, ~o
encuentra regulada en el artrculo 425 de nuestra -
Ley fcder•al del Trabajo, donde 1 a publicidad del -
regl<Jrnento esta Formalmente regulada concediéndose 
aran importancia debido a el poder vinculante qua
tienc y que aprobado en forma, no es pub! icado por 
los Grganos correspondientes. 

FORMALIDADES DE LEGALIDAD DEL REGLAMENTO 

El reglamento no adquiere autoridad por el
~impln acuerdo de las partes encargados pa~a su 
confecci6n, sino que entra en vigor como resultado 
ck·I dep6sito y a partir de la fecha de 6ste, Nues
tra ley dice el respecto. 

Artfculo 425. El reglamento su1'tirá efectos 



228 

a partir de la fecha de su dep6sito. Deber~ de im
primirse y repartirse entre los trabajadores y se
fijar&_en los lugares más visibles del estableci-
m i ento. 

4.- LA ADMINISTRACION SINDICAL OBRERA ACTIVIDADES 
SOCIALES 

El concepto sindical de la 1•epresentaci6n-
alcja a esta figura de la representaci6n de dere-
cho comcín, ello aparte de la apreciación de las 
distintas finalidades de unas y otras, porque los
t~rminos de la reprcscntaci6n sindical hacen que -
la actividad del sindicato sea realizadu jurfdica-
mente en nombre propio, porque la reprcsentaci6n -
sindical es el acto de poder sindical, mediante el 
cual se real iza la actividad jurfdicd. 

Siendo los caracteres de la reprcsentaci6n
si ndical los que la ley l~s confiere (entre estos
sus estatutos) mediante los cuales el sindicato a,3 
quier•c rcprescni:aci6n jurfdica, a trav6s de sus 6!.:, 
ganos representativos, con capacidad de represent.2 
ci6n de los intereses comunes, de este sistema se
deducc: lo. que se trata de una representaci6n de
naturalcza lcual; 2o, que es de carácter necesario, 
.)o. que tiene por objeto la gesti6n de intereses -
generales¡ 4o. que se real i:a mediante un poder e~ 
t ab 1 ce ido por 1 os mi mnbros de 1 si nd i cuto ( med i unte 
la asamblea general como 6rgano mixto) So. Que el
ejercicio de este poder de representación su üfic.2 
ci<1 hasta sujetos individuales no incorporados cn-
1<1 entidad que los ejerce, 
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En el momento de estudiar los 6rganos sindl_ 
cales, como:manifestaci6n jurfdic6 del sindicato,
encontramos "una práctica consuetudinaria sindicnl 
donde se viene consagrando un orden de 6rganos re
presentativos que no excluye la 1·xistenciu de -
oi:ros, ya que 1.i legislnci611 da 1111 amplio margen -
ul dejar que el sindicato los deb:rmine a su arbi
\:1· i o rnedi arite sus estatutos. ( 23) 

El acto constitutivo del sindicato de acue!:. 
do a nuestro sistema, implica ~¡ reconocimiento de 
la existencia jurídica del sindicato; los 6rganos
del sindicato representan igualmente su viavil idad 
jurídica entrándose en el sindicato a través de e2. 
ta forma de rcpresentaci6n un doble control o sis
tema de garantras; garantías de efectividad de sus 
fines sindicales y garantías de control respecto -
de la forma de real izar su efectividad como agrup_2 
ci6n sindical. 

Al respecto el maestro Trueba Urbina señala 
"el 6ruano que conjuga el ideario y destino de la
agrupaci6n sindical obrera, en la administraci6n -
del mismo que a semejanza de la administraci6n p6-
bl ice es representada por el presidente de la aso
ciacl6n o el secretario Genero! del acuerdo con 
las normas estatutarias que existen al respecto de 
modo que la actividad sindico! que nos rige se en
cuentro no s6lo en los principios fundamentales 
del derecho del trabajo y de sus fuentes jurfdicas 
y espontáneas, sino por sus propios estatutos y re 
glarncntos" .. (14) 

Puede decirse que el sistema de organiza- -
ci6n administrativa sindical, el sindjcoto crea su 
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propio sistema de de~echo garantizador de los fi-
nes de la asociaci5n, por lo que busca la forma de 
organizar su gobierno-mediante sus nstatutos y lo
ha hecho sobre las bases que el det·•~cho p{ibl ico 1,c 

9ula, fpentc a las mismas necesidad.,s, para la <1d:: 
rninistt·uci6n del estado, porque el t>istema sindi-
c.:il hu pretendido siempre el estublccimiento de un 
si~tcma de 6~ganos representativos que efectue las 
nnrantías y fines de las asociaciones sindicales. 

Los elementos com{Ínmente atribuidos po~ IH
d1ctrina a la representacl6n legal-pod~r represen
tativo y obrar en nombre de los rcpresentuntes no
se dan con la 1 ibertad en la 1 !amada representa- -
ci6n sindical, ya que para hablar de éstu libertad 
es necesario dos elementos diversos, lo. lnter~s -
sindical para contraer obligaciones en favor de 
1 os trabajadores que representan adem~s de enta
blar relaciones jurfdicc1s con terceros, y 2o. La 
aceptac i 6n nc,cesar i a poi' parte de 1 os trabajadores 
con tales disposiciones que se produjeron de acuer 
do al OePecho sindical interno (estututos) _cosa_:: 
que ya en la práctica muy raramente sucede, encon
trandose incluso sindicatos dircctivus que van in
c 1 uso en contra de l.os i ntcrescs de 1 os trabajado
res que representan. 

Respecto a 1 o mene i onado en 1 os p6rrufos ª!! 
teriores el problema de el sindicuto m6s l'Cprescn
tativo, lw tc!nido incluso troscendencia interr1acio 
nal, cuya resoluci6n sobre la mayor reprcscntativI 
dad sindical ful'! scñalaclo por el tribunal Pcrmune_!! 
te Je Just i e i u 1 nternac i onu 1 de 1 a Haya, fechada -
el 31 de julio de 1922 y relacionado con(¡:¡ dcsig
naci6n de un dclegudo hol onclt'!s, dejabo resucltu 1 a 
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cuesti6n al r.emitir a un criterio de mejor repre-
sentatividad. Establecia el tribunal en su Abisque 
"se debe tener por orgarizaciones más representatl 
vas aquel las que representan, respectivamente me~
jor a los empresarios y a lbs patrones" (23) 

La eficacia del sindicato más representati
vo viene a determinar la eficacin del Estado al 
aplicar la ley en los casos que sean necesarios y
que en última instancia viene a determinar la re-
presentaci6n sindical. 

