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La Creación del Departamento del Trabajo respondió a una 

necesidad hist~rica. Fu6 eap1ritu del legislador propon:ionar a lu 

clases trabajadoras del Pata un servicio de utilidad social a través de 

la lnstituci6n en que el Estado pondrta sus pcrnsamfontos m.h avanzados 

en materia obrera. 

El aumento de lns fuentes de producción y la absoluta y

radlcal pobreza en que vienen debat16ndose las clases trabajadoras, de

termin6 la creación del Departamento del Trabajo cou:o un propósito en -

vias de realización para eliminar 11111 causas de cualquier !ndole que -

provocaban la citada situación de penuria en el proletariado. 

Fu6 necesaria la creación del Departamento del Trabajo -

como un propósito generoso del gobierno de la Revolución para intentar 

rer;ol•Jer 111Jchas de esas cuestiones dentro del engranaje económico, so-· 

cial y pol1tico en que se desarrollan las fuerzu del trabajo, de la 

producción, de la distribuci6n del consumo y de los intereses de las 

clases. 

El Departamento del Trabajo iba 1 enfrentarse con los -

más duros y agudos problemas de las clases trabajadoras en sus justas -

aspiraciones para obtener la justicia real y efectiva para lo cual no -

bastar!an loe esfuerzos de las autoridades del trabajo. 

ta miam.:J a&'Uditaci6n de esos problemas y el largo reco-

rrido hist6rico del proletariado nacional desde nuestra independencia -

hasta nuestros d1as, loa adelantos crecientes y cada vez mayores de 



la técnica contemporánea que viene creando desde el .siglo XIX un aumen· 

to considerable en la estadística de los parados forzosos de la desocu· 

paci6n y un auJN:nto también en la trágica estadiaticn a la que México • 

aportaba su contingente humano de desheredados :: de hogares proletar1 .~ 

hundidos en la lll8)'or miseria, presentaba al Dep11rtnmento del 'i raba.lo 

un panorama de fuentes j' positivas obligaciones de todo orden en que 

los más elementales dictados de la moral y los más sencillos postulados 

de la Revoluci6n obligaban a sus funcionarios a sall.r constantemente de 

los estrechos limites de la moral del Estado contemporáneo para traba-

jar en la resolución de esos problemas de acuerdo con un criterio de -

justicia. 

El Departamento del Trabajo lleva una grave responsabi~! 

.dad qllé cumplir,lo cual, por s11 propio carácter rebasa los limites de • 

18 finalidad que podríamos llenar burocr4ticamente. 

El Departamento Je! Trabajo no sólo se concretá a invo-

car la necesidad de ndor.nar el espíritu de 111s leyes cuando la necesi

dad y la realidad económica del país v de los trabajadores así lo re·-

quieran; sino que pondra en manos de clases laborantes los dones de la

educaci6n, de la cultura y el arte que hasta la fecha han sido el patr_! 

monio de grupos minoritarios que los han usuíuctrado en beneficio de su 

propia clase y han cuidado en cambio, no solo de negarles estos dones a 

101 trabajadore5, sino de incrementar en perjuicio de ellos y por 1?1Jlti 

tud de caminoa y de medfos, las viejas pr4cticas de la ignorancia. 
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r:l Departamento Autónomo del Trabajo representa de una • 

maner.1 detalbda v precisa, aunque sintética, los esfoerzos desJrrolla

dos por esta dependencia del Ejecutivo, '..' pueden observarse en ella los 

diferentes aspectos de su evolución y de su importancia que derivan de 

una fuerte la',or social cuya realización sigue en sus distintos aspec·

tos a los postulados de la Constituci6n Federal, v el pcnsamlento so--

cialista de C. General de División Lázaro Clirdenas, \'ri.,sidente de la -

Repóblica, de acuerdo con lo cual esca dependencia no sólo ha realizado 

una tarea estr ictat::ente le .. l,alista de los funciones que les son propias 

sino ha tenido en todos sus actos ;¡ una m.-1s justo or;r,anizacióll de ta -· 

sociedad favoreciendo los intereses econ6micos de la Rcpdblica v encau· 

sando los r.io·,:in.lentos clasistas de los tr,1li.,jadores por el caminl.'l de L1 

equidad ,. de la justicia social, para objeto de canal lzilr todos los prQ 

pósitos los justos descontentos y los anhelos del proletariado hacia --

resultados concretos '! efectivos da benefic'lo corun. (1 l 

El 23 de Julio de 1935 el Senor General CArdenas manife.s 

to en Guadalajara, Jal., con toda claridad que: "La sindicalizaci6n de 

los trabajadores es indispensable, para que sea respetada la L"Y· LOS 

SAi.ARIOS DEBEN SER ELEVADOS NO TENIENDO MAS LIMITES QUE EL QUE SEflALA LA 

PROPIA PRODUCCION" 

Necesidades urgentes de carácter social originaron la 

creación de la Secretar1a del Trabajo y Prev!.sl6n Social por refonna de 

la Ley de Secretar!as y Departamentos de Estado de 31 de Dlciembre de -
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. '··' ,·, 

1940.1 que i>rJmo~t~· el e~tonces .Presidente de la Rep11bl tea c;encr111 Hanue 1 

AVila _c~mic\1;, 

Fundada dicho proyecto en la interdependencia cada vé:i: -

mAs estrecha de los diversos sectores sociales, ~apecialmente en la fu!) 

ci6n relativa al aumento de la riqueza nacional y a la ampliación de ·-

responsabilidades del Estado en su misión impulsora de las fueuas pro· 

ductivas y de la economf.11 nacional. 

El perfeccionamiento de la técnica, el desarrollo de las-

comunicaciones y la intensificación del comercio afirmaba el titular del 

ejecutiv~ en l~ iniciativa enunciada, provocaban la concentración de 

capitales, impidiendo el desenvolvimiento industrial. 

Para el mejor cumplimiento de los postulados del Articu-

lo 12.3 Constitucional, asf como para el logro de una mayor estabilidad 

en las inversiones y explltaciones de los recursos naturales, el goble! 

no federal_iba ensanchando su jurisdicción en el conocimiento directo -

de las materiu corqnendidas en el Articulo 73 del citado ordenamiento. 

La tendencia de la reforma no se concretaba al solo auxilio del trabaja 

dor en sus relaciotlln con la clase patronal, sino que el Estado debla -

proconizar la elevación integral de las masas laborantes estableciendo-

instituciones que contribuyeran a fortalecerlas fislca y espirltualnmn· 

te, 11 brindnrlea oportunidades de capitaci6n profesional, a liberarlas 

de los vicios que fatalmente las agobian, 11 procurarles comodidades ~- -

seguridad familiar y a proporcionarles amparo en caso de inva li<lez o de 
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de t ~c.encür, 

Por ello, la Ley Federal del Trabajo s6lo consideraba c,S: 

mo miembros de las sociedades cooperativas de producción o de consumo -

n los individuos de la clase trabajadora, prob11ndolns de toda finalidad 

de lucro y concentrándose al mejoramiento social y ccon6m1.co de sus 

miembros, con ln distribuci6n de rcndlmientos según el tiempo del trab.f!. 

jo y vol(imen de consumo, sin tener pre!ere•Kh 1rn razón del capital. -· 

Scb1in la iniciativa, ln liquicl:1ci6n del pr0biürn.i de los desocup.1dos 

constituis un deber para los Est11dos e< ··cmpor.1ncos. El trabajo no só

lo debía ser considerado como una obll g,1ci6n de los asalariados, sino -

como un derecho fundamental, porque de cH dependía su subsistencia, Ta 

les eran, los motivos que justificaban la necesidad de .:impliar la ~os-

tiOn administrativa del Departamento Autónomo del Tr:.ibaj o, numcnt1Jdo con 

siguicnte¡;¡ente su responaabil id.:id, al ser elevado .1 L1 c,1tegorL1 de Se· 

cretarfo de Estado. El Articulo primero del proyecto r¡uc venimos analJ: 

z;mdo, reforlll.'lba los Art1culos primero y d!\cimopri:nero Je la Lev de Se· 

cretar1as y Departamentos de Estado, quedando en los términos sit,'1Jientes: 

ARTICULO lo. Para el despacho de los negocios del orden 

administrativo de la federaciOn y para el estudio y planeaci6n de con·· 

junto que en ciertos ramos debe seguirse asi como para promover y ges-

t ionar lo conveniente, habrá las siguiente& dependencia del Ejecutivo: 

Secretaria de Gobernaci6n 
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. Seci~tarla de R~laciones Exteriores 

·~aciend11 y Crédito Pt1bl ico 

La Defensa Nacion!ll 

La Economia Nacional 

Co1ll.lnicaci6n y Obras 

Educación Pública 

La Asistencia Pública 

·de Asuntos Indigenaa 

11 La Harina Nacional 

del Distrito Federal. 

2o,· Será de la colllpetencia 

del Trabajo y Previsión Social. 

l.· Vigilar la observancia de la Ley Federal deJctrpl)aJo;;;\ 

y sus reglamentos, en relación con las industrias y za.nas especiíic~da~ 
en la fracción X del Artículo 73 Constitucional; 

11.· Reconocimiento y registro de las asociaciones obre·· 

ras, patronales y profesionales de carácter federal, 

111.· Previsión Social de los trabajadores en los términos 

d1U Articulo 123 Constitucional. 

lV. - Seguros Sociales a que ae refiere la fracción XXXIX· 

del mismo Lrt1culo 123. 

V,· Seguridad e higiene industrial. 

Vl.· Procuradurla Federal de la defensa del trabajo. 
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'/ll, - Contratos de trabajo de los extranjeros y de los 

nacionales en el extninjero, en cooperación con las Secretarias de Go·-

bernación, Economia Nacional y Relaciones Exteriores. 

VIII.· Planeaci6n de oportunidades de trabajo a los deso-~ 

cupados. 

rx.· Organización, Fomento y vigilan:~a de.sode.dades .. ~~.·· 

cooperativas de trabajndores, 

x. • Estudios e inicitivas rclacio1111das con~ ta :Ley 

ral del trabajo y sus reglamentos, 

XI.· Investigación cientifica 

se trabajadora. 

xn.- Salas de Exposici6n, gnbinet~Sj; lllJSeos 

y de la Previsi6n Social. 

trabajo 

-..:.~-,-~~---~- ' -- .-__ ·'7.- --

x rn ,. Congresos y rednfones -niicionalcis e internacionales • 

de trabajo. 

ARTICULO 2o. - Se deroga la Fracci6n IX del Articulo 60. 

de la Ley de Secretadas y Departamentos .de Es.tado• 

ARTICULO lo.· Esta reforma entt'ar4 en vigor el_ lo• de -
¿:._:o_;.,~ -' . 

Enero de 1941. 

ARTICULO 2o. - La Secretada de .la Economía Nac.ional pas~ 

rti a la riel traba~o y Previsión Social todos loa expedientes y documen-

7 
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'to relacionado con el ramo de cooperativas, así como el personal y 111Je• 

bles de la oficinas correspondientes. (2) 

Aprobado el proyecto de reforma en la CAl!lllra baja por 

unanimidad pasó el 24 de Diciembre de ese mismo ano a la C411111ra alta P!!. 

ra su discuci6n y aprobact6n, En esta ú l t 111111 el Senador A 1 fonso S6nchez 

'.'uriega, solicitó que se dispensara de trámites la iniciativa, fundándp 

se en que la integraci6n de la Secretaria del Trabajo como organismo •• 

oficial, la convert1a en un ante capaz de atender los proble1111111 que el 

desarrollo industrial habf.a acarreado. Sin embargo advertia el inconv,!! 

niente de e~tablecer dos distintas autoridades del trabajo; una local -

y otra federal.. 

Posteriores reformas, hasta l• de 24 de diciembre de 

1946. han conservado la estructura y funcionamiento de la mencionada 

Secretad.a, con objeto de hacer más eficaz la intervenci 6n concilia to· -

ria del gobierno en loa conflictos obrero-patronales. 
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,13) EL DEPARTAMENTO DEL TRAPAJO DE 1910 a19J2 .. 

·El 21 de lllllyo de 1911 se reunieron en Ciudad Ju4rez Ea~ 

tado de Chihuahua, los representantes del senor Francisco I. Kndero y • 

del entonces Presidente de la República, General Porfirio D!az. con el· 

objeto de tratar la forma como deberlen de ceur las hostilidades en t! 

rritorio nacional. El General D11u: mnnifest6 su decisión de dejar 111 -

Presidencia antes de ter:ninar el mismo :::es :Je m.wo, quedar~do interina-· 

mente encargado del Podcr-Ejecuti :o el scnor Francisco León de la Earra 

Secretario de Relaciones Exteriores en el Gobierno de D[nz. (3) 

Con apoyo en los tratados de Ciudad Juárez, Porfirio 

Diaz partió al extranjero y el licenciado León de la P-~rra asumió la 

Presidencia el 26 de mayo de 1911. 

a la sazón loe trabajadores hablan comenzado a efectuar 

manifestaciones pGblicas con el objeto de luchar por el logro de reivin 

dicaciones econ6t:úcas y pol1ticas que la dictadura le babia negado. 

Durante los meses de julio y agosto, los trabajadores re! 

lizaron diversos setos de protesta y fueron suspendidas las labores en• 

distintos ramos. En el Distrito Federal el lllllrtes 4 de julio estalló· 

la huelga de los trabajedores tranviario•; el 6 se fustrO la de BUEN ·

TONO; el 7 entraron en huelga los obreros de la Fábrica de Papel SAN • 

RAFAEL; se formó un comité para pedir la nacionalización de los ferro· 

carriles'. y los panaderos dejaron también de trabajar. 

Entre tanto, en Veracruz se inició la huelga contra la

Compatl!a Mexicana de Navegac i6n ¡ en Orizaba fueron cerradas 1111 f4bri • 
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cas y en Tampico los aliados hicieron lo mhmo. 

Durante el mes de agosto la prensa continuó publicando • 

noticias relacionadas con los conflictos entro los factores .de .la pro·· 

ducci6n; capital y trabajo. 

ta entonces Secretaria de Fomento, Coloniz-aci6n e Indus·

tr1a, obligada por los acontecimientos, inició el estudio de las causas 

que :notivaban los conflictos entre trabajadores y patrones, comenzándo· 

se a dictar ciertas medidas que pudieran disminuir la agitación, 

El 22 de septiembre de 1911 se envió a la Cámara de Dip~ 

tados_un proyecto de decreto que establecio el Departamento de Trabajo. 

ta exposición de motivos '1acia reícrcncia a la precaria condición econÉ 

mica de los trabajadores en las industrias '/ en las haciendas, a la fa! 

ta de garantías en el trabajo de las IWjeres /' los menores, a la inssllJ 

bridad y peligro en las labores ;,. el problellll.I de la emigración de los -

braceros a los Estados Unidos de Sorteamérica. 

El Presidente interino propuso la creación de una ofici· 

na del trabajo que estuviera dttatinada desde luego a obtener, clasifi·

car y d~r a conocer los datos relativos al factor trabajo, mediante in

vestigaciones y referencias obtenidas por un servicio especial consagr~ 

do a ese propósito. La oficina debería mantener contacto con 1011 orga

nismos oficiales de la República, con las empresas industriales, con -

loa propietarios, con 1 as agrupaciones obreras, v en .;eneral, con todos 

los particulares que pudieran facilitar información sobre la l!lllteria, 
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' _,' . ' -

los, no pudo ser discutido en la Cámara de Diputados por lo que tll<xXV· 

Legislatura no Ueg6 a probarlo, 

El 3 de noviembre de 1911 el Congreso de la Unión decla -

r6 __ Presidente electo al Senor Francisco i. Madero y Vicepre111dente- al -

Ucenciado José :·aria Pino Su6rez, qul.!!nes tom.uon posesión de su car--

gos el dta 6 del mismo mes. El Sc1lt'r Madero designó inmediata:nente su 

gabinete, nombrando como Secretorio de ¡:omento, Colonizac16n e Industria 

al Licenciado Rafael L. Hernandcz, 

Dictaminado el proyecto de ley, no fue sino hasta el 30 

de octubre _de ese ano cuando se iniciaron los debatea que habrían de -

concluir con la aprobación y cread6n del Departamento del Trabajo. 

Aprobado por mayada de votos en 1 a Cámara de Diputados, 

pas6 al se nado paro los efectos cona t it\lc ionales; los senados, después· 

de corregir el proyecto de ley, lo aprobaron, y el Ejecutivo de la Unión 

lo pror:rulg6 publicándose en el DIARIO OFICIAL DE LA FE:DERACION el 18 de 

Diciembre de 1911. 

El martes 21 de enero de 1912 los licenciados Antonio R,! 

mos Pedrueza y Adolberto A. Esteva, tomaron posesi.6n respectivamente CE 

mo Jefe y Subjefe del Departamento del Trabajo, iniciandose aa1 las la· 

labres de la dependencia, 

El Texto del decreto que lo creó es el siguiente: 

SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE FOMENTO, COLON!~ 
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MEX!CO SECCION 6A. 

EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SE HA SERVIl)O DI 

RIGIRME EL DECRJ:."1'0 QUE SIGUE: • 
FRANCISCO l. MADERO PRESIDENTE CONSTITUCIG!AL DE LOS ES~ 

DOS UNIDOS MEXICANOS A SUS 11.AIHTANTES. SABED: 

QUE EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS HA TENl • 

DO A BIEN DECRETAR LO S JGUIENTE: 

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DECRETJ..: 

ART. lo. - Se establece una oficina denamilUlda DepArtame,n. 

·to del Trabajo dependiente de la Secretaria de Fomento: 

ART. 2o,· El Departamento del Trabajo eatara encargado: 

l.- De reunir, ordenar y publicar datos e infoI111Bci6n r! 

lacicmadoa con el trabajo en toda la República. 

II.- Servir de intennedinrio en todoa los contratos entre 

braceros y empresarios, cuando los interesados lo 11oliciten, 

III.- Procurar facilidades en el tranaporte de los obreros 

a sua loc&lidadoa a donde fuen!n contrutadoa; 

IV.- Procurar el arreglo equitativo en los casos de con·

flictos entre empresarios y trabajadores y servir de árbitro en sus di

ferencias, aiempte que así lo soliciten los interesados: 

ART. 3o.- Loa datos e informaciones r~lacionados en el • 

trabajo u dar4 a conocer peri64icamente en una publicación consagrada 
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a este objeto; la cull se distribuirá profesamente entre los particula

res o empresas, negociaciones, cAmaraa de comercio, agricultura e indu.s 

tr!a, autoridades, etc., as1 como entre loa centros interesados 

tas noticias, tanto nacionales como extranjeros: 

ART. 4o.- Se autoriza al 

pedir el reglamento de la presente Le:;; 

ART. So.- Se amplia el 

ramo octavo, en la siguiente forma: 

Rafael L. llernández, Secretario de Estado y del Despacho 

de Fomento, Colonizaci6n e Industria, Presente. (4) 

El 12 de octubre de 1912, Don Francisco I. Madero pronvl

g6 el REGLA.."'i:ENTO DE POLICJA MINERA Y SEGURIDAD EN LOS TRAEAJOS DE LAS -

Mm.As. 

En el capitulo primero intitulado DISPOSICIONES GENERA-

LES, expresamente se determinaba que las normas reglamentarias eran a-

plicables a los trabajos y obras referentes a las exploraciones y eiq>l~ 

taciones de los criaderos y placeres, que conformB a la LEY MINERA del 

25 de noviembre de 1909 pertenecian al doinino de la naciOn, aai como a 

los trabajadores de explotación del carbón de piedra. 

El 19 de febrero de 1913 el usurpador Victoriano Huerta

tom6 el poder. La roayor1a de los gobernadores de las entidades federa

tivas aceptaron los hechos; si r1 embargo, Venustiano Carranza rech.az6 
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.la forintl C:omo Huerta habiA llegado 11 la Presidencia de la República. 

Carranza después de recibir el tele~rama en que Huerta • 

le inforU111ba haberse hecho cargo del Poder Ejecutivo, lop,r6 reunir a la 

legislatura local del Estado de Co11huila '! pratrulg6 el 19 de febrero de 

1913, el Decreto número 1421, en cu:10 articulo primero desconoció a ·-· 

Huerta en el supuesto carácter de titular del poder ejccuti.vo (que dice 

le fué conferido por el Senado), as1 como los actos :; disposiciones que 

con el titulo de Presidente pudiera dictar. 

El articulo segundo de dicho decreto concedía facultades 

extraordin11rias al gobernador constitucional del Estado de Coahuila, V~ 

nustiano Carranz:1, pnrn conocer en todo lo referente a la Adm1nlstraci6n 

pública y armar las fuerzas necesarias para coadyuvar al sostenimiento· 

del ord•rn constitucional en 14 República, 

el 26 de marzo de 1913, en la Hacienda de Guadalupe, se· 

' finnl> el plan del mismo ~1C:<bre. En ese documento se acusaba a 'tuerta • 

de alta traición. En los puntos cuarto y quinto del mismo. se nombraba 

a Vcnustiano Carranza, Primer .Jefe del Ejercito Constitucionalista y en 

cargado del Poder Ejecutivo, en el momento que las tropas a su mando 

toma.ron la Ciudad de México, 

Mientras 'luerta estuvo en el poder dicto algunas disposJ: 

ciones en materia de trabajo: el 15 de julio de 1913, la Secretaria de-

Estado y del Despacho de Gobernación di6 a conocer las reglas para el • 

descanso dominical en el Distrito Federal, el 26 de Julio d~ ese mismo· 
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' ano, Carlos Snovedra, espurio gobernador del Distrito Federal, re fot'm6-

las medidas tendientes a reglamentar el descanso dominical en los CO'lllC! 

cios del Distrito Federal y lo mismo sucedi6 el 23 de agosto y 27 de. -

septiembre de 1913. 

A inictativa del dictador, el 17 de febrero del914, las 

leyes del 8 de mayo lÍt'; 1891. que dtstribu1an los ramos de la ndministr!! 

ci6n pública federal c¡1 siete Secn~tarins, fueron reforir.adas, lo mismo-

que la ley del 16 de mayo de 1905 · la del 13 de diciembre de 1911, que 

establecia el Departamento del Trabajo anexo a la Secretarla de Fomento. 

Esta nueva ley estableciO nueve Secretarios de Estado; Reladones Ex-

tedores, Gober:iaciOn, Justicia, I11strucciOn Püblica y !1ellns Artes, -

Industria y Comercio, Agricultura y Coloniz:aciOn. Conunicaci6n y Obras

Pablicas, Hacienda y Crédi.to Público y la Secretaria de ~!arina. 

De conformidad con el Articulo tercero de esa ley, corre!· 

pond1a a la Secretar1n de Industria \' Comerci.o conocer de los ramos si

guientes: trabajo comercial, minero, 1 ndustrtal o fabril, estadisticas 

generales, e instituciones y com~resos relativos al mejoramiento de las 

condiciones de los obreros. 

El 15 de julio de 1914 Victoriano Huerta present6 su re· 

nuncia al Congreso de la Unión como supuesto presidente interino de Mé· 

xico, y el Secretario de Relaciones Exteriores, Francisco Carbajal, se• 

hizo cargo del poder ejecutivo. 

Para el mes de a~osto la ciudad de México se encontraba-
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situada por las tropas z:apatistas. Carbajlll abandonó la ciudad, por lo 

que el gobernador de aquella y el jefe del ejer¿ito 

con los revolucionarios los tratados de Teoloyucan. 

Venustiano Carranza se encontraba para 

nepantla, lle\;ando a la capital de la República el 20 de Agosto de t9l4 

Ese mismo dia se expid16 una nota diri¡~ida a las autoridades pol1ticas-' 

y militares ei: el pa1s por la que, de conformidad con el quinto punto -

del PI..i\N DE Gl'ADAI.11PE, el var6n de Cuatro Ciénegas Lnterinamente se --

hacia cargo del Poder Ejecutivo, 

El 29 de agosto, ~l Oficial ~~yor encargado del Despacho 

de la Secretaria de Fomento, Colonización e Industria, por acuerdo del

primer. Jefe del Ejercito Constitucionalista, declaró nulos todos los 

asuntos tr,lmitados y resueltos por la Secretaría de Forr.ento desde el 19 

- de febrero de 1913, y posteriormente a partir de su creación, por la 

Secretarla de Industria y Comercio. 

Don Vrrnustia:1o Carranza designó a Don Antonio Valero co

mo Jefe del Departamento del Trabajo dependiente de la Secretaria de -

Fomento, designación que fué publicada en E'L CONSTfrt!CIO~lALIST.A el ll -

de septiembre de 1914. 

El senor Valero, el 16 de septiembre del mismo ano, de-

termin6 las funciones y los objetivos de dicho Departamento, afirmando

que le correspond1a integrar y pr0tn0ver todo cuanto fuera conveniente -

al bienestar y progreso de la clase trabajadora: 
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LA ACTIVIDAD y EL TRA:'.A • .JO. nm:nE DE LA PROSPERIDAD PRI
VADA y PUllL ICA. Pn:nE SEH E:lCAl'SADOS y ACRECE:ffARSE DE -
MODO INDEl'IHDO Y r:HJ\:.;nroso EN LAS E::TIDADES FEDERATIVAS 
51 DE U:\A }li\;lERA S1S'i'E~\.ATTCA SE ESTIJDIMI Y FO?-!Et'l'AN, PRJ:: 
CISAMENTE E!\ EL :·1mir:;rn :!ISTORICO. LOS PROCEDUlIE~"TOO -
PARA ACTIVAR Cl!A:>rAS OBRAS SE REQUTERAN PAFA '.lACER PRO· -
DUCTIVO EL TRAPAJO DE LOS CIUDADANOS. 

La importancia que el encargado del ejecutivo, Don VllnU! -· -~ 

t'iano Ca rn1nza, dabn al restablecido Departamento del Trabajo, qucd6 de 

manifiesto en la invitación que hizo a l•1a industriales de la Re¡nlblica 

'.!exicana, el 19 de septiembre del mismo ano, a una reuni6n que tendr1a 

como objetivo principal evitar al monopolio del algod6n, y buscar que ~ 

los especuladores no aumentaran el precio de la fibra, perjudicando así 

a la clase proletaria. 

Posteriormente, el 28 de septiembre de 1914, se dió a --

conocer la creaci6n de una nuev11 sección en esa dependencia; La -Bolsa 

- d~i Tr~bajo. 

En el aviso de establecimiento se decia: 

LAS PERSO~V\S QL'E ::r:CF.S ITEN PROFESIONALES, ARTESAliOS, O-· 
BR.EROS, ~IPLEADOS DE CVALQUIER GENERO Y CATEGORIA, TEN- -
ORA GAA:mEs FACILIDADES PARA co:\SEGliIRLOS srn COSTO ALGQ 
NO, DIRIGIE::DOSE AL DEPARTAME!ffO DEL THA!'.AJO DO~IDE DlA A 
DlA SE r:scRI ICE:: TFA!:AJADORES E1) l;¡lA:: :lFMERO CO:\ EL O!»..Jf_ 
TO DE QUE SF. LES PQ:;r:A t':.:A RELACION co:: LAS PEHSo::As QUE 
SOLICITE!\ Sl!S SERVICIOS. 
MULTITl'D DE TPAP.AJADOHES ESTA:i DISPUES'íOS A OCUPARSE Ftr:I;: 
RA DE LA CAPITAL. AS I J:S QUE LOS '1.ACE::UADOS, CULTIVADO· -
RES DE CAFE, 'l:A!ACLl, ALl;ouo:;, DIRECTORES DE MINAS, FADRJ. 
CAS, TALLElli:S, ülJRAS DE IRJUGACTO~, APERTUAA DE CAHHIOS • 
CANALES, ~·lf~JORAS Et\ LOS PUERTOS, CO~iSTHUCCION, REPARA-·· 
CION DE VIAS FERREi\S Y Eti GENERAL, CUA!iTOS NECESITEN DE· 
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PROFES!ONISTAS, F.:MPLF.ADOS, OBREROS, ETC., CON APTITUDES, 
DIRTGANSE AL DEPARTAMJ:."NTO DEL TRAllAJO DE LA SECREíARL\ -
DE FOMENTO, CON 1.i\ SEGURIDAD DE QUE I:'.MlillTATAMENTE SE 
LES PONDRA EN COHUNICACION CO~l PERSONAS DISPUESTAS A 
PRESTAR SUS SERVICIOS PJWO LAS CONDICIONES DE St:ELDOS O 
SAIARIOS Y DEMAS REQUISITOS QUE SE SOLICITEN, 

Dos días máa tarde en el periódico oficial apareci6 pu·· 

b.licada el acta de la reun16n celebrada por los ind•rntriales textiles • 

en el aa16n de actos de la Escuela de Ingenieros, en la cual se hablan 

discutido las medidas adecuadas para e•·itar el monopolío del algodón. 

Desde el 4 de sept iemhre. Don Venus t iano Ca rr<inza había· 

publicado una Convocatoria para la celebr<lci6n de una Convención de go· 

bernadores y jefes constitucionallstas. 

Iniciada ésta el primero de Octubre de 1914 en la ciudad 

de México, fué más tarde trasladada a la ciudad de Aguascnlientes. 

Don Venustlano Carranza dcsconoci6 la Convcnci6n y se r_! 

tir6 al puerto de Veracruz en compat'\ia de sus colaboradores, para est!_ 

blecer ah1 la residencia de lo:i tres poderes. En el puerto, el 29 de • 

enero de 1915, fué publicado un decreto que reformaba la Constitución • 

de 1857, en su articulo 72, Fracción X, por medio del cual se facultaba 

al Congreso de la Unión para legislar en toda la República en materia -

de miner1a, comercio, instituciones de crédito y trabajo. 

Las condiciones políticas y el traslado a Veracruz hiel! 

ron que el 30 de enero de 1915 por medio de un decreto, el Departamento 

del Trabajo quedara adscrito a la Secretaria de Gobernación. 

18 



El 17 de febrero, el entonces Secretario de Gobernnción, 

Rafa el Zubarán Copmany, en representación del gobierno constitucionali.! 

ta, y los obreros Rafael Quintero, Carlos Rincón, Rosendo Salazar, Juan 

Túd6, Salvador Gonzáloz Garc!a, Rodolfo Agu ir re, Roberto \'nldés y Ce le.!! 

tino Gasea, en representación éstos de la CASA DEL OBRERO ~rt.Il:OlAL, cel~ 

brarOn un pacto por el cual los miembros de esa organizaci6n se compro

metian a colaborar de una manera efectiva y práctica por el triunfo de 

la Revolución y a tomar las armas en favor del movimiento carrancista,

realizando la propaganda necesaria para ganar simpatías en favor del m~ 

vimiento revolucionario, 

El 5 de m.:¡rzo apareció nuevamente publicado e EL CONSTI

TUC10NALIS:rA, el decreto que adscribía el Departamento del Trabajo a la 

Secretarla de Gobernación. 

El 23 de ese mismo mes, el encargado del Poder Ejecutivo 

de la Naci6n dictó una disposición por lo que se aumentaba en un trein

ta por ciento el jornal de los trabajadores, en las fábricas de hilado• 

y tejidos, la cual estipulaba, a la letra, lo siguiente: 

"VENUSTL\NO CARRANZA, Primer Jefe del Ejercito Constitu

cionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Naci6n y Jefe de ld Re

voluci6n, en uso de las facultades de que me hallo investido, y 

CONSIDERANDO 

l.• Que de conformidád con lo dispuesto en el Articulo • 
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. 5o. de la Constitución Federal; 1111dte puede ser obligado a prestllr ser· 

vicios personales, sin su pleno consentimiento y sin la juata retribu·· 

c16n; y que tratándose de obreros que vivon del producto de su trabajo

personal, no puede considerarse como justa una retribución que no basta 

para cubrir el costo medio de la vida, puesto que el priuier derecho de· 

todo hombre es el derecho de vivir. 

2.- Que el alza considerable que han alcanzado los artl· 

culos de primera necesidad en todas laa poblacionu de la Reptiblica, y

principalmente en los centr:•i. industriales y fabriles, han elevado co-· 

rrelativamente el costo medio de la vida de 1011 obreros industriaLea y· 

fabriles, de tal a:anera que no pueden obtener en cantidad suficiente 

con el jornal de que hoy disfrutan, los art!culoa de que tienen necesi• 

dad para reparar sua propias fuen:as, y atender a sus familias: 

3.- Que esta situaci6n de los obreros, se ha he~ho más -

aguda y doloroso en loa que trabajan en la industria textil pues por •• 

las condiciones especiales del lugar y de organizaci6n de esa industria 

el personal obrero de ella cuenta con menos elementos para ayudarse a • 

sobrellevar laa dificultades y exigencias de la situación general. 

4.· Que segdn los datos reunidos por el Departamento del 

Trabajo, loa precios de realización de loa productos elaborados en esas 

fAbricaa, han venido aumentando considerablemente sin que 11e haya prod)¿ 

cido un aumento correlativo, sin estrictamente justo, dadas las condicJE 



nes que reviste la situación general del pafs, y las 'espr.ciales de los· 

obreros qüe en esas fAbricas trabajen; 

5. • Que algunos empresarios, a quienes los obreros que -

para ellos trabajen, se han dirigido solicitando aumento en los jorna·· 

les, han manifestado que no tendrian 

tro de limites equit.itivos, si 1.1 rncdida so hiciere extensiva a todas ~~, 

las fábricas similares; y 

6,- Que siendo justas los solicitudes de los obreros de

hilados y tejidos, y no siendo posible en las actuales circunstancias, 

dada la urgencia del asunto, provocar un11 conferencia de empresar1os -

para llevar prontamente a un resultado tlefinitivo, se hace indispensa-

ble la intervención del Gobierno para establecer, siquiera un carácter-

- de previsional., una regla de coirun observancia sobre el particular, re· 

corriendo para el efecto a las amplias facultades de que se encuentra -

investido. 