En el orden internacional los sindicatos 
más representativos designan a los delegados en 
las conferencias internacionales de trabajo. Tie-
nen además derecho de ser consultados por el Cons~ 

jo Econ6mico y Social de la O.N.U. en cuestiones -
de su competnncia, por disposici6n del art(culo 71 
de la Curta de las Naciones Unidas. la determina-
ci6n de Facultildcs puede 1·c,1lizal'se de acuerdo al
modo dt' Ikrt!cl10 Franc6s, con criterio de oportuni
dad, d1o~;"nvuelto l'.n suc<'sivlls disrosiciones cstat~ 
IC's o <'on criterio do9111<1t.ico sistcmo este último -
c.:n do11d<·, tr'dS de fjj¿¡1• los dcr•echos de las asocia 
r:ioncs profesionales en 9cn•)l'<:il establece los co-: 
r·rcspond i entes cxc 1 us i varnenb• a aquc 11 os que gozan 
de t•ncurocimicnto gr•c:mial, Al respecto el autor ar· 
0cnt:i110 Kroschin, a11ali:::ando el artfculo 9o. de la 
Ley c;indicéil ¿¡r~1e11tinc1- sc9ú11 el cual ptrnde conce
dc1'st· p<·r·so11;1fidi!d 9rernial <l otr•o sindicato de la
;,1i srna actividad cuando '' 1 número de uf i 1 i ados de -
Id ..isoci.1c:ión hubiera llegodo a ser surH~r·ior• a los 
pert·<·1H:c i entes .:-. 1 c.1 asoc i ac i 6n que goce dl~ pl•rson~ 

1 idnd ~¡remial, o uunquc el nGmero de si11dícüi:os 
seu tnl'nor, siempre que medie o subsisL1 l<l cnnfor-
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midad expresa de la asociaci6n profesional, que ya 
goza de la personalidad gremial. Considera que es
ta posib~lidad admttida por la ley es m§s aparente 
que real, dado que, cuando un sindicato goza de t~ 
dos los derechos para defender los intereses prof~ 
sionales que posean las demSs agrupaciones sindic~ 
les existentes, ser~ muy diffc)I que alguna de es
tas 61timas consiguiera un n6mero_mayor de afi 1 ia
dos que el sindicato "reconocido". (18) 

Se concluye, que corresponde a la adminis-
traci6n sindical la real izaci6n jurídica del desa
rrollo de las actividades de los sindicatos, de· -
acuerdo al contenido de los estatutos sindicales y 
las normas de la asamblea, la administraci6n sindl 
cal precisa de normas internas que le corresponde
fijarlas al derecho sindical interno; tales normas 
son independientes de la intervenci6n estatal sal
vo normas de orden comGn dentro de la vida de nue~ 
tra sociedad como es, fundamentalmente la naciona
lidad, el disfrute de los derechos civiles la ca-
renci a de antecedentes penales, referido todo el lo 
a las personas de los 6rganos sindicale~. 

LOS ORGANOS Y SU ESTRUCTURk. El conocimien
to de los 6rganos administrativos se inicia media~ 
te la determinaci6n de su concepto. En una primera 
definici6n son 6rganos de un sindicato las persa-
nas ffsicas o grupos de personas físicas que el e2_ 
tatuto de la entidad prcv6 e inviste de capacidad
para formar y declara la voluntad de aqu61 la en 
sus relac:ones con terceros. Al respecto, es cono
cí.do la distinci6n rcoli:ti.lda por la doctrina olem~ 
no entre e 1 concepto de 6rganos (organ) y e 1 con-
cept:o del titular del mi~1110 (organtragcr) .. produc-
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to de la concepci6n organicista de la sociedad cu~ 
ya elaboraci6n en general corresponde a Gicrke y,
concretamente en el campo de derecho público a La
band y Jell inek, en una estimaci6n mfis realista; -
6rgano es el elemento o pluralidad de elementos 
productores de los actos de una funci6n lo que ya
supone confundir los 6rganos con los individuofi cu 
yas voluntades y acciones se vinculan a la activi~ 
dad que es preciso desarrollar para el cumpl imien
to de los fines de el sindicato, 

En el r~gimen sindical son distinguibles, 
independientemente de toda consideraci6n doctrinal 
los 6rganos y los servidbres de los mismos, y am-
bos elementos configuran estructuralmente a la en
tidad sindical, .porque por ejemplo, la existencia
de una asamblea, o de una secretaría sindical, .pr.!:_ 
suponen La de sujetos que integren su servicio, y
a la vez, la necesidad de distinguir de los segun
dos, del obrar de 6stos, al margen de las primeras 
o excediendo el círculo de competencias atribuído
ª las mismas. 

Para que el obrar orgánico de la entidad 
sindical se produzca es preciso que la organiza
ci6n de las mismas mediante 6rganos aparezca como
posible en virtud de reglas prefijadas, y que la -
procedencia impuesta al sindicato por el acto con~ 
titutivo cuando sea difcrenciable, o por el estatu 
to v&lidamentc producido, 

"Por su estructura son distinguibles los 6.!:, 
ganos según sean servidos por una sola o una plur~ 
lid\ld de personas ffsicas es decir, los servidores 
pueden ser individualt~s o colectivos, y el nctuar-
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de unos.y de otros se diferencia por que los prim~ 
ros (y algunos correspondientes al segundo) act6an 
en virtud de atribuciones legales, estatutarias o
por mandato del 6rgano colegiado superior, (asam-
blea)"·,; (26) 

Contrariamente, la asamblea act6a s61o por
atribuciones legales o estatutarias, lo que quiere 
decir que el cfrculo de su actividad no contienen
rn~s limitaciones que las_irnpuestas por el derecho
preestablecido a tal fin~ 

Respecto a la estructura de los 6rganos el
argentino P~ez propone la siguiente clasificaci6n
de 6rganbs sindicales; Un primer punto de vista ·~ 

distingue entre 6rga os de administraci6n y 6rga-
nos de control o auxi 1 iare~. En segundo lugar cabe 
distinguir la existencia de 6rganos individuales -
o colegiados; por 61timo pueden existir varios 6r
ganos o uno en exclusividad y concluye que las el~ 
sificociones anteriores de san seg~n el caso de e~ 
da Derecho nacional y a~n para tada-tipo de sindi
cato en cuanto a la creaci6n y atribuciones de - -
cuantos 6rganos sean necesarios para la finalidad
sindical. (27) 

Atendiendo a las funciones directivas y de
rcpresentaci6n son diversificables los 6rganos de
la actuaci6n jurfdica sindical por vra de ejecu- -
ci6n y 6rganos de actuaci6n. jurfdica sindical por
vfu de decisi6n comunilaria. 

LOS ORGANOS Y SUS FUNCIONE~. En la estruct~ 
ra org6nica sindical son diferenciaGlcs los 6rga-
nos atendiendo siempre a su fimbito de competencia-
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En este sentido existen 6rganos encargados
de las relaciones con terceros es decir de las fu~ 
clones externas, en tanto que otros se limitan a~ 
lns funciones internas, de gobierno o burocr~tico,' 
ejecutivas o disciplinaria~. En todos ostos casos
la aiferencia de funciones es producto de su orga
nizaci6n legal para la atribuci6n de funciones de
los 6rganos, tambi~n segOn sus funcioneh se deben
en 6rganos de 1 i berantes y consu 1 ti vos, de contro 1-
y ejecutivos de los primeros (6rganos del iberati-
vos y consultivos) puede ser la asamblea y el comi 
t~ ejecutivo, además de las comisiones t~cnicas -
nombradas para- la resoluci6n de los _diferentes ca
sos que se presenten en la práctica, de los demás
(de control y ejecutivos) con atribuciones de dis
tintas secretarías que componen el comit6 ejecuti
vo como el caso de los 6rganos ejecutivos tenemos
la comisi6n disciplinaria, los de control tenemos
la secretarfa de tesorería en conjunci6n con la se 
cretarfu de economfa y presupuesto, etd. 

Por Oltimo atendiendo tambi6n a la funci6n
de los 6rganos sindicales tenemos 6rganos tempora
les y 6rganos permanentes correspondiendo a los 
primeros la realizaci6n de fines de justificativos 
de la vida sindical y los segundos a la real iza--
ci6n de las necesidades contingentes y ocasionales 
(como la formoci6n de las distintos comisiones por 
parte del comit6 ejecutivo paro la resoluci6n de-
los distintos problemas que se presentan ya sea de 
fndolc econ6mico ya de fridolc legal):. 
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Como ya se mencion6~tenemos 6rganos sindic~ 
les deliberante, ejecutivo, control o fiscal iza- -
ci6n de estos tres grupos de 6rganos su naturaleza 
es normalmente discutifo en cuanto a los dos ~!ti
mos, ya que el primero lo constituye la asamblea -
aunque como 6rgano deliberante también se toman de 
cisiones de car~cter ejecutivo ya que es el órgan~ 
m6ximo dentro de le organizaci6n sindical, puesto
que representa el sentir .. de todos los afi 1 iodos a
cl sindicato en cuesti6n. 

El 6r~ano de ejecuci6n_sindical (comit~ eje 
cutivo consejo ejecutivo, etc.) Es ordinariamente: 
de car~cter pluripersonal al que a veces las nece
sidades sindicales desdobla. Al respecto el maes-
tro Garcfa Abel l~n menciona el sistema francés del 
cual manifiesta que se distingue el consejo de ad
ministración sindical. Con funciones ejecutivas, y 

el bureau sindical integrado por el presidente, vi 
cepresidentc,.. secretario y tesorero que administr:; 
al sindicato, durm1tc 1 os intervalos de 1 as reun i o 
ncs del consejo de administración. (28) 

Las atribuciones del órgano de ejecuci6n 
sindical estan fijadas por los estatutos sindica-
les, asf como también su n~mero .que lo compone. 
Las asambleas pueden opl icarias, pero sin .modifi-
carlas in pcius reHpccto de los estatutos, excep-
ci6n de la rnodificoci6n de los estatutos mismos. 
Es igualmente, materia estatutaria el régimen de -
rcL1niones, superioridad, medidas disciplinarias, -
técnic<i de los acuerdos modo de desarrollo de 1 as
asrnnbl(!as ate, asr corno el e~tablccimicnto dl~ ga-
rantL.1s de derecho sindical individual r•cspccto 
dl'( .-ÍCUl~l'dO de Ór9anOS c:c cjl'C'LJCiÓn, 
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Entre las muy diversas funciones del 6rgano 
de ejecuci6n encontramos las siguientes: 

-· 
f.- Representar al sindicato, (facultad ge-

neralmente conferida a uno de los miembros del co
mité ejecutivo, segGn las disposiciones estatuta-
rios recayendo en el secretario general). 

2. - Asegurar :1 a ejecuc i Ón de 1 os acuerdos de 
asamblea general. 

3.- Organizar a la administración sindical. 

4.- Organizar el desarrollo interior del ~~ 
sindicato que represente~. 

5.- Regular el desarrollo de las asambleas
generales celebradas, convocarlas, levantar acta ..! 

de los acuerdos tomados, informar a los miembros -
del sindicato a su propia gestión y cambio de su~ 
sede social (Organizai•lc cuándo sea necesario}, 

6.- Resolver sobre la admisi6n y ex6lusi6n
de miembros (salvo los acuerdos tomados en asam- -
blea). 

7.- Aplicar las medidas disciplinarias a 
los miembros acreedores a el lo cuando fuera indis
pensable, de acuerdo a lo establecido en sus esta
tutos, 

En sintesis, al órgano ejecutivo le corres
ponde la dirección del sindicato, la administra- -
ci&n de sus bienes y el gobierno interior, l.a rea-
1 izaci&n de los acuerdos iindicales vSI idos, con -
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obligaci6n de rendir cuentas del porque de los mis 
mós a la asamblea. 

La llamada asamblea o asamblea general, es
el 6rgano supremo del sindicato, y la componen la
total idad de los miembros de la misma (sindicato)
cs el 6rgano supremo del sindicato y est~ investi
da de los máximos poderes sindicales y le corres-
ponde la adopcl6n de los acuerdos sindicales de mi! 
yor importancia, también a la clecci6n de 6rganos
de rango inferior y la aprobaci6n,dc cuentas, y a
la gesti6n de los administradores, la modificaci6n 
del acto constitutivo o del .establecimiento a modi 
ficaciones de los estatutos, y por Gltimo la cliso~ 
luci6n de .. los sindicatos,' al respecto nuestra ley
en el_art. 379 de la Ley Federal del Trabajo esta
blece. (29) 

Artículo-379. Dispone que los sindicatos p~ 
drán disolverse. 

1.- Por .el voto partes-
de los miembros que lo 

~ _.-·' .. - ' ' . '' , 

11.- Por transcurrir eJ;término fijado en -
los estatutos. 

Estos casos de disoluci6n suponen conoci- -
miento de quienes integran los sindicatos, cuando
menos de las dos terceras partes de sus micmbros,
para tenerlos por disueltos; para siempre ser6 nc
cci;ario ocurrir a la Junta de Conciliaci611 y Arbi
traje o 'de la Secretaría del Trabajo y Pruvisi6n -
Social, segGn la naturaleza del sindicato, pnr<l 
que estas autoridades hagan la dcclaraci6n corres-
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pondientea Es decir, cuando no hay controversia o
discusión, la cancelación del registro puede hace~ 
la tanto el órgano jurisdiccional como administra
tivo que hubiera practicado el registro. 

Por disposición expresa del artfculo 369, -
el registro de los sindicatos se cancelar~. 

l.- En caso de disoluci6n: 

11 .- Por dejar de tener 1 os requisitos 1 egE_ 
les: 

La junta de Conci l.Laci6n :y-Arbitraje resol
verá acerca de la cancelacitin':· 

En consecuencia, -cuando se solicita 1 a can
cel ac i 6n porque el propio sindicato hubiere cumpll 
do sus fines o porque el propio sindicato hubiere
cumpl ido sus fines o porque esten de acuerdo quie
nes lo integran, el p~ocedirniento será esencialmen 
te administrativo, y poddi llevar a cabo la canee:: 
laci6n la autoridad_que hizo el registro de la - -
agrupación es decir, pueden cancelar tanto los ór
ganos jurisdiccionales como la secretacfa del Tra
bajo y Previsión Social, segGn el caso, pero desde 
el momento en que se presente alguna oposición, en 
tonces estas autoridades deben de abstenerse de o~ 
denar la cancelación administrativa, a fin de que
los opositore8 acurran a ejercitar sus derechos ca 
rrespondientes en la vra jurisdiccional. 