HE TENlilO A BtE:~ DECRETAR LO S TGUIENTE: 

Art. lo.· Se aumenta en un 357. (treinta y cinco por cie_g 

to) el jornal diario que actualmente se paga a los obreros de los de·· 

partamentos y dell\Aa dependencias de las fábricas de hilados y tejidos -

de al.god6n, lana, yute y henequén establecidas en ls Repllblica o que se 

establecieren en lo sucesivo; y en un 40% (cuarenta por ciento) loa pa-. 

gos que se hagan en dichas fábricas por labores o dest-ajo, 
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Art. 2o, - Es te aumento d~ re tr ibuciOn 11ubsiStirA. 

que puedan establecerse las bases aobrc las cuiiles se fijará el 

o salario m1nimo que para la retribución del trabajo persotUtl h'I d~'ft> .· 

gir en la Reptiblica, .C;;"; 

A«. Jo.- Lo• '"'°"'º' do fófribu<rffii.~~L!~:~ft1.~i~:•E, ;;;. . 
ley• comenzarán 11 surtir sus efec~os .a contar desde 

abril del presente ano. 

Art. 4o,· Los obreros que trabajen en las fábricas a que 

se refiere el Art!culo lo,, tendrá derecho a reclalllllr a los empresarios 

o encargados de ellos el pago integro del jornal corriente con el aume~ 

to estipulado, y 11 ser indeumizados por dichos empresarios o encargados, 

en caso de que algunos de ellos se rehusare al pago. 

PUBLIQUESE PARA SU CUMPLIMIENTO 

CONSTI!UCION Y REFORMAS, 

Veracruz, :·tarzo 22 de 1915, V. Carr.Ílnza Rflblica al c. -.-

Lic. Rafael Zubarán Cap~~ny. 

Secretario de Gobernación· 
' . . . ' .... -

Lo que com.mico a usted. pafll.>sl1~;c~~~imlento.'.y deínás.fi .. 

nes Zuraban, Róblica. 

Al c. Marcos L6pez Jiménez. Director del Departamento ·-

del Trabajo P r e s e n t e 

Durante los meses de abril y 11111yo, en distintas fechas -
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el licenci:ido Zubarán C;,ipmany p('ibti.co en El, CONSTTTUClONAtISTt\ ta oxpo

sici6n de motivos al Proyecto de Ley sobre el Contrato de .Trabttjo, 

gido al primer jefe del Ejercito Constitucionalista, 

F.STAS ERAN LAS IDEAS DE MAYOR tMPORTANCJA. 

A la formación de este proyecto me decidió la 

que hay de una Ley General que regulo parll ~oda 111 P.cpiíhlica las rela-· 

ciones jur1dicas y socialt•s que nace;, de los contratos de prcstació;1 de 

trabajo, a tantas de circunstancias; la de que por el Decreto de 17 dc

octubre de 1913, el Departamento de Tr.:i'iajo fue 1rnex11do a la Secretada 

de Gobernación, v la de que el Considerando 4o, dol decreto de 4 de 

diciembre último se mencionó como parle importante del programa quo se

propon1a realizar la Primera Je fa tura, la exped ic 1611 de leyus pan1 mejp 

rar la condición del peón rural, del o!;rero, del 01in1no y en 5eneral de 

todas las clases, cuyo concurso ha sido ampliamente autorizado por la -

Revolución. He creido que esta promes.1 hecha a l.:i N11ci6n •:n 11:or..-..entos • 

solemnes, ameritaba el empleo de toda clase de esfuerzos p11 ra dejarla -

cumplida, y he hecho cuanto ha estado de mi parte p.:ira lograrlo en lo -

que toca a la Secretaria de mi cargo, 

Para formar este proyecto se han tenido a la vista las -

disposiciones análogas existentes en paises cultos, como Holanda, Pélg~ 

ca, Francia, Alemania, Espana, Italia y algunos Estados de la Uni6n A~ 

ricana, las opiniones de Institutos y otras corporaciones dedicadas al-
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de reputados estadistas, así como

tambi6n las disposiciones existentes de la legislación patria, y las -

opiniones de algunos emprearios y obreros que, por su conocimiento ·• ~- -

práctico del asunto, están en condiciones de ministrar datos de positi· 

va utilidad y de sugerir apreciaciones y puntos de viata que, de seguro 

e6capar1an a quienes, aun bien documentados en cuanto al aspecto te6ri· 

no lo estuvieron respecto del puramente práctico, 

La legislación civil vigente en los Estados de la RepO-

--blica y en el Distrito Federal v Territoriso, comprende diversas dispo-

siciones que tie1:en relaci6n con este contrato; pero no tienen el car4E 

ter de generalidad que debe de revestir, dada 111 refonna hecha última-

mente al inciso I del Art1culo l2 de la Constitución, según cuyo tenor, 

la materia del trabajo ha sido incluida entre las que corresponden a la 

~Jurísdicci6n legislativa de la Federación: generalidad que hará imposi· 

ble las antinomias a que el carácter lecal de la legislación pronto po

d1a sujetar, en los diversos Estados de la República, las relaciones JH 

ridicas nacidas de los contra tos de trabajo. Por otra parte, la 1 e gis· 

laci6n vigente sobre este asunto es notoriamente deficiente, tanto por

anticuada, cuanto porque está inspirada en un criterio ultra-individua

lista, tal como hasta mediados de la última centuria. Las relaciones -

entre capital y el trabajo han venido tomando desde entonces un carác-

ter de hostilidad que antes no tuvieron, y que ne ha exacerbado a medi

da que el desarrollo del régimen capitalista, cuyas ll!llnffestaciones ll\4s 



sido el maquinismo y la concentrad6n de la industria en gran 

des fábricas, han hecho mh frecuentes las ocasiones de conflicto en·-

tre esos doa factores de la producción, cuyo c11rso armonioso constitu·

ye hoy un ideal tmy lejano, 

Siete eran los capítulos en que quedaba dividido el pro

yecto de lev: I) Disposiciones ¡:;enerales; tI) Derechos y obllgadones 

de los patrones y de los obreros; II!) Jornada móxitM y 

IV) Reglamento de trabajo, '/ V) ~crminaci6n del contrato; n) 

to éoleetivo de trabajo, y VII) Dispo:;lciones co;:1plomentarias. 

El 19 de enero de 1916 se publicó en el Diario Oficial -

una lista de los empleados ZAPATA·CO:w~;cro:nsTAS que habf.lln prestado -

sus servicios durante el mes de julio de 1915 en el Departamento del ·

Trabajo depen•liente de la Secretar1n de Fomento, empleados a los cuales 

se les reconocian los trabajos realiz.:1dos en dicha dependencia, la cual 

a pesar del traslado de las tropas carrancistaa a \'crncruz hab!a conti

nuado funcionando en la ciudad de México. El perso:~al eataba integrado 

por Antonio Zamacona, Jefe del Depllrtamento; Xar.uel A. Roja.:i, Oficial: 

Carlos s. Green y francisco Javier Fernández, como inspectores¡ Gabriel 

Rojas y Cos. Archivista y Maria Pina, Guadalupe Miranda, Dolorea y Ca.:r. 

men SAnchez, trabajadores administrativos del mismo. 

MAs tarde, el 9 de agosto de 1916 el Subsecretario encar. 

gado del Despacho de la Secretaria de Fomento, ingeniero Pastor Rouai&, 

inform6 a los gobernadores de los estados que el Departa11Jento del Trab! 
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.. ·-.:,- .. ,--, .. ' 

~ucifa{Ías condiciones de vlda de los pr.oncs en las haciendas. 

tos habitantes del cnmpo representaban entonces "1 sctefl 

ta y.cinco por ciento del total de la población y por ello urgía al po-

der pííblico dictar medidas que beneticinriaran efectivamente a los me>:.f-

canos dedicados al cultivo de la lierrn. 

De conformidad con e 1 censo a¡¡,rtcola de la época, trH _ -

millones de personas se dedicab11n al cultivo de h tierta, perteneciénw 

do· esa -propiedt1d a poco r.ienos de mil hacendados. 

Por otrn parte, sólo cuatrocientos mil agricultores po·-

seian apenas pequenos heredados o dis fruLaban de arrendamiento :: apere! 

rian en corta escala. 

J,os campesinos, decia Pastor Rouah, constituyen la pO,! 

ci6n m4s importante del pueblo mexicano y su mejoramiento es absoluta·· 

mente necesario. (5) Para realizar los nitos fines de justicia que se 

habf.o impuesto la Revolución Clm&titucionalista se acordó que el Depa1·-

tamento del Trabajo, estudiara lus condiciones de vida de los peones en 

las haciendas a fin de que, a la mayor brevedad, fueran dictadas las ~ 

didas pertinentes que hicieran sentir sus beneficios en la población ru 

ral. 

Para que esa labor resultara mAs provechos, solicitaban 

la 1ntervenci6n de los gobiernos locales, los cuales deb1an mandar pra.s 

ticar una encuesta en las fincas y propiedades agr1colas, con arreglo a 
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un cuestionario que se les adjuntaba.· 

Posteriormente, el 5 de septiembre de 1916, ta Secreta-

ria de Gobernación gir6 a los gobernadores de laa entidades federativas 

una circular, la mlmero 13, en virtud de la cual se pretendía determi-

nar los medios para evitar la emigraciftn de los trabajadores mexicanos

ª los Estados Unidos de Norteamérica 11st como cot1seg•Jir la r1;patri.nci6n 

de muchos de ellos, 

La lucha armada no sotar.iente babia privado de ta 1rida ª"' 

un sinnúmero de mexicanos¡ también al quedar abando:-.ad11 la producci6n • 

agr!cola en el país, por la neces~ria incorporación de la población ru

ral a las distintas fuerzas armadas, hubo un descenso en ella :; $e pro

dujeron privaciones y limitaciones en la alimentación de la m.ayor parte 

de la población. J,os obreros sufrían también las co11secuencl.as ,. por_. 

esa razón manifestaban airadamente, 

Los trabajadores de la industria eléctrica y un ~ran nd

mero de asalariados del Puerto de l'eracruz, exig!an que sus salarios les 

fueran cubiertos en oro nacional y 110 en (,¡ papel moneda emitido por el 

gobierno carra ne is ta, habiendo planteado una huelga general' en todo el· 

pais, organizada por los lideres de la Casa del Obrero ~undial y de la

Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, 

El gobierno carrancista, buscando conjurar e·! movimien

tn, dictó el 21 de agosto de 1916 un decreto en virtud del cual resta-

blecia la Ley del 25 de enero de 1862, que sancionaba con la pena de -~ 
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muerte a tOdos los trabajadores que alteraran el orden pdblico, 

Este acto resulta c:ontn1dictorio, si t01Mmos en conside

raci6n el hecho de que el propio V'enustiano Carranza, para proteger los 

aal~rios de la clase trabajadora, sujetos a los cambios de los especul! 

dores y de la revoluci6n, decret6 el 26 de octubre de ese mismo ano que 

los industriales, comerciantes y agricultores pagaran los salarios de -

sus empleados, jornaleros, obreros y en general a toda persona que por

su trabajo reciba a cambio al~unn retribución en moneda a base de oro -

-nacional, o su equiv11lente en plata, o moneda infalsificable, al tipo -

de cambio que la Secretaria de Hacienda set'lalará cada diez d1as. 

El texto del decreto es el siguiente: 

Poder Ejecutivo, Secretaría de Hacienda y Crédito Públi

co, Un sello que dice: Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Hé-

Y.ico, Oepartarmrnto Consultivo, Mesa 2a. Número D-947, El C. Primer J~ 

fe del Ejercito Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la 

Nación, se ha servido di.r!ginne el Decreto que sigue: 

VENUS TI.ANO CARRANZA, Primer Je fe de 1 Ejercito Constitu •• 

cionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, en uso de.Jas -

facultades extraordinarias de que estoy investido, y 
-~--< __ ¡_¿· -'-':_:-=---

C O N S l D E R A N D O 

l.· Que por decreto de esta Primera Jefatura promulgado-
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l~s~i~;~:st~s federales la base de ta moneda de oro nacional o 

va lente:: en papel moneda, fij ndo por la Secretarta de Haciende: 

II.- Que para la unificación y equidad del 

tfco en e.l pa1s' conviene que haya uniformidad en cuanto a ta base de .; 

la moneda en que se cobran 1011 impncstor, de 1.1 Faderadón los F.st11dos. 

lll.- Que para el pr0pio objeto expresado en el conside-·· 

rando anterior, importa eliminar de la ~trculación espacies o valores • 

que no han sido ni pueden ser reconocidos legalmente como íorm.1s de mo· 

neda: 

IV.· Que siendo pGblico y notorio que no obstante que los 

industriales, comerciantes, agricultores, etc., vendiertdo sus arl1culos 

_ya sea en oro nacional o su equivnlente en papel de cir-culaci.6n, al ti· 

pode cambio comercial, continúan pog1J1~do los sueldos a sus err.pleados,· 

jornaleros, etc., en moneda infolt>ificablc, sin que para ello tcngon en 

cuenta las (ructuaciones del mercado, con lo cual se perjudicn la u'llyo· 

ria de las clases asalariadas, he tenido a bien decretar lo stguiente: 

ARTICULO PRIMERO. - Mientras no se restablezca el orden • 

constitucional en la República, los gobernadores de los Estados cuida-

rán de ex¡>cdir a la mayor brevedad las leyes y disposiciones necesarias 

para adoptar la moneda de oro nacional como ';ase para el cobro de los -
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impue8to11 de toda clase, refor11111ndo el tipo de las cuotas correspondieD 

tes, a fin d~ que no resulten dl!llVIS iado onerosas y dl!sproporc ionadas 1 • 

por. la adopci6n de la nueva basl! monetnria. 

ARTICL'l.0 SEGUNDO.· En las nuevas leyes hacendnrias que -

se expidan en virtud de lo dispuesto en el articulo, se tendrá presente 

cque el importe de cada impuesto puede ser cubierto por el causante. a • 

su elecci6n, en moneda de oro o su equivalente en plata o en papel monE 

da c01110 especie auxiliares de aqu6llas según la relación fijada por la;

Secretada de Hacienda para el <:'Ot>ro de los impuestos federales :· que • 

se corrarnicaré con oport\ini.dad a los Gobiernos de los Estados. 

ART1Cl'LO TERCERO.· Queda absulutnmcnte prohibido el uso·

de vales de ne~ociaciones mineras, fábricas o haciendas, con carácter y 

efectos de monedA fiduciaria pagaderos al portador; los contraventores· 

-serAn castigados conforme al Artkulo 430 del Código Penal. tas únicas 

especi~s monetarias reconocidas legalmente serlln las metálicas del cu·· 

no nacional y el papel moneda de emisión oficial, en la equivalencia 

correspondiente. (Articulo 22 de la Ley Monetaria de 25 de marzo de 

1905) • 

ARTICULO CUARTO. - En toda la Repúblicn v a partir de la· 

fecha de este decreto, los sueldos de los empleados, jornaleros, obre-· 

ros y en general todos aquel los individuos que por su trabajo reciban • 

en cambio cierta retribución en dinero, serAn por una disposición espe· 
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· cial·que a su debido tiempo será expedida por et Gobierno. 

ARTICULO QUINTO. - Los impuestos, servicios, etc,, que -

por autoriznc i6n expresa de la Primc.ra Jefa tura, recauden los Estados -

en la actualidad precisamente en oro nacional, seguirán cubriéndose en

la misma especie y conforme a las cuotas en vigor, 

ARTICULO S!::\TO.- El imrucsto fodernl del cincuenta por • 

ciento sobre impuestos legales de los F.s tados, se pagar.1n en la tiús\tlá 

especie monetaria en que se cobren tales impuestos, en virtud de lo que 

dispone el presente decreto, 

ARTICULO SEPTP.m. - Este decreto comenzará 11 regir desde 

esta misma fecha. Por tanto, r.-lllndo se imprirn.a, publique, circule y se

le dt\ el debido cumplimiento, ConstituciOn y Rcform.:is, Dado en el Pá.: 

lacio r:acional de Mt\xico, a los vcinti.trtís d!.ns del mes de octubre de -

mil novecientos dieciseis. 

Fit"tMdo: V, Carranza. Rubrica, Al C, R. :a e to, Subsecrc• 

tario Encargado del Desp;icho de Hacienda y Cr~dito Público por ausencia 

del Secretario, Presente, Lo que co1I1Jnico a usted para su conocimien

to u fines consiguientes. CorwtituciOn y Reformas, México, veinticua

tro de Octubre de 1916, El subsecretario Encargado del Despacho por -

ausencia del Secretario: R, NIETO, Rública, 

En relaci6n con el mismo problelllll, la Secretaria de Est_!! 
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. 'do y del Desp11cho del Fomento, Coloni1;11ci6n e fndustria, 11 través de :;,· 

Dirección del Trabajo, publicó el once de noviembre una ci.rcular que 

aclaraba el Articulo cuarto del decreto sobre pago de sueldos y sala·-

rios a base de oro nacional. 