Los efectos de la cancelaci6n administrati
va o jurisdiccional del t'egistr•o de los sindicatos, 
est6n previstos en el artfculo 380 de la ley que -
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dice: 

"En caso de disoluci6n del sindicato, el ac 
tivo se"aplicara en la forma que determinen sus es 
tatutos, a falta de disposici6n expresa, pasará a~ 
la Federaci6n de Confederaciones a que pertenezca, 
y si na existen, al instituto Mexicano del Seguro
Soc i a 1. 

la ley al disponer sobre el activo de los -
sindicatos en caso de disoluci6n o cancelaci6n del 
registro de los mismos ha seguido el criterio tra
dicional aplicado a la disoluci6n de las personas
morales en general. 

la expresi6n de' la voluntad del si.ndicato -
se instrumenta en un 6rgano, la asamblea, Gnico 
fin posible de la voluntad de sus asociados, ento~ 
ces la asamblea es inconfundible del sindicato, 
las decisiones precisamente par la asamblea; y es
el sindicato con exclusividad, quien recibe las 
consecuencias jurfdicas de esta expresi6n ya que ~ 

la asamblea no es más que la expresi6n de la volu~ 
tad del grupo, cabe entonces concluir que la asam
blea sindical es el 6rgano superior de expresi6n y 
gobierno del sindicato. 

El dirigente sindical como 6rgano del. sind.l_ 
cato se entiende a el puesto que representa, asf -
encontramos que el lider sindical es generalmentc
el técnico especial izado para real izar funciones -
burocráticas de carácter especializado en el sind.l_ 
cato. En nstc sentido, el sind.ical ismo mi 1 itante -
se rebela contra la intromisi6n del intelectual, -
hasta el punto de que, y observada la respuesta co 
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lectiva á tal repúgnancia, los lfderes del sindic~ 
lismo norteamericano puede ser al respecto la fig~ 
ra de Samuel Compers no s61o han hecho profesi6n -
de f~ antintelectual ismo, sino que utilizan como -
arma polémica al presente utecnicismo", constitu-
yendo una imposici6n ineludible para el sindical is 
mo. 

Los administradores sindicales, como 6rga-
nos de servicio sindical, las personas que real i-
zan La actividad colectiva sindical son distinguí~ 
bles, en cuanto a 6rganos de servicios sindicales, 
en consecuencia se trata de considerar una parte,
los administradores del sindicato o dirigentes del 
mismo, y de otra, los empleados sindicales, suje-
tos éstos que real izan funciones materiales de téc 
nica o administraci6n por cuenta y al servicio del 
sindicato. 

Respecto a los empicados sindicales, la fi
gura se di luye en la m6s amplia de lo laboral o 
profesional¡ ya sea de sujetos relacionados por 
cuestiones de t~abajo o de servicio (abogados, eco 
nomistos, etc.). Por lo que su consideraci6n jurr:: 
dica viene por naturaleza de la relaci6n que se es 
taólezca. 

5.- PERSONALIDAD JURIDICA DE LOS SINDICATOS. 

La atribuci6n de la personalidad jurfdica a 
las organizaciones ~s de primera importancia, n~ -
solamente desde el punto de vista de los bienes 
que 6stos pueden poseer, sino también desde el pun 
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to de vista general, ya que en Derecho puro, unic~ 
mente la adquisici6n de la personalidad jurídica -
puede dar a la organizaci6n fundamento legal para
ejercitar como colectividad que representa los in
tereses de sus afiliados. 

Para algunos pafses, considerando que la 
personalidad jurfdica es un privilegio que el Est2. 
do puede someter a las formalidades que le plazca
establecer, han juzgado oportunos acompa~ar la~ -
Constituci6n y el funcionamiento de las organiza-
cienes dotadas de personalidad jurfdica, de toda -
una se~ie de condiciones de forma y de fondo que a 
menudo equivalen, de hecho a una vuelta al r~gimen 
preventivo en materia de asociaci6n profesional. 

En la mayorfa de los pafses, la ley limita
su exigencia para las organizaciones profesionales, 
en una simple declaraci6n de constituci6n, a fin -
de que las autoridades puedan verificar su existe~ 
cia y su legalidad. Las organizaciones tienen sim
plemente la obl igaci6n de remitir sus estatutos a
l as autoridades para hacerla registrar. 

A cambio de esta formalidad, las organiza-
ciones adquieren la personalidad jurfdica que las
habi-tita para adquirir, poseer, contratar y compa
recer ante la justicia como cua.lquier persona ffsJ.. 
ca con plena cap<icidad jurfdica. Precisamos sin e!!! 
bargo que la adquisici6n de la personalidad civi 1-
de las organizaciones ~ la urganizaci6n personal ~ 

jurídica, sufre en su patrimonio todas las repercu 
sioncs de las obligaciones contraídas en su nómbr'; 
y de los actos cometidos por el la. 
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De acuerdo con las diferentes legislaciones, 
las organizaciones adquieren la personalidad jurí
dica de diferente manera asf en tanto para algunos 
países por el simple hecho de declarar que poseen
estatutos y un comité directivo se puede adquirir; 
para otros el registro es obligatorio y constituye 
por lo tanto una condici6n para la existencia fe-
gal de la organización. 

De una manera u otra, creemos que la conce
sión de la personalidad jurídica dio mayor firmeza 
a la 1 ibertad en los actos de las organizaciones y 
una amplitud mayor en su campos de acci6n. 

6.- REALIDAD FUNCIONAL DE LOS SINDICATOS. 

la idea que desde un principio nació con ra 
inquietud respecto a la proyección del sindicato y 
la preocupación sobre el sindicalismo en M~xico, -
penetrando en el campo de la política, se refiere
ª la influencia que pudiese tener en este campo, -
tanto un partido de oposición, como de alguno que
se encontrase en el gobierno, y la innegable inmi
nencia de tal peligro, confirma la dimensi6n polí
tica del fenómeno de referencia. 

En efecto, despu~s de más de medio siglo de 
vida del sindicato, institución que apareciera co
mo creación de clandestinas rebeldías proletarias
y cuyos primeros resultados positivos, se reduje-
ron a hacer triunfar apenas parcialmente, 1 imita-
das reivindicaciones sobre organizacitín del traba
jo, gravita hoy considerablemente en los movimien
tos ele opinión sobre los problemas centrales del -
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mundo moderno, pues aún cuando se invoque que ta-
les organismos no tienen titulo suficiente para ha 
cerio, sino en materia de fndole econ6mica sociat7 
los de' tal naturaleza 1 lenan en nuestros dfas la -
mayor parte de la que consideramos como esfera po-
1 ftica. 

El Estado amolda su estructura para que en
el la tengan lugar instituciones sociales, cuyas as 
tividades qui~ranse o no, están trascendiendo en -
la vida pGbl ica. El sindicato enmarcado dentro de
éstos lineamientos, con amplias facilidades de ac
ci6n abandonará su vieja táctica de grupo de pre-
si6n para pasar a ser parte del dinamismo del Esta 
do, como fuerza poderosa y joven, que dará mayor ~ 
~xito futuro. 