En ella se afirmaba que lll omitirse en dicho precepto la 

regulación de los sueldos y salarios, era conveniente, en atención a 

f,ú .:intereses del pueblo en senenl, y de la clase trabajadora en par ti 

cu:'lar, tomar como base para los pagos de los salarios las cantidades 

que por dichos conceptos se hab!an entref¡ado en plata dur¡¡nte el arlo de 

1912, En tal virtud, los salarios debían ser cubiertos en la d-;:u iente 

forma: el sesenta por ciento en oro nacional, su equivalente en plata 

o. papel moneda al tipo decenalmente determinado por la Secretada de 

Hacienda, para los que percibieran un peso cincuenta centavos; a los 

.. tellll.lnerados con mnyor cantidad que la antes setialada, se cubriria en 

oro, plata o papel moneda hasta un cincuenta y cinco. En distintas en

tidades federativas, durante los siguientes meses se dio cumplimiento a 

tal es condiciones. 

PrOlllllgsda la Constitución, el 28 de mario de 1917 la 

Secretaria de Fometno publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

circular número cuatrocientos, invitando a los industriales propieta··· 

rioa de las fAbricas de hilados y tejidos en el pala para celebrar, el· 

dos de mayo de ese mismo ano, una Convención con el fin de corregir las 

tarifas de salarios dadas en la Convención de 1912. 
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't: . ·::>.',:\: .. ;,' .. <·':" 

·· Ac9mean~ba~,i 

l. - UnificaciOn de 11alarios en toda la Repdblica a los • 

obreros comprendidos en la tarifa aprobada en 1912 con los asuntos y r! 

formas que la experiencia en el trabajo aconsejan son de urp,etHe nc:ce·· 

sidad. 

II.- Unificación de salarios :.c,,'.11n la l;;'ior que desampe·-

l'\en, a todos los operarios no con:pre: ildos l!n 111 t<1rif.1 ~ncicnada, C.2 

mo estampe, ta lle res, cuadrillas, e te. , ten lendo en <:\;e:>t.ll el costo de-

la vida, as! como la importancia, responsabl.lidad, cantidad d!l <ineqias 

que el obrero gasta para dar cumplimiento a sus laborea y los scrvl~los 

imprevistos y urgentes que ejecuten. 

III. - Jornada mAxin:;i de trnbajo, según la conserv11cf.6n de-

lV, - Manera práctica de que las compa!'lias ayuden al Go·-· 

bierno y a los obreros en la enscnanza de los nlnos y los adultos. 

v.- Manera práctica de hacer efectivas por las compantaa 

indemnizaci6n o retiro en los casos de accidente, enfermedades, inut!:l,! 

zaci6n o ancianidad, siempre que por el trabajo se oca·sionen. 

VI. - Reglamento que venga a establecer los autuos deberes 

garantizando ambos intereses. 
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directo de las agregaciones obreras, 

se llegara a un acuerdo para· 

la aplica~i6n de las bases que hnhrlan de favorecer a la clase trabaja

dora, sl.l import:mcia y validez permitieron que ocho anos después, en •• 

1925 1 los empresarios de 111 industria textil fueran convocados nuevamcn 

te a una Convenci6n que habrfo de dar nacimiento al primer Contrato Ley 

de México. 

Pe conformidad con el art1culo primero transitorio de la 

Constitución de 1917, el orden constitucional solamente quedaría esta-

blecido a partir del primero de m.nyo de ese mismo ano, al instalarse -

los poderes constituidos; con fund11100nto en tal precepto, el 14 de abril 

el encargado del ejecutivo, expidió una Ley Orgánica del Articulo 92 •• 

Constitucional. En su artículo primcro se determinaban las Secretarias 

y Departamentos de tstado para el despacho de los negocios de orden ad

ministrativo federal, 

I.as Dependencias eran: Hacienda y Crédito Público, In-

dus tria y Corercio, Conunicaciones, Guerra y Marina y la Secretar fo de

Fomento, 

Los Departamentos: Judicial¡ Universitario y de Bellas

Artes y el de Salubridad Pública, 

As1, la Secretar1a de Fomento, Coloni~aci6n e Industria 

establecida en el articulo primero de la Ley del 13 de t!VlYO de 1891 
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11ued6 dividida en dos nuevas dependencias: Fómento e. Industria y Comer 

cio, 

En mate ria de trabajo, as oc iac iones, obreras, cámaras i!l 

dustris les, etcétera, de conformidad ccn e 1 Art !cu lo séptimo de la Ley

Organica, correspond1a a la Secretarla de Industr!a y Comercio conocer· 

de esos negocios. 

El 30 de nbril de 1917 se publicó el Decretó n1jmero 28.72 

por medio del cual se reiteraba que de la Secretaria de Fomento, Colon! 

zaci6n e Industria, se formlln dos dependencias; la de Fomento y la de -

Industr!a y Comercio, 

El dos de lllllYO el Oficial Mayor de la Secretaria de Fo·· 

mento, Colonización e Industria, expidió una nueva circular, la 2875, -

infortMndo del establecimiento de las Secretarias ya senaladas. El 2 -

de junio de 1917, fue ¿;irada a los goberMdores de los Estados la circ~ 

lar nCimero l, por lo que el ejecutivo ordenaba que de conformidad con -

el adicul<' :6cimoprimero transitorio de la Constitución, en tanto los 

congresos de las entidadts federativas no legislaran en materia de tra

bajo, se deberinn dictar las medidas pertinentes, a efecto de que se -

procediera a cumplimentar lo dispuesto en el Articulo 123 Constitucio-

nal, organizando las Juntas de Conciliación y Arbitraje en cada Estado. 

En el caso de que ocurrieran huelgas y paros en algunas· 

de las entidades, dec!a la circular, los jefes politicos commicar1an a 

la Subsecretaria del Interior, llctunlruente de Gobernación, los antece-· 
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dente• del movimiento, su ma¡~nitud, los 1.nc:identes y las .medidns ado¡ú.E_ 

das por la autoridad competente para resolver el confl t.cto, 

dos los datos necesarios al gobierno federal para tener una 

de los acontecimientos. 

El 24 de julio del mismo ano fué publicada una 

va de Ley aoore Secretarlas y Departamentos de Ea tado para el despacho• > 

de loa negocios administrativos. 

Al igual que la Ley Orgánica del 14 de abril, las Secre

tarias eran: Hacienda y Créd ! to Publico; Estado; Fomento: Collllnicncio

nes: Guerra y Marina e Industria y Comercio. Pero en lo que respecta

ª los Departamentos, ademh de los de Salubridad Nblica, Judicial y -

Universita~io y de Pellas Artes, se creó uno más, bajo la denominación

de Establecimientos Fabriles Militares. 

Mientras que a la Secretaria de Industria y Comercio co

rrespondía conoce1- ª''bre explitacione.11 y concesiones mineras y petrolc· 

ras, asi como de 1.'.ls 11sociacioncs indu:striales y sociedades de seguros, 

la de Estado tenia facultad pa~a intervenir en los conflictos de huelga 

por lo demás la Ley en nada hncia referencia s la lllllteria del trabajo. 

La aubsecretaria del Interior, de la Secretarlo de Esta· 

do, expidi6 el 7 de noviembre 8 449 pasajes para la repatriación de los 

trabajadores mexicanos emigrados en los Estados Unidos del Norte. 

El 25 de diciembre de 191 7, don l/enustiano Carranza pro-

1I11lg6 una nueva Ley de Secretarlas de Estado, publicada en el DlARIO • 
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OFICIAi. de la l'ederac:i6n el 31 de ese--mes. El att!culo prtmero determ.! 

no que, para el despacho de los negoclos administrativos do la Federa-

ciOn, se establec1an siete Secretarlas <!11 r:st11do y cinco Departa:.-.cnr:os, 

Las primeraa eran: Gobernación, Relaciones Exteriores, :111c1enda y Cré

dito P<íblico, Guerra y Harina, Agricultura y FOlllCnto, Cotrunicaci.ones y

Obraa PG.blicas, e Industria Comercio v Trabajo; Los Departamentoa: 

Un:lversltario y de Pellas Artes, Aprovi:;lo<i11mientos Generales, Salubrf 

dad Pública, Establecimientos Fabriles y Aprovisiooami.entos Militares, 

y el de Contraloria, 

De conformidad con el articulo octavo df! la Ley, corres· 

pond1a a la Secretarfo de Industria, Comercio y Trabajo, conocer sobre· 

industrias en general, cámaras y asociacLones industrtales, companl'.1.111 • 

de seguros, propagandas, ensenanza industrial y comercial, c4mar;u y - -

asociaciones obreras, huelgas, y estad!11ticas industrial. 

el 17 de enero do 1918, se publicaron las primeras disp.Q 

siciones reglamentari.1s para el funcionamiento de las oficinas depen--

dientes de la Secretaría de Indust r1a, Comercio y Trabajo, Una Direc-

ci6n de Trabajo quedaba encargada de vigilar la aplicación de las dis-

posiciones laborales. 

Después de tomar posesión de la Presidencia de la Repú-

blica, el general Plutarco Elias Calles reorganizó administrativamente

ls Dirección de Trabajo, dependiente de la Secretarla de Industria, Co

mercio y trabajo, quedando dividido en las siguientes oficinas: Indus-
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'".: . ' -_ 

·~O ~specificndas ~ profesiones diversas, 

sociales, inspección, agreKados obreros 

de colocaciones y administración. 

la oficina de industria minera correspondia estudiar -

los conflictos entre patrones y trabajadores de la industria en las ra-

mas mineras y metalCirgica, así como el estudio :· opinión sobre suspen--

si6n de labores y sugerencias para la solución de dichos conflictos, 

Industrias varias no especificadas y profesiones diversas se encar3aba 

de: Contratos colectivos, estudio de conflictos, vi;;ilancia al cumpli-

miento de las Leyes del Trabajo, transpor~es, industria textil, indus--

trias no especificadas y profesiones diversas. 

- - -~.,.----~ _--_-°o--

38 



DEL TRArA.JO Y PRf.VlS!ON SOCIAL. 

Es propio del interés del Estado buscar soluciones concJ. 

llatorlas de los conflictos que surgen entre el capital y el trabajo, -

procurando se utablezca la armenia de sus relaciones pnrn evitar que -

los problemas pasen a un grado superlor de r0:1tc1~ci6n que un!carwcte -

puede ser resuelto por medio de ar 1oítr11je, Por decreto expedido en el· 

ano 19311 oe indepcndiz11.ron, de la entonce;; Secretaria de Tnd11str!a :: CQ 

mercio y Tra1.'ajo, las funciones referentes a estr. últitrJJ r-.ateria, cre4D 

dou al efecto el Departamento Autónoioo del Tra;>ajo, al que se atribu~·o 

competencia para intervenir, en la conciliación y prevención de 10.:1 co~ 

flictos. Por medio de diversll!I leyes esta facultad ha subsistido, oto_!'. 

g6ndola a varias Secretarlas de Estado, hasta lle~ar a la actual Secre

taria del Trabajo y Previsión Social, 

Tilles antecedentes perr.ú ten observar que la función con

ciliatoria en México se ha desenvuelto en dos formas: 

Una como etapa del procedimiento que debe seguirse ante~ 

las Juntas de Concillaci6n y Arbitraje, por lo cual tiene el carácter~de-

obligatoria, independientemente del restJltado que se obtenga, y la otra - -

a t;ravb del ejercicio de una función de tipo administrativo. 

La Secretaria dul Trabajo y Previsión Social ejerce la -

polltica social, no la Justicia Social, que es distinta en las relacio

nes laborales, de manera que la fuerza política de la misma es evidente 
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as! como su sistem.'\tica intervención concil1.1toria en los conflictos CE 

lectivos y en algunos casos de l~ competencia de la Junta Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje, con los cuales debería ser visible la tenden

cia tutelar de la Secretaria en favor de los trab11jadorcs, para demoi;·

trar que no existe identificación entre el capital y el Poder Público.

La Secretarta del Trabajo interviene, concilintoriamcnte, en casi todos 

conflictos, nulificando en la especie ,, la Junta Fcdernl de Concilia--

c:(6n y Arbitraje, cuya subonlinnci6n 11 di.cha Secretada en todos los -

conflictos no snlo colectivos, sino individuales, es pdbllca v notoria, 

como ocurre en las Junt.:is I.oc.1les de Conciliaci6n y Arbitraje, que tam

bién han perdido su autonom.!a al convertirse en depe.ndenci.1 del Poder • 

Ejecutivo de las Entidades Federativas, 

La Secretar!.1 del Trabajo y Previsión Social realiza ac

tividades que te sei'\11lan expresamente la Ley de Secretarías y Departa-

~ntos de Estado y la Ley Federal de Trabajo, y son dos categorías: 

L- ACTIVIDADES ADMINlSTAATIVAS. 

De confonuidad con lo prevenido en el Artículo 15 de 111-

Ley de Secretar!tla y Departamento de Estado, la Secretaría del Trabajo

y Previsi6n Social tiene a su cargo las siguientes facultades: 

ARTICULO 15,· A la Secretada del Trabajo y Previsión -~ 

Social corresponde el despacho de loa siguiente:; ilsuntos: 
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··-· . 

i ,., .Vigilar la. observancia y aplicación de 

ciones cclnt~n;iclas en el Arttculo 123 y demds relativos de la Constitu--

ci6n Federal 1 en la. Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos, 

el equilibrio entre los factores de la 

prÓducd.6n de· conformidad con las disposiciones legales relativas. 

Il!,- Intervenir en los contr;:itos de trabajo de los naci,g 

nale¿ que vaynn a prestar sus servicios en el extranjero, en coopera---

ci6n con las Secretad.ns de Gobernación Industríá y Comercio y Relacio-

nos Ex ter 1ores. 

!V. - Intervenir en la formación y promu lg11ci6n de los 

tratos de trabajo~ 

v.- E~tablecer bolsas federales de trabajo y vigilar su-

funcionamiento. 

VI.- Vigilar el func ionnmiento administrativo de las Jun-

tas Federales de Conciliaci6n y de la Federal de Conciliaci6n y Arbitr! 

je y de las comisiones que se formen para regular las relaciones obre--

ro-patronales que sean de jurisdlcci6n federal, 

VII.- Llevar el registro de las asociaciones obreras, pa• 

tronales y profesionaleo, de jurisdicción federal que se ajusten a las-

leyes, 
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)ff··-Intervenir en los congresos :· 

de l:t~b~Jo- d~ acuerdo con la Secretarla de Re ladones Fitteriores . 

.. : > •. XI! ,·w Lte1111r lar estadiaticas generales correspondf.entu 

a ia··~·{:ria del tub~jo._ 
.. ·' "-

i1n:>rntervrnir' en loa asuntos relacionados con et se~ 
. ' _,,,, 

-- :.r~_/SQCLaf;• --'e· •• ~.- Co_'¿~;~ ,±Ce "---· ---
:·'_·_\?--, 

»,,', .. - '· . 

t,xtY..~ Estudlar y proyectaf planu para impulsar la ocupa· 

ci6n en.el ·p~{.;!\ 

regla~ -

mentoa. (6) 
Por to que respecta a la vigilancia que la Secretaria --

del Trabajo y Previsión Social debe hacer de las disposiciones conteni-

das en el Artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo y de sus reglamen-

tos respectivos, se concreta a las industrias v i:onas siguientes: In-

dustda Textil y ell•ctrica, cinematográfica, hulera y azucarera, mine-
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da ·e hidrocarburos, ferrocarriles y dem.1s em¡iresas de transporto ampa-

radas por concesi6n federal y a las regidas por contratos colectivos -· 

obligatorios y a los trabajos ejecutados en el mar y en las zonas fede-

ralea, as1 como a los demás que consigna el Articulo 527 de l.1 I.ey Fnd_!! 

ral del Trabajo. 

ARTICULO 527,- La aplicnci6n de las norlll.'ls do trabajo 

rresponde. á las Autoridades Federa les, cuando sa trata de: 

I.- La Industria Minera y de Hidrocarburos. 

II.· La Industria Petroqu!mica 

IU. - La Industria Metalúrgica y Sidor1lrgica abarcando la 

explotac16n de los minerales básicos, su beneficio y fundición, as1 co-

mo la obtención de hierro metálico y acero en todas sus formas y ligas 

y los productos laminados de los mismos. 

IV.- La Industria Eléctrica 

V• - La 11 

VI.- La " 
VII.- La lf 

cVIlh•'La·.-. ·, Co.11.•-

. _ .fx.'.'°,i.ª ·s· 
. x.-:. ~¡ " 
-~ .-~·r.;,:-_' 

Textil 

Cinomatogr4fica 

Hu lera 

Azucarera 

- .. Cemento 

Ferrocarrilera 

XÜ~ Empresas que sean administradas.· en forma directa o -

descentralizadll ~or el Gobierno Federal. 
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cesi6n 

XIII. - Empresas que eje cu ten traboj os 

aguas territoriales. 

XIV. - Confl i.ctos que afecten a do& ~ má~" entidades 

ritvas; 

·XV.- Contratos colectiVos que hayan sido declarados obliga· 

torios en mis de una entidad federativa. (7) 

También cuando se trate de empresas que sean administra· 

das en fonna directa o descentralizada por el Gobierno Federal y en ma-

teria educativa en relaci6n a las obligaciones de los patrones, en la 

forr. .... 1 y términos a que se refiere el mencionado C6digo Laboral. 

Le corresponde a la Secretada del Trabajo y Previsión -

Socia 1, a través de su Departamento de Registro de Asociaciones, el re-

conocimiento y registro de las asociaciones, con el Articulo 384 de la-

Ley del Trabajo. 

ARTICULO 384.- Las federaciones y confederaciones deben 

registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Es aplicable a las federaciones y confederaciones lo di! 

puesto en el párrafo final del Art. 366. 

A través de la Procuraduría Federd de la Defensa del ·-

Trabajo, institución creada para el patroci.nio gratui.to de los trabaja· 
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dores, 

bajo, 

.2. -- ACTIVInADES PROCESALES. 

,- -·-- ,--

La Ley Federal del Trabajo ha confiado a la SecretM.'la -

dcl Trabajo y Previsión Social, 11lgunar< funciones procesllles, to que' 1~ 

jos de constituir un acierto ha servido para establecer una conftJsH;n :" 

inconveniente entre actividades de muy distinta nat1Jrale;:a y pllra oL::in-

toar cuestiones de dificil solución cuando ~e examinen desde un punta -

de vista riguroso técnico, 

Entre las funciones tf.picamente procesales de Lí Secret_!! 

r!a se encuentran las actividades que realiza en el proceso respectivo 

para 1:1 declai:aci6n oficial de obligatoriedad de los contratos colee-ti---

vos de trabajo, es decir para la elaboraci6n du los Contratoa • Ley, 

D) LOS SERVICIOS EXTERNOS r>E LA s~:CRETARIA DEL 

TEAEA.JO Y P!U;VISIOH SOCIAL 
(Delegaciones Federales del Trabajo) 

Un importante paso fue dado durante el ano de 1954, al -

ser establecidos los servicios externos de la Secretaria del Trabajo, • 

quedando divi.cL..;a ta República Mexicana en trece Delegaciones Federales 

del Trabajo, El entonces :.;(;cretario del Trabajo y Previsión Social, --

Licenciado Adolfo L6pei Mateos exponía que la creación de esos organls· 
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moa tenilln como objeto poder vlnilar el cumril lmil'n~o en toe.lo el. µ11[.11 de 

ta Ley rederal del Trabajo, ast. como los contr.itos de tr;1b.,Jo, 11l.:~ tl'-f!~-

noscabo de coordinar la poUtíca de Previsión Social, con los problt11M$ 

que se derivaban de las relaciones obrero-patronales. 

Esta.s delegaciones, que se dr.nomin11ron orl;:i1'.alr.-.entt fo· 

ráneas, cuidar1an del huen f11nclonamiento de 1115 .Junli;a ''edetales Perin.1 

nentes de Conciliacibn y de las Oflcinas Federales del 'rAbajo, íaclll• 

tando as1 el trámite de los asuntos de su compctenci.:t 'i obli(,Ar.d<:Mei1·;. 

llevar estad!sticas en materia de t:rabt1jo. {!:!) 

tas Delegaciones originalmente creadas fuero:1: 

l. iijuana 8. Toluca 
2. Cuayt!llls 9. Puebla 
3. Torreón 10. \'era e ru z 
4, Monterrey 11. '!'h:rco-
5. San tu ls Potosi 12. Oaxac11 
6. Gu.1da laJ :ira 13. i'ucatán 
7. Guanajuato 

En 1955 se redujei-on a diez: las delegaciones, habiéndose 

suprimido lu de Guanajuato, Taxco y i'oluca. 

Guanajuato pasó a forlllBr parte de la Delegación número -

cinco; con residencia en San Luis Potosl, y se creó una zona centro con 

jurisdicci6n en los Estados de Morelos, Guerrero : Estado de Nllxico, 

El 2'• de junio de 1954, el Licenciado L6per Hatcos, Tit!J 

las del Ramo, envi6 a esas Delegaciones un instructivo sobre su funcio-

namiento. En él se expon1an las causas que motivaron la neaci6n de --
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las Delegacione5 Rcgionde::, y se sennlaha cot.10 misión prl.ncipal de 

éstas;!~ de coordinar 1us actividades con lna autoridades administrati· 

vas, de t~llbajo y de Previsión Social de la propia Secretaria. 

~o ae establece la autoridad a la que quedaba subordina· 

das las dele~,nc:iones, pero se preve1a que los asuntos de su competencin 

· que set\álara el Reglamento Interior di; 1.1 Secrctarf.1 del Trab:,ijo, 

Desde el punto de vista jur!dlco ll'r. flleron enco~iend<1das 

como funciones: la expedición de ac:t1;.icio11cs en 11\(lteria de inspección • 

en las relaciones contractuales y la vl ,,,fl.:rncia de la observ11:1ci11 de la 

Ley del Trabajo y sus reglameri tos, procu rnndo as lmi sr.10 que las sol l.cL t!! 

des de inspección fueron atendidas en forma expedita. 

Además se les fscult3b11 para intervenir e i11form.1r sobre 

condiciones de higiene en las industrias de jurisdicción federal, inve~ 

tigar la situación del trabajo de mujeres v menores, estudiar el probl! 

lllll del desempleo y determinar lns fuentes de trabajo extr.tentes. 

Los delc1,3do!;, de cl!r.formidad con dicho i:~structivo de-

b1an informar con toda oportunidad al entonces Departamento de Inspec- -

ci6n de los conflictos de carácter intergre:nial ori¡~inados en la juris

dicción de su competencia actuando exclusivamente por acuerdo superior. 

El delegado estaba también obligado a cursar a la Ditec

ci6n de Previsión Social las actas de visita practicadas, as1 como un • 

informe quincenal de actividades. 

Los presidentes de junta, los jefes de oficin• Y los pro• 
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curadores del trabajo quedaron, con fundarrento 

bordinados administra tivamcn te a los delegados federa le1;. 

El instructivo, an su parte correspondiente a las rola -

clones de trabajo, dejaba bajo la estricta responsabilidad de los jefes 

de las oficinas federales el acord11r la práctica de las inspecciones m_g 

· tivadas a solicitud de parte; los procuradores serían vigilados por los 

delegados, con el fin de que se ajustaran .1 lo establecido en la Ley, -

atendiendo las exigencias que afectarán a la clase trabajadora. 

Uno de los objetivos de las deleeaciones eran pues sim -

plificar las laborea a las Juntas Federales Permanentes de Conciliaci6n 

correspondiendo en adel11nte a l!stas, las fondones que como tribunales 

del trabajo tienen encmrcndadas, de acuerdo con la Ley, Por otra parte 

los jefes de las Oficinas Federales del Trabajo deber1an concretarse a 

las funciones propias de las Juntas Accidentales de Conciliaci6n, cuan• 

do actuaran como pres idcntes de ellas. 

Posteriormente, fueron creadas las inspectorias federa -

les del trabajo, lo que hace que actualllll!nte tas dependencias foráneas 

se integren a cuatro niveles. Delegaciones: Juntas Federales Permane.!l 

tes de Conciliaci6n: Oficinas Federales de Trabajo e Inspectorias de • 

Trabajo. 

Es necesario hacer hincapiá en el hecho de que las Jun -

tas Federales Permanentes de Conciliación son dependientes de las Dele

gaciones Federales del Trabajo, Gnica y exclusivamente en asuntos admi-
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ntstrat!.vos 1 ya que desd~;et puntO'de 'vÚta técnico dependen directa!ÍleJ! 

te de la .Junta Fed:~raLde ÓohcilÍ.¡~¡6~ y Arbltraje. 

_Reglamento Interior de la Secretada 

dél: Traba}oy Previsión Social, el 8 de nbril de 1957, !le determi:uiron-

en él orgánicamente las fo cu L ta des y ohl i ¡4adones de los encargados de 

las delegaciones y la jurisdicción de l:rn mismas. Podemos dividir en -

dos grandes grupos las tareas de estos orgánismos; una propiamente adaj. 

nistrativs. y la otra juridica. Los Artkulos 24, 160, 161, 162 y 163 -

del lleglamento set'la la expresamente esas fa cu 1 tades y obli :;ne tones: 

a) Propiamente Admini11tratlvas: -

·Orientar y coordinar las actividades de la dilega~~-

ci6n y evocarse personalmente al conocimiento de los 

asuntos: 

-Com.rnicar a la Direcci6n General de Administración • 

las faltas de asistencia del personal a sus 6rdenes; 

vigilar actúen con absoluta honestidad y cortesia; 

for1I1Jlar un progralllB anual de trabajo y ofrecer datos 

para el informe presidencial; 

-Rendir un informe mensual dentro de loa cinco prime-

ros d1aa de cada mes de los asuntos tramitados en-
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·Elaborar iniciativa y pro~~ctos 

dades de lns delegaciones; 

.-Formular el anteproyecto de 

tender los asuntos administrativos 

•Celebrar mensualmente juntas con el personal a sus 

proponer la adopción de medidas tendientes a me·· 

jorar los servicios, 

·Cumplir con las conisiones encoc~ndada& por las autori· 

dades superiores, y 

·Firm.:ir la correspondencia que derive de las mismas fun• 

ciones. 

b) ATR!Bt!CIOOS JURIDICAS: 

·Vigilar la observancia de la Ley Federal del Trabajo y .• 
sus reglamentos, ya aeau en materia de trabajo o.de pr~ 

vis i6n social; 
~ . - - - . ' 

-Expedir las copias certificadas u certificaciones que -

le sean solicitadas pllrii fos eféC:toll del~Juiciode am-~ 
- --= ,_ - ·_-, ~ --- --~ ,·- -

paro. 

-Recibir las prOl!lociorÍes del recurso de revisión, cuan-
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tonga establecido su 

la misma delegación: 

trámite, estudio y 

los dictamencs, 

se les solicite en casos de accidente d~ trabaja 

personal a sus órdenes, dlsponl~ndo se levanten las -

actas correspondientes: 

De acuerdo con el Articulo 163 del mismo regl;imento, la 

supervisión y control de las delegaciones están a cargo del Oficial Ha

yor de la Secretada del Trabajo y Previsión Social.. 

A partir de 1957 la jurisdlcci6n de las diez delcgacio-· 

nes es la siguiente: 

DELEGACIO!l NI.MERO v~W, con resl.dencia en Tijuana, Baja " 

California; 

Una Junta Federal de Conciliación, la níí~ro l. en Ense~~ 

nada y una Inspectoria Federal del Trabajo en Hedcali, Baja California. 

Esta delegación tiene jurisdicción en el Estado de Baja• 

California y en el Municipio de San Luis Rio Colorado, Estado de Sonora. 

•' 

DELECACION NUMERO DOS, con residencia en el Puerto de·· 
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c:uaf1maa, Sonora. 

Tres Juntu Federales de Conciliación: la número 2 en la 

Pa;, "aja California Sur: la mímero 3 en Cananea, sonora y la n(1mero 4-

en GÜaymas, Sonora. 

Cuatro Oficinu Federales del Trabajo: la número 1 en •• 

Territorio de la ·aja California: la número 2 en los "o• 

chis, Sinaloa: la nCímero .3 en Culiac4n, Sinaloa y la ntlmero 16 en !ier·

mo~iÍloi Sonora.· 

Una Inspectoria Federal del Trabajo en Ciudad Obregón. 

Sorioi:'a. 

La Delegación tiene JuriadicciOn en 71 irunici pi os de 1 es

tado. de Sonora: ll Municipios del Estado de Sinaloa y en el Estado de -

Sur\de Baja california. 

La Junta Federal de ConciliaciOn número cinco, que corres-

ponde a la Delegación seis de Guadalajara y con residencia en Mazotllln, 

Sinaloa, tiene a su vez jurisdicción en lodos los wnicipios del Estado 

r!e Sinaloa, lo que duplica el trabajo, pues las oficinas Federales del-

Trabajo número dos y tres ·Los nochis y Culiaclln- aon igualmente campe· 

tentes en esa juriadlcci6n. 

DE'LEGACION NUMERO TRES, con residencia en TorreOn. Coa~~ 

huila. 

Cuatro Juntas Federales de Conciliación! la ntlmero 15 en 
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-, .·' '·., -

ChihuahÚ•• Chihuahua; la mlmero 16 en Parral, Chihuahua: la 

en Sabinas, CoahuUa y la número 18 en Torreón, Coahuih. 

Una Oficina Federal de Trabajo; la número 13 en 

Durango, 

Tres lnspectorlas Federales del Trabajo; una en Ciudad 

Ju4rez, Chihuahua, otra en 'Monclova, Coahuila y la tíltima en Piedras ..:;; 

Negras, Coahuila,. 

La jurisdicción de~e$ta delegación es: 66 lll.lnicipios del 

Estado de Chihuahua 38 11JJnicipios del Estado de Durango ~· 34 Munlcipios 

del Estado de Coahuila. 

DELEGACION NUMERO CUATRO, con residencia en Monterrey 

Nueva Leon. 

Tres Juntas Federales de Conciliación; la número 10 en -

Tampico, Tat!IBulipas; la mímero 19 en Monterrey; Nuevo I.e6n y la número· 

12 en Sal tillo, Coahuil a. 

Dos Oficinas Federales del Trabajo; la número 15 en Ciu· 

dad Victoria, Tamaulipas¡ y la namero 24 en Concepción del Oro, Zacate-

cas. 

Con jurisdicct6n en 41 Municipios del Estado de Tamauli-

pas: 52 Mu'.;.í.cipioa del Estado de Nuevo León; 4 Municipios del Estado de 

Coahu11a; 15 Municipios del Estado de San Luis Potosi; 6 ~·lunicipios del 

Estado de Vera cruz: 4 ttunicipios del Estado de Coahuila y 4 111Jnicipios 
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Z~catecu. a excepc:f6n de 1 es poblados de Opa 1 '"° ::ue'IO • -

Xercürio del Municipio de Muapi 1. 

be acuerdo con la jurisdicción terrí.tori.al que correspon· 

dela Junta Federal de Conciliacl6n número 10, con residencia en Tampi-

co, Tamaulipas, además de tener competencia en 15 11JJniclpios del Estado 

~de San Luis Potosi ,. 27 del Estado de !amaulipas, tiene Jurisdicción e:~ 

6 m.rnicipios del Estad~' de Veracruz; Tampico Al to, P<1nuco, Pueblo '.'rejo. 

Tempoal. AmatlAn, TtJxpan :.· Tepitzentla. Estos dos últimos ::unicipios • 

estAn enclavados dentro de la jurisdicción de la Junta federal de Con--

ciliac16n número 29 con residencia en Tuzpan. \'eracruz, la cual eones-

por.de a la D,.l egac i6n número ocho. y por ello constituye un 11rave pr_o· :-

blema. 

DELEW\CIO!' ~;t;NERO CI!\CO, con residencia en la ciudad de-

San Luis Potosf., San Luis Potosi. 

Cuatro Juntas Federales de Conciliación, la número 20 en 

Fresnillo, Zacatecas; la 21 en San Luis Potosi. San L11io Potosí; la 22· 

en Cuanajuato, Guanajuato :: la número 33 en Querétaro, Querétaro. 

Una Oficina Federal del 'frabajo, la número 17 Aguase&··· 

lientes Aguascali~ntes. 

Una Inapectoria Federal del Trabajo en Salamanca, Guana· 

juato. 

La Delegaci6n tiene jurisdicción en .el estado de Aguas· -
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ct11ierites:. el Estado de C:uanajuato 39 Munlci.pioi1 de.l est11do de San 

Luis Potosi: 18 Municipios del EHado de Querétaro· 48 m.midpioa y 

poblados de Opal y Nuevo Mercurio del Municipio de Haiaplt 

de Zacatecas y 20 Municipios del Estado de Jalisco • 

. DEl.EC:ACim: lit'}tERO SEIS, con residencta en Gí1adal11fani 

Tres)untas Federales de Conclliación: lo número 

Mai:atUni Sinaloa• la ntimero 6 en Guadalajara, Jalisco·.• la número 7 

MoreHa, Michoacan. 

Dos Oficinas Federales del Trabajo la número 4 en Tapie, 

Nayarlt y la número 5 en ~lantaní.llo, Colima. 

Tiene jurisdicción en el F.stado de Colla-a: el Estadu de_~_ 

mchQ11cá1i· -el Estado de Slnaloa· lOL1 muni.cipios del Estado de Jalisco·· 

16 ~uniciplos del Estado de M6xico y 2 ~uniclpios dal fstado da Dur1n~o. 