Si lo anterior se hiciera realidad, los pen 
samientos de Posada se harían realidad, quien en~ 
un tiempo escribi6. 

"El sindicalismo significa un avance gene-
ral en la reconstrucci6n ci intensificaci6n de las
diferentes formas de vivir colectivo, en consonan
cia con la creciente complejidad de las necesida-
des humanas y para procurar a las sociedad polfti
cas y a la humanidad en general la estructura so-
cial más adecuada a la satisfacci6n de esas necesi 
dades". (JO) 

Como parte de un gran nGcleo social, el si~ 

dicato ha sido llamado a formar parte de ciertas -
actividades no muy propias de los fines a que est5 
destinado, pues si bien es cierto, que es un ins-
trumento de autodefensa de clase y no un 6rgano de 
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colaboraci6n, ha llegado a tener tanta influencia
en las mentes de grandes pensadores que se ha lle
gado a decir que el sindicalismo 1 legar§ a repre-
sentar en lo polftico, la existencia de un Estado
dentro del Estado y· en lo econ6mico, una fuerza or 
ganizada que frene y aún sobotce el normal descn-
volvimicnto de la actividad productora. 

Por otra parte y haciendo hincapie en lo d.l, 
cho con antelaci6n es conveniente analizar la si-
tuaci6n jurfdico-polftica del sindicalismo, de - -
acuerdo a una estructura del Estado democr~tico s~ 
cial, es decir, la lucha sindical probablemente 
nunca terminar6 porque deber~ ir evolucionando con 
forme asf lo haga el Estado. 

De esta manera, es notorio el avance esta-
tal y tambi~n lo es que muchas leyes sobre el sin
dicalismo moderno, no est§n acordes con esa evolu
ci6n y de ahf deriva la problem6tica que represen
tan las elecciones sindicales, 

Efectivamente, muchas han sido las discusio 
nes que se han llevado a cabo con motivo de ese 
problema, unos argumentando que jam~s deberfan 1 I~ 
varse a cabo la reelecci6n de los dirigentes sindi 
cales, otros que la aceptan solamente bajo determT 
nadas condiciones y por último, hay quienes prefi; 
ren que si exista la ree1ecci6n. 

Es indudable, que el sindicalismo tanto cn
M6xico como en muchos otros países y por la impor
tancia que representa, se han cernido por grondes
intercses que son de diversa fndole, como scrfan -
los de fndolc polftico-ccon6mico y social. 
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Y contra los fines del mismo sindicalismo,
se ha 1 legado a pensar que el sindicato moderno se 
ha convertido en un instrumento de intereses pers2 
nales, como de partido y, quienes se han avocodo a 
resolver sus problemas lo han hecho no por benefi
ciar al sindicalismo, sino en beneficio personal. 

Dentro de las luchas sindicales México siem 
pre ha destacado su interés para~solucionar todo: 
los pormenores que se han presentado al respecto,
quc indudablemente han sido innumerables, como no
lo dudo, también deberfan serlo en todo el orbe, -
por las etapas especiales por las que ha pasado la 
evoluci6n del sindicato en todo el mundo, en cada
pafs las soluciones han sido diversas y acordes 
con su realidad social y no es de dudarse tampoco
que en nuestro pafs se;acepte la trayectoria del -
sindicato adecuado a nuestra especial manera de vt 
vir y de actuar, tanto dentro de la sociedad en 
donde se desarrolla, como en el ámbito de la polf
tica nacional. 

Ya habfamos dicho en ocasi6n anterior, la -
importancia y la troscendencia que tiene el sindi
cato actual, dentro de la organizaci6n polftica de 
un Estado; y esa misma raz6n es por la que México, 
como los dem~s pafses del mundo han tratado de en
contrar enmarcado al sindicato, de acuerdo con la
poi ftica del gobierno imperante, de tal manera que 
la evoluci6n o estancamiento y los fines que ha im 
puesto en un momento determinado un gobierno. 

Aunque el fin inmediato de los sindicatos,
cs ser la base de la defensa de los trabajadores,
se ha mal interpretado en el sentido de ser un me.:: 
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dio para alcanzar un fin, que por lo regular es de 
fndole polftico. De aquf'la importancia de regla-
mentar debí damente todo. 1 ó referente a el ecc i oncs
s i ndical es dentro de la Ley Federo! del Trabajo. 

En un pafs como México, en donde las elec-
c iones son popu 1 ares es i mportanb: 1 a i ntervenc i 6n 
de las masas y que son determinantes para la conse 
cucí6n dé una meta polftica y de los cuales es po: 
sible disponer por conducto de sus dirigentes y si 
~stos son venales, 1 legan los trabajadores a ser -
el conducto por el cual se llegue al fin, lo que~ 
es nocivo tanto para la naci6n como para el sindi
calismo mexicano asf como también para los ideales 
democr6ticos que deben ser base inaispensable en ~ 

un r6gimen como el nuestro, de car~cter democráti
co. 

La realidad del sindicalismo mexicano, asf
como no es de dudarse, 1 os sindicatos de todo el -
mundo, han sido convertidos en instrumentos polfti 
cos tanto de partidos que están dentro del gobier: 
no como aquéllos que son de la oposici6n. 

En México, tanto como otros, han tratado de 
dar una proyecci6n al sindicato mexicano acorde 
con sus ideas y sus fines de tal manera que oscila 
el sindicato en una balanza caprichosa, impuesta -
por el anhelo de individuos que deseen 1 legar a un 
fin personal. 

Considero que hay que dar soluciones al sin 
dical ismo mexicano pero exclusivamente con el fin: 
de que su camino sea cada vez m~s seguro y no at~a 

vies0 po:' dificultades, logrando su cvoluci6n y no 
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tratar de convencer a la masa de los trabajadores, 
de reali~ar conductas involuntarias. 

Por otra parte, la polftica de M~xico ha sl 
do en el sentido de desear que los sirioicatos si-
gan su trayectoria, sin embargo el lo no es nado f! 
ci 1, debido o que hay que controlar a mi 1 Iones de
trabajadores y para lograrlo es menester que los -
dirigentes sindicales que 1 leguen a tener control, 
sobre las masas de trabajadores, scun partidarios
dc conservar el orden p6blico, aunque para el lo 
sea necesario que su vida en la direcci6n sindical, 
sea permanente, Esto indudablemente en ocasiones -
es necesario para 1 legar a tener una situaci6n de
paz dentro de un Estado, a veces se convierte en-
medio para que se mengüen los derechos de los tra
bajadores, no permiti~ndoles la posibilidad de ser 
alguno de el los, directivo sindical. 

Atento a lo anterior, se nos presenta el 
problema de determinar si para conservar el orden
públ ico, hoy que subordinar la integridad del sin
dicato. Indudablemente son dos situaciones de gran 
relevancia, de tal manera que inclinarse por una o 
por otra parte no es dar ·soluci6n alguna, sin em-
bargo, considero que puede resolverse nuestro pro
blema dondo a cada caso su lugar, es decir, el si,!l 
dicato, puede contribuir al orden p6blico indepen
dientemente de la actividad del Estado e indepen-
dientementc de quien tenga o su cargo la dirccci6n 
sindical Hicmprc y cuando cst~ capocitcido puro - -
el lo, y tambi~n el Estado, otcnto a lo concicncia
quc se ho adqui1·ido por el pueblo mexicano sobre -
el progreso del pafs, puede estor seguro que habrá 
pa: sin necesidad de intervenir directamente en la 
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vida de los sindicatos,y, sin necesidad de vi61ar
la autonomfa de los mismos para bien, ese deber de 
respeto por parte de los sindicatos al orden p6bli 
co, no implica que asf debe ser en todo tiempo y -
ante las circunstancias, porque solamente será has 
ta donde no choque con los derechos de los trabaj~ 
dores. 

Efectivamente no podemos pensar en un orden 
pGblico cuando se est611 vi61ando derechos pues en
ese caso ,ge estti pasando por alto el ri$gimen de d.s_ 
recho que crea aqu~I y, por el momento no ha sido
objeto de la polftica de México, que siempre ha si 
do consciente de lo que ha costado lograr que la -
bandera del derecho ondee siempre en el progreso -
de nuestro pa fs. 

La necesidad de una verdadera democracia en 
el sindicato mexicano. 

Realmente de aqufderlva el problema que me 
inquieta sobre los dirigentes sindicales, porque -
todos los problemas internos de un sindicato, se -
unen ante la imposibilidad de un gran n6mero de 
asociados, de participar en los principales actos
del sindicato, de ahf la idea de democratizar los
sindicatos. 

Al emplear esta palabra, quiero dar a ente~ 
der una participaci6n activa de todos los asocia-
dos y tener como una obl igaci6n para los diri~en~
tes él estar seguro de esa participaci6n. 

Esto no quiere decir, que no deba discipl i
narse la vida de la organizaci6n sindical, pero 
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tampoco debemos aceptar la posibilidad de que todo 
les sea impuesto sin su consentimiento, sino tener 
conciencia de que esas normas son necesarias y por 
el las hay que sujetarse y velar por su cumplimien
to. 

La unidad de los trabajadores en los sindi
catos solo se mantendrán haciendo que 'stos sean -
democráticos y la democracia repito, es actuar de
tal manera que a la masa no solo se le dice que se 
le toma en cuenta sino que los trabajadores mismos 
advierten con claridad lo que significa para sus -
dirigentes y no como suele suceder que tan solo r~ 
presentan la base sobre la que afirman tener lar~ 
presentaci6n de su inter's particular. De toda es
ta falla, a la larga quienes salon ganando son los 
patrones y no los trabajadores, si los patrones no 
tan la fortaleza de un sindicato, 1 legarán a la -
conclusi6n de que perderán más luchando que arre-
gl ando las peticiones de los trahoJadores por con
cesiones pacfficas, Esto es un sindicalismo desuni 
do, es una invitaci6n a conflictos sociales de los 
que se valen los patrones. 

Es indudable que la bandera de la democra-
cia puede también ser nociva, pero el lo solamente
serán cuando quienes se tornan como defensores de
la democracia, emplean el nombre como una máscara
para cubrir su sombrfa rcsoluci6n de conservar el
poder o trav~s de la fuerza y a toda costa. 

Nuestro movimiento sindical, ha creado hom
bres que ha dado todo para 1 ograr su triunfo, in-
cansab les en su esfuerzo, tan enérgicos en pcnsa-
micnto como prof,ticos en su visi6n y C:" por el lo-
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que no compartimos el interés de quienes pretenden 
destruir toda su obra. 

Dentro de los aspectos más importantes que
hay que resolver es lo que respecta a la élecci6n
de los dirigentes sindicales, y el t~rmino dentro
dcl cual fungirán como representantes de la comuni 
dod de asociados de un sindicato. 

Nuestra ley Federal del Trabajo deja a los~ 
estatutos la posibilidad de hacer normas en cuanto 
a la directiva del sindicato y todo lo referente a 
su constituci6n y duraci6n, de esa manera lo que -
respecta a este punto ha sido fijado por los esta
tutos de acuerdo con las finalidades de cada sindl 
cato, asr como de acuerdo con sus intereses, tanto 
internos como de rndole polftico exterior. 

Sin embargo lo que es más' importante, sin 
restarle méritos a la forma de 1 levar a cabo las 
elecciones, usr como la participaci6n de la queª..!:!. 
teriormente de todos los asociados, es lo que se~ 
refiere a la reelección de los dirigentes sindica
les y la primera interrogante que se antoja es: 
¿Beneficia o perjudica la reelección? 

La historia ha sido testigo de que la mayo
rra de las veces ha sido nociva la reelección de -
cualquier miembro que tiene a su corgo la represe!!. 
tación populor y el lo está basado en las reaccio-
ncs de carácter psicol6gica que el hombre experi-
mente al sentir el poder en sus manos. Sin embargo 
existen hombres que por su capacidnd intclectlwl,
son capaces de resistir a esa influencio y 1 legan
ª se~ Pn ocasiones indispensables para los Qnhcrt~ 
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dores, quienes solamente desean ser dirigidos por
determinada persona, y es entonces cuando por su -
decisi6n desean la ·reelecci6n de dicho individ110 y 
cuando por su voto directo asf lo han manifestado, 
si es de aceptarse la reelecci6n. 

De esta manera considero que sí debe acep-
tarse la reelecci6n dentro de los sindicatos mexi
canos, sin embargo el los deben estar condicionados 
a que los asociados asf lo manifiesten por lo me-
nos mayoritariamente, Esto, no debe ser impuesto -
al capricho de los dirigentes sino por medio del 
voto directo que se manifieste abiertamente, de 
otra manera, se rompe la unidad sindical y en la -
actualidad no es bien vista la imposici6n de un di 
rigente no importan la trascendencia y la respons~ 
bi 1 idad del puesto a ocupar. -

Sin embargo y de acuerdo con la importancia 
de este asunto hay sindicatos que prohiben la ree
lecci6n y para tal fin, considero pertinente seña
lar lo que al respecto dicen los estatutos del Sin 
dicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social: 

"Art. 46. Los miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional y comisiones, no pueden ser reelectos pa
ra el período inmediato en los puestos que ocupa-
ron. 

No podr~n ser reelectos en el período inme
diato m§s del 50% de las personas que integraron -
el Coriiitt! Ejecutivo y sus comisiones, adcrnlis ning_!;! 
no de los trabajadores del Instituto Mexicano del
Seguro S6cial, podr6 gozar de 1 iccncia sindical 
por m6s de dos períodos completos y contínuos de -
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elecci6n". 

Por otra parte los estatutos de la Confede
raci6n de Trabajadores de México, en su artfculo -
35, dice lo siguiente. 

"Los Secretarios titulares y adjuntos del -
Comité Nacional durarán en el ejercicio seis años
no pudiendo ser reelectos para el mismo cargo". 

Por lo que respecta a los sindicatos bur6-
cratas también tiene por ley la prohibici6n de ree 
legirse. 