DELF.GACI<n; ~:t;HERO S!ETE, con residencia en PiHibla, Pu~.--

bla: 

Cuatro Juntas Federales de Conciliac16n· la número 23 en 

Pachuca, Hidalgo: la número 24 en Puebla, Puebll.l · la 25 en 01 izaba. Ve· 

racniz y la número 30 en Tlaxcala, Tlaxcala. 

Con jurisdicción en 80 "uniciplos del Estado de '!idalgo· 

el Estado de Tlaxcnla· 215 Xunicipi.on dd Estado de Pu.ebta· 49 Muniei--
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pios del Estado de Veracniz 35 ::unícipios del rstlido de S1biico y e r ex~ 

distrito de Tuxtepec, oaxaca. 

El mismo problema que anotamos con respecto a la .Junta -

Permanente de Conciliación de Tuxpan, lo senalamos con -respecto al 

cipio venustiano Carranza en el Estado de Puebla, 

ne competencia la Junta número 11 de Poza Rica. 

Veracruz. 

Cuatro Juntas Federales de Conciliación: la nú~~ro 11 en 

Poza Rica, Veracruz, la ndmero 12 en \leracruz, '.'eracruz; la lJ en Cu11t

zacoalcos, Veracruz y la mlmero 28 en Tuxpan, Veracruz. 

Una Oficina Feder,11 del Trabajo; la nútrero 7 de Jalapa, 

Veracruz. · 

La Delegación tiene jurisdicción en 149 ~lunicipios del -

Estado de Veracruz; 7 Municipios del Estado de Puebla }' 2 Z.:unicipios -

del Estado de Hidalgo. 

DEI.EGACim !fü!·!ERO :·<UEVE, con residencia en Oaxaca, Oaxa-

ca: 

Dos Juntas Federales de Conciliación; la nú~ro 9 en --

Oaxaca, Oax., y la nOmero 29 ~n Salina Cruz, Oaxaca, 

Dos Oficinas Federales del Trabajo; la n<imero 9 en Tux--



' -
' . ' 

tlll duÚ6rre.:, chi~pas y .la mímoro 23 

La jurisdicción de esta Delegocl6n es el Estado de Oaxa· 

ca, a exc~pd6n del exdistrito de Tuxtepac y 104 Municipios d.el Estado-

-. - --- _, -

- ·--::-.---,::. ' 

. \ DE!-EGACION N1.i1!ERO DIEZ, con residenci.a ~en H6dda Yuc11-·· 

Tres Juntas Federtiles de Co;1cil iaci6:\: la ntímero 14 en .. · 

'.'il)al'ermosa, Tabnsco y la número J2 •• 

en Chetumal, Estado de Quintann Roo. 

Dos Oficinas Federn lcs del Trab11j o: ln número ll en Cam· 

peche, Campeche y la 22 en Ciudad del Carmen, Campeche, 

Tiene jurisdicción en el Estado de Campeche: el Estado • 

_ de. Tabasco: al Es ta do de Yuca tll:i; el Estado de Quintar.a Roo, y- 7 l-!urffc .. r - --
pios del Estado de Chiapas, 

zo:1A cr;;rno. 

Dos Juntas Federales de Conclliaci6n: la ndmero 8 en 

Cuerna vaca, Mor el os •_r la 27 tn Acapu leo, Guerrero. 

Dos Oficinas Federales del Trabajo: la n6mero 6 en Taxco 

Guerrero y la número 19 en Toluca, Estado de México. Con juriad!Cción· 

en el Estado de !1orelos; el Estado de Guerrero, y 68 Municipios del Es-

tado de México, 

En el ano de 1960 fueron creadas las Juntas Federales •• 
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PertMnc1ü;cs de Concil i11ci611 número 31 ,. 32 

l.tJ 32, con residencin en Chctumal, '",11intnm1 f{oo, por •• 

acuerdo del Secretario del Trabajo, public;ido en el Diario Oficial t!l ,¡I;} 

de Agosto de 1960, modificó la competencia de la Junta de Concilü'tci6n 

nÜ!l'ero 14 y ambas pertenecen a la Delegación Federnl del Trabajo núr.ie~ 

ro diez. 

Por otra pnrte, el ncuerdo que cref la Junta Feder~l 

Permanente de Conc il i.:ic í6n !\Úl11(:ro Jl , con res idcncia en Sal t í1 lo, 

huila, foil publicado el 10 de septiembre de 1960. 

El grl!n número dfl r.indiciltos de jurLsdícci6n federlll •• 

existente, la cantid.~d de trab.1jadorcs a ellos agremiados y el voluire.r. 

de conflictos laborales en n•1terín federal, fueron las razones por las 

cunles el Secret.uio del R.1mo t·st.:blcciti dichas Juntns, 

El 24 de septiembre de 1968 aparecio en el niarlo Ofi·· 

cial de la Federnción el decreto ~ue estnblccia la Junta Federal de ·

Concil iaci6n número 33, con tcsidencífl en la ciudad de Quer6taro, sie!} 

do hta la de más reciente cre::ción y quedando iidscrita a la Delega--· 

cHm n<ímero cinco. 

Al crearse esta Junta, que comenzó a funcionar- el pdm,2 

ro de enero de 1969, desaporeci6 la Oficina Federal del Trabajo número 

dieciocho con residencLa en la misma ciudad de Qucrétaro. 



SlJBDELEGAClONES FEDERALES DEL TRAP.AJ O 

La Paz, B,C. Culiacán, Sin.: Chihuahua, Chi.; Durango, 

Dgo.¡ Saltlllo, Coah. Zacatecas, Zac. Tnmpico, Tamps; Cd. Victoria,· 

Tamps.; Gu."Jnajuato, Gto.; Qucr6t.1rc, Qro.; Aguascalientes, Ags.; Col!~ 

m.:1, Col.; Tcpic, Nay.; Morelin, Mich,; ?achuca, Hg.: Tlaxcala, Tlax,;· 

Jalopa, \'cr.; Tuxtla Guti6rrcz, Chis,' V!.ll;ihcrmos.-i, Tab,; C,1:r;;1t!cho, • 

Cnmp.; Chetum1l, Q.R. Chilpnncingo, Grto,; Nauc:ilpan, Edo. di: Hé:dco¡ 

Cuerna vaca, ~:or, ( 9) 
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TRA'flVO DE LA SECRETAR T.A DEL IRA t'A -

JO ' PRE\' IS lo:\ SOC!J.L. 



FORT.ALECIM!E)lTU iEWICO \' A.D::rnrsTRATH'O DE • 

t.A SECRETARTA DEL iRA 1.V\JO Y PRE\'fSIO~i SOCIAL, 

A) ADMINTSTRACro:;, 

ta Secretada del Trabajo y Prcvlsi6n Social ha seguido· 

avanzando en su proceso de trnnsformaci6n interna. A efecto de cumplir 

con. \rulyor eficacia sus fu•,cío\~es, los scrvíci.os admirdstrativos \' apro· 

veci1a racion.altnl!nte los recursos '1un~;·10s, m.:ilel'iales \' financieros de • 

que dispone, ha procurado adecuar su activldad ,1 las t6cnicas ·· procedJ. 

micntos recomendados en los program..1s de reform.l adr.li;<lstrativa del Co· 

bicrno Federal. (1) 

Para sintetizar la función 11dministrativa y cject1t.HLt or 

g,rnicamente a las necesidades que sur·:;;e como resultado natural del cre· 

cimiento ;1 mayor cumplej idad de las tareas ericomendmlas a la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social, se rentructur6 la Dt.recc!.6n General de· 

Ad111inistraci6n, 

Se integraron tres subdirecciones encargadas, de la !CS~ 

ti6n y desarrollo de los recursos humanos, materiales ;.- financl.eros de· 

la Secretaria, 

En el mes de mayo de 1974, lnici6 sus actividades la su~ 

dirección de Recursos materiales, a la cual se adscribieron los depart! 

mentos de Compras, Inventarios, Almacén y Servicios Generales. 

La Subdirecc16n de Recursos Humanos esta, funcionando,-~ 

por el momento, solo con el antil?,tJO departalllento de personal, pero de ~ 
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•Ua deperiderA también un Departamento de Selección y Desarrollo r otro 

d~Relaciones Laborales y Prestaciones Sociales. 

Se elaboraron estudios para racionalizar el "Programa 

Anual de Adquisiciones" y se ampl1an ya algunas de lu sugerencias e 

indicaciones que contienen. Para !llejorar el control efectivo de los r! 

cursos financieros, se han creado controles y procedimientos mh Agiles 

y confiables, ns! como reportes e informes b.4sicoa para la t01llll de dec_! 

siones en el ejercicio de las oartidas presupuestales, (2) 

Asimismo y en concordancia con las directrices generales 

en materia de administración de personal ha procurado orientar su acción 

hacia el doble propósito de humanizar y dignific,1r el trabajo y procu-

rar, al mismo tiempo, prestar un servicio .§gil y eficaz al público en • 

general y a las diversas dependencias de la misma. 

fueron puest~s en práetica diversos sistemas recmnenda-

dos por el "Manual tnte11rnl de Organización de loa Recursos Materiales" 

para el control de la utiler1a de trabajo, lo que ha permitido alcanzar 

paulatinamente, los objetivos previstos en el programa de racionalí:z:a-

ci6n de recursos materiales y servicios generales. De este modo, se -

han hecho más expeditos los trámites internos, y se han obtenido numer_2 

aos beneficios sociales, materiales y en materia de organización. 

En forma coriiplementaria, en los Gltimos seis meses se -

han implantado diversos controles y registros para la mejor administra* 

ci6n de loo r·ecursos financieros, la cual ha servido de base para ela-
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borar con puntualidad informes de res u 1 tndos, como paso preliminar a - -

fin de planear y ejercer con lllllyor eficacia el presupuesto. 

Acorde con el proceso de re forma administrativa emprend_! 

do por el ejecutivo federal, se planteó la necesidad de revisar la for

mulación del presupuesto con objeto de :nejorar su forma de operaciOn. 

Como resultado de ello se preparó un proyecto de presu-

púesto por prograllllls, entendido coir,o ti:: ¡;;~todo tendie:•lc a la racional_! 

zaci6n de la acción admi.ni st ra tí V:•, .1 partir del es tu dio y análisis de 

sistema de costo y eficiencia socí.al. 

La elatioración del presupuesto por proRramas perd~irá -

aclarar los grupos de acciones alternativas que se pueden implerr.entar a 

efecto de alcanzar los objetivos; agrupar los gastos se"ún su destino y 

apoya la ejecución de decisiones en mlitodos de dirección por objetivos, 

A ·fin de puntualizar el presupuesto por programas, se procedió a defi·· 

nir las tl:cnicas presupuestales y a cnpndtar a los elen:entos part:id·

pantes, 

De conformidad con el decreto presidencial para otorga-

miento de nombramientos de base de enero de 19 75, se l nicLO la normali

zación de la adscripción real del empleado con 111 adacripci6n presupue! 

tal de la plaza, ai:.1 como también la asignación de la categoría de a--

cuerdo con la función que desempenan, las p~rcepciones que reciben y el 

tiempo de servicios prestados f!n esta dependencia. (3) 

Con el fin de coadyuvar a la optimiz:aciOn cualitativa y 
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·· c\íantitativa de loa recursos hulllllnoa y financieros > lognr una mayor • 

continu;;.lad en las funciones asignadas a la diferentes dependencias de 

esta secretada, a principios del presente ano se adoptó el r6gimen de

horario continuo, que ha facilitado que 1011 trabajadores cuenten con 111!! 

yorea oportunidades pira mejorar su preparación; tenga acceso a los be

neficios de la cultura y pueda fortalecer el ndcleo fandliar; por otra 

parte ello ha permitido un mejor rendimiento en las labores que se des! 

rrollan en el interior de la propia dependencia. 

Con objeto de aae~rar una coordinación directa entre el 

diseno de programas y su aplicaciOn espec!fica en el 4111bito de loa re-

cursos humanos, a partir del mes de diciembre ta Direcc16n de Organ1za

c16n y Métodos se transformó en una Dtrecci6n General de Organización y 

Recursos !lu!JlAnos, abarcando las a igu ientes Areaa! orv;anitac ión y méto· -

dos; recursos humanos, sistemas abtl!!rtoa de educación y trabajo social. 

Entre los instrumcnto11 adoptados para llevar a efecto el 

proceso pennanente de refonna adminilltnitiva se creó en el 4mbiro inte! 

no de la Secret11da, la C01llia16n Interna de Adminí.11traci6n (C1DA), -

que ae integra con elementos directivos de alta representatividad, cuya 

participación aset,rura el di11gn611tico eficiente de necesidades, la ade-

cuada asignación de prioridades, el desarrollo integral de loa progre-

mas. au oportuna implantación y el control y evaluación de loa resulta

dos. 

De esta manera, la ClD.A viene a significarse en el seno 
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1de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, por ser el 6rgano cen

tral de planeaci6n, aprobaci6n1 coordinaci6n y control de la refot'U\11 -

administrativa, 

Se procedi6 asimismo a la creaci6n de una Unidad de An4-

lisls y Evaluaci6n, dependiente de la 0ficial1a Mnyor, que dispone de -

un moderno sistetna de informaci6n que facilita el proceso infor:naci6n -

toma de decisiones-producto o servicio-ru• ~oalimcntaci6:1, y cuya fun--

ción primordial consiste en auxilio il las distintas direcciones y ofici 

nas del &rea administrativa de la Secretarla en la integración y control 

de sus progralllils de trabajo. 



LES Y LOCALES EN HATERJA DE TRAllA.10, 

El cumplimiento de las atribuciones que las. leyes sena"":· 

Secretaria, requiere la acción conjunta, debidalllente articu

lada,. entre las autoridades labÓrales federales y locales. EstAn en 

proceso de feestructuraci6n las unidades foráneas de la Secretaria. Se 

ha previsto ta creaciOn de una Coordinación reneral de lldegaciones Fe· 

derales del Trabajo, responsable de las labores de estas unidades. 

Entre sus funciones, 111 coord inací6n habra de ocuparse -

de vigilar y supervisar la operación y organización de las unidades fo· 

rAneas de la Secretar!.a del Trabajo (delegaciones y subdelegaciones fe· 

derales dei trabajo juntas federales permanentes de conciliaci6n, ofic:J 

nas federales del trabajo e inspector!as federales del trabajo); procu

rar la debida coordinacf6n entre estas dependencias; atender la realiz~ 

ci6n, de las programns de trabajo que fonwlen lau diversas direcciones 

para las delegaciones :1 subdelef\adones federales del trabajo; estudiar 

y promover la adopción de normas untfol1111!s en trámites y procedimientos 

en las mismas; hacer más expeditos los pro¡.:ramas de actividades acorda

das para las unidades foráneali y suKerir la creación de delegaciones y

subdelegaciones en localidades que se estime necesar·ia. (4) 

Las actividades de la coordinación :se iniciaron con la -

daboraci6n de un programa de reeatructurac16n de las delegaciones fed~ 

ralea que contiene recOlllendaciones para lograr una mayor articulac:16n • 
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,entré las unidades forllneas de ln Secretaria del Trabajo. F.n aus lino! 

~ientos esenciales, persi¡,:ue la descentralización de la adminllltraci6n 

laboral para dotar a las delegaciones y subdelegaciones de lllAyores re-

cursos ' autoridad en el ejercicio de sus actividades de in11pecci6n, -

asesoria jur1dica, promoci6n de bienestar de los tr11bajadore11 y fonru-

laci.ór, de estudios de carActer t11cnico para .ipoyar la función concll la

toria, Como parte del pro¡;ral!la, se ha precedido ,, rell~icar las dele;;a· 

ciones e:dstentes y a crear otras mfü¡ ;) fin de alcanzar una distribu--

ci6n m.1s acorde con la demnnda de servicios y la planilla industrial. -

Para este efecto se ha tomado en cuenta la rep,ionalizaci6n propuesta -

por la Secretad.a de 111 Presidencia y se híl dí.setlndo un .s!ste!l'A do in·

fonnaci6n para transmitir oportunamente en arnbos sentidoii, los datos n_! 

cesarios para mejorar la toma de decisiones. 

En fonn.1 complementaria, se res true tu raron las formas -

empleadas por las delegaciones y juntas federal~s permanE::ntes de conci

liaci6n, para sistematizar informnci611 sobre las actividades que desa-

rrollan y se elaboraron instructivos para el reclutamiento, selecci6n y 

control de personal. Se ha destacado personal especiali:i:ado en laa di

versas Areas de adtuinistraci6n del trabajo s fin de que lleven a cabo -

los planes d margen de toda improvisación. Por otra parte, a partir -

del mes de julio, fueron sujetas a concurso público todas las plazas de 

las delegaciones federales del trabajo y se acordó establecer un plan -

de ciclos de capacitación para los empleados de base y funcionarios me• 
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nores, que les a}'lldara a un mejor desempeno en sus labores. Asimismo -

para efectos de asesoria y apoyo administrativo, fueron revisados los -

programas de investigaci6n econ6mica regional y los de cooperación en -

inveatigaci6n conjunta con institutos de docencia econ6tnica de loa Eat_!! 

doa. 

Se contempla el establecimiento de una estn1ctura tipo -

para eelegaciones federales' que habr4 de integrarse con un delegado; -

tres departamentos; de supervisi6n e inspección, de econom1a del traba

jo y orientaci6n y promoci6n obrera¡ una procuradur1a de la defensa del 

trabajo y una unidad administrativa. 
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C) CA.PACITACION DE LOS REClYr.sos HUMANOS. 

La formaciOn y capacitación, como instrumentos de parti· 

cipación activa en la edificaciOn de un porvenir !Ms justo y eqtiitativo 

constituyen la verdadera evolución pacifica de nuestros d!as. En cons!' 

cuencia, y como parte <lel progratM de reforma administrativa del sector 

público federal, se emprendió un vasto pronarr.1 de formación, capacita

ción actualizaciOn y desarrollo de los recursos humn1:0s del ramo. 

Los cursos de instituciOL'S del trabajo y de tn previ--· 

ción social responden al propósito de proveer a la administración del -

trabajo de personal capacitado, con una amplia visión y un sólido cono

cimiento de las cuestiones lnhorales¡ constituyen un v1nculo entre las

instituciones de educación superior y los requerimientos especificos -

del ramo y coadyuvan a cstrncturnr, en ln práctica, un sistern.n de foTill:!! 

ci6n y desarrollo de funcionarios de carrera que penni ta 6\1 designación 

conforme a sus conocimientos, aptitudes y vocación de servicio. 

El Primer Curso de Instituciones del Trabajo y Previsión 

Social, iniciado en noviembre de 1973, concluyó e 1 mes de diciembre pr~ 

ximo pasado; los estudiantes egresados de este curso han pasado a far·· 

mar parte del personal de la secretaria. 

Para el Segundo Curso de Instituciones del Trabajo y la

Seguridad Social, que se in ici6 en febrero se seleccionaron cuarenta y-· 

seis profesionales, de los cuales el veinte por ciento son licenciados 

en derecho; veinte pcrr ciento licenciados en economía; treinta por ele!! 
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. . .. -

to pre>feaionalea deLArea de admÚiiatraci6n y treinta' por cient.o profe· 
. . :·· ·.·-·,-

-___ .. -.·,.-

aionalea de sodolog!a~ Loa becar!Oa recibirán durante loa dieciocho • 

mea~a que dura el,~c~;~o ~ecaa de ~uatro mil peaoa que otorga la aecret! 

ELc:urao estA estructurado en cuatro etapas. La primera 

as-ae, cal'Acter prodepeutico 'f tiene como objetivos esenciales i111partir-

a loa becarios loa conceptos esenciales que serán manejados en la áreas 

de derecho, sociolog1n, economta v administración: propiciar el acerca· 

miento de loa becarios- cuya fonnac16n es diferente- a los objetivos -· 

COl!llnes y, finalmente, fomentar la integración de equipos de trabajo, 

~a segunda etapa tiene por objeto impartir la parte sus-

tantiva del curso en un periodo de ocho meses. ,El contenido básico de· 

esta etapa es el trabajo y la previsión social con los 11ubtemu re la· 

cianea individuales de trabajo, condiciones de trabajo, salarios, bie-· 

nestar de los trabajadores, seguridad socia 1, relaciones colectivas de 

trabajo, huelga, COt\Csti6n, riesgos de trabajo, administración pública-

del trabajo, trabaj 11dores al servicio del Estado, recursos humanos, cm· 

pleos, productividad e instituciones internacionales. Esta etapa ae ha 

estructurado tomando en cuenta que las instituciones laborales rebasen-

el ámbito de cualquier disciplina social particular, " requieren para -

su tratamiento académico de instrumental anAlitico del derecho, de la • 

economia, la sociolog1a y psicolog1a social, así como del conocimiento· 

de las teoriaa y técnicas con que ae apoya la administración de las re-
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laci6n · 

A efecto de que el curio no tenga un enfoque excluaivameE, 

te te6't'ico se anadi6 una materia que ae ocupa de cuestiones pr6cticaa ~ 

de la administración laboral: "poUticas, programaa y organismo•" que 

comprende el estudio de laa funciones de laa entidades pt1blicas r11lacig 

nadas directa e indirectamente con la ndminlstraci6n del trabajo y la -

promoción de bienestar social. 

Para asegurar el eficaz desarrollo de las áreas sustentj 

vas a que se ha hecho referencia, se estructuraron dos áreas de apoyo -

la primera se denomina adjetiva y se integra con conferencias ;: exposi

ciones de especialitJtas, mesns redondas de trabajo y uminarios dirigi

dos: la segunda se denomina auxili.ar y comprende práctlcas de campo, -

técnicas de investigac16n biblio¡;ráfica y hemero¡;ráfica. 

El Segundo Curso de Instituciones del Trabajo incluye •• 

una etapa - la tercera- de cuatro u~ses llamada de especialitaci6n du-

r1.1nte la cual se imparten especialiuciones en relaciones laborales, 

empleo, rell1.lneraci6n del trabajo, administración de recursos humanos y

estadistica laboral. 

La parte final del curso, que ea optativa tiene una dur! 

ci6n de cuatro meses durante loa cuales, los becarios a trav6s de semi· 

narios e lnvestigaciones pueden obtener el grado de llllleatr1a en ciencias 

de trabajo que otorga la Universidad AutOnoma Metropolitana en base a -

un convenio celebrado en el mes de febrero con la Secretada '! que tie-
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ne como fin planear, organizar·y desarrollar conjuntamente actividadea.· 

de docencia e investigación, relacionadas con el trabajo, la previsión· 

social y el bienestar social de los trabajadores. 

En base al convenio suscrito, se estableció un comJ.t6 

coordinador integrado por cuatro representantes de esta Secretarla, 

cuatro por la Universidad Autónoma Metropolitana y un coordinador gene· 

rál por cada institución. 

El convenio sienta un primer precedente en materia de r_!! 

laciones entre instituciones educativas e instituciones ptlblicas, al e! 

tablecer un vinculo formal entre las instituciones de educaci6n superi

or y laa necesidades del sector ptlblico. 

El curso es un ejercicio de inmersión en el universo de

las instituciones del trabajo y de la previsión social mh importantes. 

Se trata de un conjunto de actividades teórica prActicas para dotar n -

Los nuevos funcionarios de una visión global de loa problemas laborales 

y del bienestar social del pais. Es, en consecuencia, el instrumento • 

id6neo para fonMr y actual ii:ar los cuadros técnicos de la secretaria 11 

fin de elevar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus atrib!;! 

ciones legales. 

La especial naturaleza y contenido del curso han requer.! 

do el diseno de una estructura que permita alcanzar los objetivos pre·· 

vistos. Para tal efecto, se creó un Consejo Académico integrado por • 

especialistas de grnn prestigio en cada una de 11111 materias sustantivas 
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que confisuran el plan de .estudios y que füngen a su ve&. como 

dores académicos de cada una de ellas. 

Las funciones bAsicas del Consejo Académico son aprobar-

la estructura y el contenido del plan y programa de estudios tanto de -

las materias sustantivas como de las adjetivas y auxiliares; sancionar-

el desglose, de loa temas y las actividades !Ms adecu11das para el deaa-

rrollo equilibrado de lo mismo, y aprobar las diversas actividades de-

apoyo, tales como semin11rios mesas redondas, ctcl\tera. 

Con el objeto de que las dlveraas disposiciones puedan • 

traducirse operativamente en un correcto desarrollo del curso, el Cons! 

jo Académico se apoya en un cuerpo de programnci6n académica, al que --

corresponde definir los objetivos generales y particulares de cada uno-

de 101 temas de las materias sustantivas, ast como su contenido y exteE 

siOn, procurando su adecuada integración interdisciplinaria. 

Además, el instituto organizó conferencias y seminarios• 

sobre temas de interés en el n"ndo del trabajo y la previsión social; -

cabe mencionar el seminario sobre educación obrera, población y desarro r 

llo, que proporc1on6 a los participantes las bases generales para la --

diacuai6n y estudio del problema de la población en el contexto dal de-

sarrollo económico y social de México. 

Se llevó a cabo un Seminario sobre AdminiatraciOn del 

Trabajo, cuyo propósito fue analizar los origenes y evolución de la 

administrac16n pública del trabajo en Aml!rica Latina, y el papel de la 
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administraci6n laboral en México como in1,1trumento de cambio. social den~ 

tro de la nueva estrategia de desarrollo. 

Asimismo, el Instituto :.zacional de Estudios del Trabajo· 

(INET) organizó el Primer Seminario sobre Introducci6n a la Estadistica 

y Aplicaciones en Area del Trabajo., en el cual un grupo de especialis-· 

tas laborales estudiaroft, a~alizaron y cuantificaron las politicas ope

rativas y loa niveles de bienestar social en ~1ixico y Latinoamérica. 

También se celcbr6 un seminario sobre fonwlaci6n y eva· 

luaci6n de proyectos en el campo del empleo, Este evento cumpli6 con • 

el doble objetivo de analizar las diferentes metodologías aplicables en 

el planteamiento de soluciones adecuadas a, la neús:i.dad de generar em·~ 

pleos en el marco de nuestra realidad nacional, u! c:nno capacitar per· 

sonal en este aspecto decisivo del pa!s. 



,·; i. - . ' 

P} TNF0RMACION Y ESTADISTICA DEL TRAF¡\.JO, 

La intensa actividad que en 11111teria de estadística vive-

el pa1s y el fuerte crecimiento de la demanda de inforllll.lción por parte-

de autoridades gubernamentales y de otros centros de decisión as! como 

la necesidad de que la solución de los problemas que se derivan de las 

relaciones laborales se apoye en mecanismos técnicos, propiciaron la ---

Creación del Centro Nacional de Inform;:¡ci6n -: Estadistica del Trabajo -

por acuerdo Presidencial del 25 de juli·> de 1974. 

A la Secretarla del Trabajo y Previsión 

de llevar las estad1sticas generales en materia de trabajo, como parte".'.'-' 

del Servicio Nacional de Estadistica, 

En el corto lapso de existencia el Centro Nacional de ~~ 

Información y Estadistica del Trabajo ha venido a significar como ins-· 

tr:umento indispensable paro la unificación de las funciones y de los --

métodos de trabajo y proporcionar ¡¡ los interesados lnfor!l'.nción actual]. 

zada sobre fenomenos relacionados con la evolución del área laboral. 

El objetivo del Centro es integral ;t mejorar la inforlllll-

ci6n estad1stica en l!lllteria laboral, difundirlas públicamente y promo--

ver su utilización en el diseno de politicaa y programas. Tiene por --

funciones delinear y promover la modificación de las etapas que compo--

nen el proceso por el que se genera la información, atendiendo a las --

necesidades de la programación econ6mica y social, y reunir la informa-

ci6n y los datos para archivarlos y propiciar su utilización. 
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Para estos efectos, el "Centro coordina o 

dependencias: Secrretar!a de Gobernación, Secretaria de !acienda y Cré· 

dito Público, Secretaria de Educación P1íbl !ca, Secretada de !a Presi·· 

dencia; Departamento del Distrito Federal, Instituto Mexicano del Segu· 

ro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-

dores del Estado, Comisión Nacional de los Salarios Hinimos, Comisión • 

Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Ptilldades de 

las Empresas, Instituto del Fondo Nacional para la ·11vienda de los Tra~ 

bajadores. Ti.ene también La facultad de proponer al Ejecutivo la lncor 

poraci6n de otras dependencias u organismos. 

Se tiene previsto que el Centro 11111ntendr4 cO!llJnJ.caci6n -

permanente con las organiz11ciones d,; trabajadores y patrones, as! como 

con las instituciones academicas v de investigación para conocer sus r~ 

querilllientos de lnformaci6n y la disponibilidad de la misllll.I. 

Como parte de sus primeras actividades, el Centro ~lacio

nal de tnfonnaci6n y Estadistica del Trabajo, junto con la Comisión Na

~ional de los Salarios Minlmos, la Dirección General de Estad{sticas y

el Sistema de Información para la Programación Económica y Social de la 

Secretaria de la Presidencia ha precidido a delinear '! a poner en fun·· 

cionamiento di versos proyectos a corto plazo. 
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.f) ~ - ESTtJOIOS ECONOMICOS Y SOCTALES. 

La realización de Estudios Econ6micoa y Sociales se ins

<:r.ibe en el prop6sito de las Autoridades de esta Secretada de contar -

con un marco de referencia m4a claro y preciso. Con esta finalidad, se 

ha procurado brindar elementos de juicio irJ.s objetivos para el ejerci·

cio de la fonci6n conciliadora. Se eleva asi 111 eficaci.:i y oportunidad 

.de su labor en la revisión de los contratos colectivos, Para este efe~ 

to, en el periodo que media entre el lo, de ,icptieir.brc de 1973 y el 30-

de agosto de 1974, se realizaron estudios micro-econ6micos en 43 empre

sas, cuyo capital invertido, en conjunto, es superior a los 20 mil mi-

llenes de pesos y el número de trabajadores que ocupan es de cerca de -

60 mil. Sus actividades generan una derrama de salarios de dos millo-

nes de pesos y conceden prestaciones por el equivalente n 750 millones-

de pesos anual ea, ( 7) 

Fueron elaborados, también, estudios ll\!lcro-economicos P! 

ra la industria textil, con la finalidad de auxiliar en la celebración 

de convenciones encargadas de revisar los contratos Ley. Las ramas an!!_ 

lizadas fueron: encajes, cintas, listones y tejidos de poca anchura, 

al god6n y sus mixturas; fibras duras; géneros de punto y seda y toda 

clase de fibras artificiales y sintéticas, El nümero de trabájadorea -

amparados por estos contratos es de 289,500 que perciben sueldos, sala• 

rioa y prestaciones por un valor de 2,786 millones de pesos. El capi·

tal total invertido por las empresas es de 11,700 millones de pesos, 
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Se concluy6 un estudio .de 111 industria textil mexicana -

que abarca las 6 n11n11s a que se refiere el Contrato-Ley respectivo, De 

este modo, se cuenta con un estudio global que permite tener una visi6n 

de conjunto sobre los problemas que afectan a este importante sector de 

111 economía mexicana. Facilitando la comprensi6n de los mismos y su so 

luci6n. 

Se realizaron asimismo, análisis sobre las siguientes r_!! 

mns: petroquimica secundaria, refrescos y aguas gaseosas envasadas, ce 

mento hidráulico, cinemntografica, papelera y automotriz. Para el con· 

junto de estas ramas se estima en máé de 27 mil millones de pesos el C! 

pital invertido y en 136 mil el número de trabajadores a quienes se em

plea, 

Concientes !e la necesidad de tener informac:i6n. acerca :de

problemas sociales y económicos para el consecuente diseno de programas 

que los resuelvan, se ha avanzado sustancialmente en la instrumentaci6n 

de una iretodologi.a para la generación de datos y el procedimiento de •• 

estad1stic11s laborales, Al respecto, se ha cuidado que su diseno corre! 

ponda plenamente a los veintitres progralIISs que en este campo realiza -

la Secre tarfa, Se dieron los posos necesarios para crear un sistema de 

información laboral dentro del cual se incluye, con alta priorid~d el • 

correspondiente al mercado de trabajo. 

En forma paralela, se diseno un programa para mejorar - -

los sistemas de captación de datos estadf.aticoa 1obre accidentes de tr_! 
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trabajando, trabaj! 

dores, emplazamientos y huelgas. 

Fue ternúnado el primer bolet1n que contiene las princi

.p:lles estad1sticas e indicadores laborales, el cual será actualhndo ~ 

ri6dicamente, a fin de proporcionar a lds autoridades laborales, as1 C.2 

mo a anali-:tas ·e investigadores, una util herramienta de trabajo, 

Con el mismo fin, se ha mantenido actualizado el Direc·

tor lndustrial y de Servicios de JurisidccHm Federal. En el periodo • 

que se informa se registraron 5548 nuevas empresas, 461 bajas y 98 modf 

ficacione. 

78 



Ú .. · ASuNTOO INTERNACIONALES DE TRAMJO. 

La Secretaria del Trabajo y Previai6n Social representa 

al .Ejecutivo Federal en los foros regionales v ITl.lndiales en los cuales

ae analizan y discuten los problemas laborales. Pr01111eVe el intercam-

bio con los organismos e insti.tucionea que en otros paises conducen los 

asuntos del trabajo, Su pro~óaito ea no sólo diversificar ~- fortalecer 

el conocimiento de experiencia en el Amibito de su competencia, sino -

impulsar el aprovechamiento de loe recursos que ofrec~ la cooperación -

internacional. 