Como puede notarse; los estatutos van fija~ 
do su sit~aci6ri si~ tener base legal que a mi mane 
ra deberfa existir. 

Nuestra Constituci6n Política Mexicana que
es muestra en cuanto a su contenido nos sirve de -
base para argumentar que debería reglamentarse en
la Ley Federal del Trabajo este problema que tan~
tas discusiones ha suscitado, y aunque no existe -
comparnci6n jer~r~uicamente hablando, la constitu
ci6n prohibe la reelecci6n al Presidente de la Re
pública, electo popularmente o con carácter de in
terino, provisional o sustituto. 

Es decir, sin pretender por esta ocasi6n 
ac<iptar o no la reelecci6n me, incl.ino por la nec!; 
sidad que la ley Federal del Trabajo tiene ~ue es
tablecer definitivamente, si es de acepta~se o no
la reelecci6n. 

Por lo que respecta al tiempo de duraci6n -
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de los dirigentes sindicales tambi~n queda a la d~ 
cisi6n de los estatutos, por nuestra parte pensa-
mos que en muchas ocasiones es mejor una duraci6n
más o menos prolongada, debido a que los continuos 
reajustes dentro de una organizaci6n son, la mayo
ría de las veces nocivos. 

Como va en ocasi6n anterior había hecho no
tar, son muchas las discusiones que han surgido 
con motivo del probd~ma que se ~iene tratando. He
considerado que representaron los Diputados de Ac
ci6n Nacional, los cuales proponen algunas r'(~for-
mas a la Ley Federal del Trabajo y que, entre -
otras cosas desean establecer un rfigimen leglo que 
evita la perpetuaci6n indebida de los 1 idereM al -
frente de los sindicatos, federaciones y conFcdera 
clones de trabajadores, sin impedir a los dirigen~ 
tes sindicales que sirvan eficaz y honestamente a
sus representad6s¡ pueden ser reelectos si se cum
plen algunos requisitos específicos. 

Y a tal efecto proponen que una directiva -
sindical, no pueda durar en funciones más de tres
años, pero que podrá ser reelecta para el período
inmediato si oportunamente riridi6 cuentas del man.!: 
jo de los fondos sindicales y las mismas fueron 
aprobadas, y si la reelecci6n es votada por dos 
terceras partes de los miembros del sindicato en -
votaci6n secreta. 

La anterior iniciativa fue rechazada por sj_ 
tuaciones que no viene al caso comentar basta de-
ci r por el momento que no estamos de acuerdo en t2 
mar los problemas del sindicalismo mexicano como -
instrumentos que haga fuertes nuestras ideas, es-
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decir que invocando las necesidades de los trabaj~ 
dores se engrandezca su nombre. 

Es indudable que si es necesario que se re
forme la Ley federal del Trabajo como anteriormen
te habiamos pensado, sin embargo creemos que el lo
requiere de un estudio profundo y Jcsinteresado en 
el cual intervenga una comisi6n encargada de tales 
reformas, con el Gnico fin de dar al sindicalismo
mexicano una cstabi 1 idad poi ftica, por las misma· 
raz6n de que est6 siendo instrumento para 1 legar a 
determinadas metas. 

8.- CAPACIDAD JURIDIC~ DE LOS SINDICATOS. 

Es muy importante dejar bien claro este pu~ 
to, pues si bien es cierto que la actividad del 
sindicato es amplia, ello no quiere decir que no -
tenga que sujetarse a un orden jurfdicamente esta
blecido, dentro de su autonomra hay un cFrculo de
donde no debe salirse pues representa la legalidad 
y todo aquel lo que le sobrepase destruye todos los 
fines 1 impios que se han pretendido seguir a tra-
v&s de la lucha sindical. 

En estas condiciones, el artfculo 80. del -
convento sobre la libertad sindical y la protec- -
ci6n del derecho de sindicatr6n de 1948, prev6: 

"A 1 ejercer 1 os derechos que se les recono
ce en el presente convenio, los tt>abaja<lorcs, cm-
picadores y sus oruanizacioncs respcctivaH, est&n
obl igadas lo mismo que las dem~s, personoH o las -
colc•cl:ividades ol'~J,111izadas, a Pc~petar 1<1 l•!~Jllli--
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dad pues.su derecho no menoscabar§ la legislaci6n
nacional. (31) 

En efecto, la actividad de los sindicatos -
no puede pasar de su reconocida autonomfa, tratar
de pasar por alto el concepto de legalidad seria" 
como contravenir al r'gimen de derecho por el quc
tanto se luch6. AdemSs su derecho es respetado cn
tanto los derechos de los dem~s también lo sean. 

Asf el 1 ibre ejercicio de los derechos sin
dicales, estG sometido como lo est~ toda actividad 
humana a la ley. 
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1.- La revoluci6n en las ideas y en los hechos que 
culminaron con la Constituci6n Mexicana de 1917 
origin6 la formulaci6n de un derecho social del 
trabajo que s61o alcanz6 plena autonomfa en los 
textos supremos de la ley, sino que penetr6 en el
derecho polftico de la Constituci6n Polftica, en -
la Dogrnatica constitucional. 

2.- La Ley Fundamental de 1917, que se encuentra -
en la Constituci6n Social de la Declaraci6n de los 
Derechos Sóciales, contenido en el artfculo 123, -
pragmatico supremo de los derechos de los trabaja
dores, di6 un ejemplo al mundo del siglo XX en - -
cuanto a la formulaci6n de preceptos protectores y 
reivindicatorios de los trabajadores que crearon -
en M~xico y para muchos otros pafscs el Nuevo Dere 
cho del Trabajo, diferente de aquel viejo Derecho~ 
Privado regulador de las violaciones entre jornale 
ros y patrones y de las prestaciones de servicios~ 
personales. 

J.- Por otra parte, a partir de nuestra constitu-
ci6n de 1917 la Administraci6n polftica, qued6 no
solo 1 igada a la custodia polftica sino que inició 
nuevas actividades de car6cter social, que han orl 
gino la transformaci6n de lo mismo en cuanto que ~ 
la ley fundamental se interpone al ejercicio de 
funciones sociales constituyendo la teorfa inte~ -
gral del Derecho del Trahujo una fuerza dialGctica, 
encauzandolo por senderos 8ociales que le den una
nueva fisonomfa. 

4.- De esta manera. El derecho del trabajo, como -
norma exclusiva de obreros, o trabajadores y em--
pleados póblicos en la udministraci6n pGblica, - -
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transforma las antiguas funciones de ~sta, obliga~ 
dola no s61o a cumplir el artfculo 123, sino que -
le impuso al Poder Ejecutivo una orientación tipf
camente social en funci6n de proteger a los traba
jadores en los reglamentos que dicte, impulsando -
de tal modo sus actos que se encaminen hacia el me 
joramiento y reivindicación de los proletarios. 

5.- El hombre y los grupos humanos son el eje en -
torno del cual gira la idea de administración, des 
de sus orfgenes más remotos, pasando por el idea-~ 
1 i smo p 1 aton i ano hasta nuestros df as, 1 a adm in is-
trac i ón es, por consiguiente, una ciencia que tie
ne por objeto realizar el bienestar humano en los
diversos órdenes de la vida. 

6.- la teorfa progresista del "desarrollo de la ad
ministración Pt'.ibl ica, en nada modifica la concep-
ción burguesa del Estado en que se realizan trans
formaciones progresivas que redundan, siempre en -
Bienestar de las clases poseedoreas, ya que la re
percusión en el proletariado es insignificante o -
casi nulo; 

7.- Asf pues, la administración pt'.iblica para el d!:, 
sarro! lo integral es una teorfa administrativa de
car6cter burgués, democrático, capitalista, cuyos
resultados se 1 legan a traducir en ventajas siste
m6ticas para el proletariado, srimplemente para el
crecimiento de la producción y el desenvolvimiento 
progresista del estado burgu6s, conservando el ré
gimen de explotación del hombre por el hombre. 

Frente a esta actividad de la Administra- -
ci6n P6bl ica para el desarrollo fntegral, se opone 
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la teorfa integral del Derecho del trabajo, porque 
el desarrollo de la Administraci6n PGbl ica vigori~ 
za y le da fuerza al Estado en tanto que la teorfa 
integral es fuerza di~lectica para transformaci6n
de la administraci6n p6blica de burguesa en socia
l~sta, por un aut,ntico bienestar colectivo. 

8.- Por otra parte, el derecho administrativo del
trabajo como parte integrante del Derecho Social -
en lo que atañe a sus normas y funciones, influyc
en la transformaci6n del Estado Polftico Social cQ 
ya mec§nica es la fuerza dialectica de la teorfa -
integral. Por tanto la funci6n tutelar y reivindi
catoria del proletariado como se ha enunciado an-
tes; se identifica al Estado Social y al Derecho -
Social, de modo que tal identidad y funci6n, cons
titµye el supremo poder en normas del Jefe de la -
Admínistraci6n PGbl ica y Social para real izar la -
transformacf6n del Estado mediante el ejercicio de 
esas funciones y las poi fticas, que constituyen la 
funci6n de Poderes PGbl icos y Sociales en normas -
del Presidente de la Rep6bl iéa. 

9.- El derecho administrativo del trabajo, es una
discipl ina independiente del Derecho Administrati
vo PGblico el cual encontramos que es rama del De
recho Social del Trabajo, nacido con el artrculo -
123 Constitucional en el año de 1917. 

10.- El sindicato se constituye con la asociaci6n
dc trabajadores o patrones, constitufdos para el -
estudio y defensa de sus respectivos intereses, 
considerando a la Asociaci6n profesional eminente
mente social, encontrando que entre sus fines se -
encuentran tratar de evitnr la cxplotaci6n de los-
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trabajadores dentro de nuestro sistema social. 

11.- Los antecedentes del Derecho Administrativo -
Sindical los encontramos en el Art. 123 Constitu-
cional, creador del derecho del Trabajo y de la 
Previsi6n Social, originando el nacimiento de la -
teorfa reivindicadora de los trabajadores y del 
contenido social que nos muestra la Constituci6n. 

12.- El estatuto es la base legal de la Administra 
ci6n Sindical, integrada ésta, para realizar los-: 
fines de· 1 a asoc i ac i 6n a 1 a que· ºpertenece, que son 
la reivindicaci6n de la clase obrera, tanto en el
aspecto econ6mico, como en el aspecto social, te-
niendo conciencia de que ~610 a través de la aicta 
dura (democracia) del prolcbwiado se podrá cam--: 
biar y mantener· la transici6n del nuevo sistema, -
asimismo a través de 1 a 1 ucha de c 1 ases, de 1 a re
vo l uc i 6n violenta, es posible destruir la élase d_2 
minante y sus consecuencias econ6micas y polfticas. 

13.- Los órganos sindicales como manifestación ju
rfdica del sindicato, tienden a superar la lucha,
la competencia de la misma clase trabajadora obte
niendo beneficios de car~ctcr social, tratando de
superar las injusticias producto de las condicio-
nes sociales que nos lanzan a la competencia y a -
la destrucci6n del hombre. 

14.- El derecho administrativo sindical ti~ 

ne sus bases en el art. 123, que protege por igual 
al que presta sus servicios o vive de ~u trabajo,
consiguiendo derechos para la reivindicación de la 
clase trabajadora, que al ser ejercidos 6stos, no
solo transformar~n las estructuras econ6micas, so-



-265 

cial izando los bienes de la producci6n, sino impo~ 
dr~n las bases para hacer efectiva la seguridad so 
cial de todos los hombres. 

15.- Por los antecedentes hist6ricos de las Asocia 
ciones profesionales, vemos la explotaci6n de la: 
clase trabajadora, la lucha de closes, la propic-
dad privada. como la base de la sociedad capit11li2_ 
ta y 1 a exp 1otaci6n de 1 obrero a nombre de 1 a j us
t i c i a y la igualdad como postulado del capitalismo. 

16.- A la luz de la Teorfa Integral, el derecho ad 
ministrativo sindical sirve para difundir la revo: 
luci6n proletaria "creando principios para la rei
vindicaci6n de la clase trabajadora, logrando asf
el cambio de estructuras ccon6micas donde ya no 
exista la divisi6n de clases, teniendo como medio
de lucha el control obrero sobre la producci6n, d~ 

sempe~ando un papel importante para salvar a la 
clase proletaria, organizando la producci6n, alean 
zando los fines últimos de la revoluci6n", Marx e: 
"El Capital" crftica de la economfa polftica, Fon
do de Cultura Econ6mica, México, 1968. 

17.- Lu declaraci6n de principios, los medios de -
lucho y lasnormas estatutarias, forman parte del -
Derecho Administrntivo del Trabajo, de naturaleza
din&mica, que cotidianamente practican las Asocia
cioncH de trabajadores en nuestro pafs, pero no 
existe ninguna normu estatuturia expresa que pro-
e 1 ame P 1 derecho lhi 1 a Revo l uc i 6n Pro 1 etaria y 1 a
transformac i 6n de la estructura capitalista, tal -
vez porque la clase obrera estim6 pertinente lu- -
chnr por estos principios contenidos en el artfcu
lo 12J, sin considl~l'ot• conveniente, por fines t~c-
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tico, inscribirlos en sus.estatutos, aunque el le
ma originario de la C.T.M., fu~ sistemático". Por
una Sociedad sin clases. 

18.- Consiguientemente el espfritu, y texto del ª!. 
tfcul6 123;,procl~man ~onjünt~mcnte I~ IGcha d~ 
clases y la teorfa reivindicatoria de los derechos 
del proletariado inmerso en el mismo, por lo que -
la clase obrera a trav~s del movimiento proletario 
podrá ejercer el derecho a la revoluci6n en la pro 
ducci6n econ6mica, para suprimir el r~gimen de la: 
explotaci6n del hombre por el hombre y socializar
por ende, los bienes de la produccí6n; realizando
se el destino hist6rico el c6lebre precepto origi
nario de la p~imera Declaraci6n de Derechos Socia
les en los cinco continentes. 
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