Durante la 59a. Conferencia Internacional del Trabajo 

que tuvo lugar en Ginebra, Suiza del 5 al 26 de junio, la Delegación 

Gubernamental y los representantes de las organizaciones 11111yoritarias • 

de empleados :-' trabajadores precisaron la poseci6n de nuestro país en -

lo que se refiere a la promoci6n de la licencia pagada de estudios, que 

tiene por finalidad permitir la actualización de las calificaciones pr.Q 

fesionalea. ( 5) 

Asimismo, tom6 parte en l aa diacucionea tendientes a l i· 

mitar el uso de substancias cancerigenaa rn el n!dio laboral y reforzar 

laa medidas de protecci6n va existentes. 

La Secretarla del Trabajo y Previsi6n Social se ha mant~ 

nido atenta a loe acontecimientos del mmdo del trabajo, La participa

ción activa en eventos internacionale.s le permite enriquecer la expe--

riencia de las instituciones nacionales del trabajo con el conocimiento 
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41 compromiso reconfirmado por el gobierno mexJ 

cano;. durante la Cuarta Reunión de la Comisión Con su l ti va J nteramerica • 

na de la OIT, tuvo lugar en la ciudad de México, del 26 de noviembre al 

5 de diciembre de 1975, la Décima Conferencia Regional de los Patses 

Americanos Miembros de la OIT. 

Tomaren parte en· la conferencia ciento ochenta ) seis d~ 

legados entre representantes obreros, empresariales y gubernamentales.

En total, estuvieron presentes dele1v1dos de veintisiete paf.ses anierica

nos llli.embros de la OIT. A invitación de los or~anizadores de la confe• 

rencia, acudieron tambi6n siete or~~anitaciones 1.nternacionales oficia·· 

les y siete asociaciones internacionales no ;¡ubernamentales. 

En su agenda, la reunión se ocupó de los si~1ientes te-· 

mas: m~jora de las condiciones de vida y de trabajo de los campesinos, 

trabajadores a1~ricola& y otros grupos anAlogos; empleo, ingresos e igua_! 

dad en América Latina y el Caribe; v fortalecimiento y ampllacHm de la 

cooperación, tripartita, temas sobre los cuales la Secretaria del Trab! 

jo y Previsión Social elaboró estudios, con el fin de apoyar el desarrp 

llo de los debates. Asimismo, al discutirse la memoria del director l~ 

neral, "Desarrollo para el progreso social¡ un desafio para las Améri

cas", se tuvo la oportunidad de enfocar los problemas espec1 ficos que -

se discutían a la lu& del problema mh general de los modelos del desa

rrollo y los objetivos sociales del progreso. 
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Al inaugurar la conferencia, ei preaid~nte <l~ México pt1: 

so.de relieve la importancia que la politica laboral tiene no sólo en -

los paises subdesarrollados sino tambi~n en el Ambito internacional. 

"La vigencia de la OIT, sena 10, depende de su capacidad para otorRar al 

factor trabajo su verdadera dimensión en la construcción de la sociedad, 

Por ello su vocación ta identifica ideoló'Sica ·: politicamente, con las 

naciones en vías de desarrollo. Los pueblos y proletarios son primor- -

dialmente oferentes de rr~no de obra. Sus requerimientos en materia de· 

empleo, educación, se;¡uridad social y equidad son semejantes a las rei

vindicaciones que histOricamente definen a la clase trabajadora''. 

Destacó que: "El patrimonio original ., último del hombre 

es su trabajo. ~:ingún aprovechamiento de las riquezas naturales, del -

talento, del esfuerzo o la or~anización social es justo, si no tiene por 

finalidad el bienestar compartido. Ningún modelo y sistema económico • 

podrá prevalecer si no busca garantizar, a un tiempo, la dignidad del -

individuo y la equidad en las relaciones commitarias". : .;,) 

Las cooclus iones, recomendaciones v resoluciones, fruto· 

del· diálogo en el qu'e se llevaron a cabo las deliberaciones, se pluma· 

ron en un docutllento que recibió el nombre de Declaración de Xéxico, 

En la declaración se senala que el tri.partismo debe con

siderarse, primordialmente, como una garant1a de representación y partJ 

cipaciOn de los sectores sociales que contribuyen en el esfuerzo produf 

tivo, se insistió en que el tripartiamo no invade el marco de las inst.! 
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tuciones pol!ticas que cada páis, en uao 

se reiteraron los principios 'bAaicos del triparthmo como el respeto a.; 

la libertad de asociación de patrones y trabajadores y se convino en que 

deben promoverse organizaciones tripartitas a nivel nacional y regional 

adecuados al grado de desarrollo socioeconOmico y a las circunstancias· 

politicas y culturales de cada pais. 

Acerca de las condiciones de vida y trabajo de los cam-· 

pesinos, trabajadore1 agrícolas ·y otros grupos análogos ae senaló que

deben reorientarse las pol!tic~s adoptadas en diversos campos a fin de

otorgar una atención prioritaria y dire:t•\ a los grupos. m4a afectados,· 

que son los que se encuentran en el sector rural tradicional y en el·· 

marginal urbano. 

En la Declaración de Hbico, se senala que es te reajuste, e 

deberá sustentarse en una estrategia de desarrollo orientada a elevar • 

los niveles de empleo '.: mejorar la distribución del ingreso. Entre las 

recomendaciones que al respecto se fortll.llaron destaca el senalamiento -

de que debieran fortalecerse y ampliarse las funciones de los ministe-· 

rios del trabajo, con el propósito de asegurar una eficaz administración 

laboral y proteger debidamente las condiciones de vida y de trabajo no • 

sOlo de loe trabajadores del sector formal, sino especialmente de los ~ 

sectores marginados urbanos y rurales, 

En cuanto a la relación entre el desarrollo social Y el~ 

empleo se sertal6 la urgencia de atender loa proble111A1 que originan la •. 
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deaiS'lal divisi6n del trabajo y las relaciones econ6micas internaciona· 

les que ahora prevalecen, Como resultado de ello se 1nst6 a los Esta·· 

dos de la reg16n a cooperar entre si para reducir las repercusiones de· 

loa actuales desajustes econ6111icos, financieros y monetarios sobre el -

empleo, loa ingresos y los niveles de empleo productivo, ingreso, copa· 

citaci6n, productividad y bienestar de los sectorea menos favorecidos • 

de la economía. También fil! recomend6 que, a fin de proteger a los tra- ·. 

bajadores en época de crisis económica 

das que garanticen la se[~ridad de sus ingresos y preserven el poder -~ 

adqui•itivo de sus salarios. 

A iniciativa del gobierno de México, la conferencia apr~ 

·bo un.a resolución en la que se aenalen, entre las principales causas •• 

del fen6meno migratorio, la injusta di11tribuci6n de los ingresos y la " 

d1Visi6n internacional del trabajo preva lecientcs, por lo que su sol u·· 

ci6n exige una acci6n internacional concertada que asegure el desarro- • 

llo equilibrado entre laa naciones. Después de reconocer la magnitud y 

"lrOporciones que en nuestro han adquirido los movimientos de mano de •• 

obra de un pa1s a otro, se subrayó que es imperativo adoptar una activa 

y creciente cooperaci6n internacional, tanto en el nivel bilateral como 

en el mJltilateral. 

Se destac6, asimismo, que de acuerdo a los ~·e.,ultados 

del Programa Mundial del Empleo, existe una int1tna relaci6n entre la 

emigración, por una parte, y el desarrollo y el empleo, por otra v C0]1 
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secuentemante la conferencia consider6 quo este problema aolo podrá ser 

radicalmente resuelto a trav6s de un csfuerao sistemático que tienda a 

lograr un desarrollo económico que conjugue annonioaamente pol1ticaa de 

empleo y una mas justa diatribuci6n de la riqueza, a nivel internacio -

nal y dentro de cada pa1a. 

Al referirse a la condición legal del trabajador migrat~ 

rio, se insisti6 en que los Estados receptores deben poner fin a aque -

llas prácticas contrarias y atentatorias de los derechos fundamentales 

del hombre. Para ello, se recomendó que en todoa los textos relaciona

dos con este asunto, aprobados por los organismos del sistema de Nacio

nes Unidas, se incluyan aquellas personas que ejercen una actividad 11-

cita, por su cuenta o bajo contrato en el territorio de otro Estado, 

sin contar con la documentaci6n oficial respectiva, siendo para ello d.!!, 

nominados "trabajador migrante no documentado". 

La Secretaria participó en la Sexag6sima Conferencia In• 

ternacional del Trabajo, celebrad.1 en .Junio, Durante el evento se ado.J! 

t6 un convenio y una recomendación destinada a controlar y disminuir -

las migraciones en condiciones abusivas y a extender la igualdad de tra 

to y de oportunidades de los trabajadores migrantes en relaci6n con los 

nacionales. La delegación gubernamental de Mexico expresó su preocupa

ción porque en mabos instrumentos, de hecho, se garantizan solo los de

rechos de los trabajadores legales, excluyendo a quienes también pres -

ten un trabaj"o l tc ito, pero en condicione a irregulares, dado el proce -
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dimiento de su internaci6n, 

Otros resultados importantes de la sexagésima conferen ·."'. 

cia fue la adopción de la Declaraci6n Universal 

1I1Jjeres trabaj adorna, para promover su igualdad de oportunidades y de -·. 

trato en el empleo. 

En un convenio y una recomendaci6 n se acordó promover • 

la creaci6n de organizaciones de trabajadores rurales a fin de que, Pll! 

dan deaempenar un papel mas activo en el desarrollo de sus paises. Asl 

mismo, se aprobaron documentos en loa que, se propone estirular la mo -

dernizaci6n de las pol iticas y programas sobre la fonnsci6n y orienta -

ci6n profesional, 

La memoria del director general. "Por un trabajo mas hu-

11111no11 di6 la pauta para la discusión de pol1ticas sociales destinadas a 

humanizar el trabajo y mejorar su medio ambiente, En esta materia la • 

delegaci6n gubernamental de México senal6 que "La humanización de las -

condiciones y el medio en que se cumple el trabajo supone una profunda 

transformación de la sociedad en su conjunto'', Se rechazó la tesis de 

que para los paises en desarrollo el ámbito de la humanización del tra

bajo se reduzca a evitar los errores de las sociedades industrializadas 

y se sostuvo que para los paises del tercer lllJndo el pleno desarrollo -

del hombre en el trabajo, es una meta que no está divorciada de los ob

jetivos de independencia econ6mica, superación del marginalismo y part! 

cipaci6n poli ti ca, social y económica de toda la población, "Humanizar 
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Por otra parte, en atención a convocatorias expedidas -

por diversos organislllOs especializados en asuntos laborales 'I previsión 

social, se participó en veintiocho reuniones, coloquios 'I seminarios -

ocupados en analizar y discutir problcm.ts relacionados con el bienestar 

de los trabajadores. Paro el efecto se nombraron delegaciones y se pr.!!. 

pararon los documentos necesarios. 

Se inició la evaluación de los programas 'I proyectos que. 

se están realizando en la Secretaria, confortne a los acuerdos de 

ración técnica 'I cientifica con organismos internacionales. 

En base a esta evaluación se hicieron nuevos plantenmien 

tos en cuanto a las necesidades de cooperación técnica, tanto wltilat! 

ral como bilateral, tomando en cuenta los prioridades de las áreas de -

actividad de cada una de las distintas direcciones e institutos de la -

secretaría. 

La identificación de estas prioridades culminaron con la 

elaboración de nuevos proyectos ~spec!ficos y la consolidación de los -

ya existentes, los cualee quedaron plumados en los distintos programas 

de los organismos interruicion.:iles, as! como en los convenios bilatera·

les en diversos gobiernos. 
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de la Secretaria del Trabajo -

Septiembre de 1974 a Agosto de 

17. 

·Memoria de Labores, 

y Prev1si6n Social, Septiembre de 1974 a Agosto de· 

1975 Plg. 16. 

c.'' ., ., 

4) · Memoria .de Laborea¡ de; la Secretaria de Trabajo -

y Previs16n Sócial ~ ~eptiembre de 1974 a Agosto de 

1975 P'g~ · 1.7. 

5) Hemori• de Labores, de la Secretaría del Trabajo -

y Prevhi6n Social, Septiembre de 1973 a Agosto dé 

1974 Plg, 27. 

6) Memoria de Labores, de la Secretaria del Trabajo -

y Prev1a16n Social, Septiembre de 1974 a Agosto de 



n. """<la de Labo<eo, de la Se"""'ª dal T<abajo • 

y Prev¡ d6n Soc tal , Sept lemb<e do 19 7•. ~. A8ooto de'• 
-. ,·.·--·-·. ··- . ' 1974 P4g. 21. 



B) 

C) SERVICIO PUBLICO DF.L EMPLEO 

D) PROCURA.DURIA DE lA DEFENSA DEL TP.AM.Jo 



La lnspecci6n del Trabajo, se ot·igin6 en el. cornr del 

siglo XL'{, al surgir la necesidad de asegurar el respeta de las prlme· 

r~s leyes sobre protecci6n Clsica de las trabajadores, en particular -

en materia de las condiciones de empleo de las 1Illjeres y menores, ha • 

venido ampliando sus actividades y sus rnsponsabilidades, a medida que 

se desarrollaba la legislación social: en la 53a. reunión de la Confe-

deraci6n Internacional del Trabajo, cuando ésta adopt6 el Convenio so-

bre la lnspecci6n del Trabajo 1969 que, por buena que sea una norma, -· 

solo tiene valor si se le aplica de modo efectivo y que en el plano na 

cional una Inspección del Trabajo eficaz constituye la llll!jor garant!a 

de t:umplimiento de las normas laborales, tanto nacionales como intertt.!! 

cionales. 

Sin embargo, ese rrultiplicaci6n de funciones, esa apli· 

cacibn de responsabilidades no evolucionaron de la misma manera en to

das partes. En algunos pai&es el sistema de inspección se extendi6 en 

torno al nQcleo que constltu!an loa primeros funcionarios de control.

al aumentar el personal y reforzarse los medios de acci6n, dentro de -

~n servicio Qnico con atribuciones de carácter general, En otros en -

cambio, las nuevas tareas entranaron la creación de servicios aparte -

con atribuciones especializadas para tal o cual sector de la economía 

o tal o cual parte de la legislación que rige tas relaciones de traba

jo. 
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En los aiate11111a de inspiración brltAnic11, el control de 

las disposiciones relativu a la higiene y la seguridad en el trabajo -

y el de la legislaci6n sobre los salarios incumbe a distintos cuerpos .

de inspectores; el cumplimiento de la legislación 1obre las condiciones 

de empleo de laa 111.ljeres y de los menores ea vigilado por otros 111As, -

mientras que la conciliaci6n de los conflictos estA a cargo de funcio· 

narioa especializados de la administración del trabajo. 

En cambio, en la mayor parte de loa palaea africanos, • 

el inspector del trabajo es responsable de toda la le~islaci6n del tr~ 

bajo y de todos los sectores económicos participa en las negociacio·· 

nea de los contratos colectivos v conoce de loa conflictos del trabajo 

sometidos a conciliación. Entre esos dos siste1!1!ls extremos, la inspes 

ci6n del trabajo puede presentar diferentes HsonOlllias, según elijan -

loa pa1ses el sistema de la competencia general o el de la eapecializ~ 

ci6n. En los estados federativos, parte de las reaponaabllidsdea de -

la inspecci6n puede incumbir a ta autoridad federal y, parte a las 

~ntidadea que constituyen la federación. 

Por otra parte, si se considera que en el plano idiol6· 

gico la misi6n de la Inspección del Trabajo, cuyo objetivo consiste 

después de todo, en ser la entidad del Estado que se encarga globalmen 

te de proteger los intereses del hombre que trabajo, para bien de la -

paz laboral y de la justic in aoc ial, no puede cambiar wcho aunque va· 

r!en las condiciones locales, en este concepto de misión el que m.1s se 
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el ejerCicio <le funciones las ª! 

true turas, el nivel de desarrollo y 101 medios lllliteriales de que se di! 

ponga. 

En nuestro pata, el orig~n de la inspección del trabajo 

se encuentra en la legislaci6n revolucionaria de 1914 a 1916, precurso

ra de .la Constituci6n de 1917, en que se consigna la primera Carta del 
- --- ~·-o 

!rabajcícen ei llllndo. 

Las primeras normas en relación con la inapecci6n del 

trabajo para hacer efectiva la aplicaci6n de las leyes laborales, se e.n 

cuentran en la Ley de 7 de Octubre de 1914, expedida en el Estado de J! 

lisco por Manuel Aguirre Berlanga; en la Ley de 19 de Octubre de 1914 -

prODUlgada por el General CAndido Aguilar para el Estado de Veracrui y 

en la de 11 de Diciembre de 1915, expedida por el General Salvador Alv! 

rado en el Estado de Yucatán. (1) 

El lo. de Mayo de 1917, en que entr6 en vigor la Consti-

tuci6n Pol!tico-Social, las legislaturas de los Estados expidieron le -

yes reglamentarias del Articulo 123, en las cuales ae reglamentan las -

facultades de loa inapectores para vigilar y hacer cumplir las leyes l! 

borales, autorizando para imponer sanciones a quienes infrinjan dichas 

leyes, en función de hacer efectiva la tutela de los trabajadores en •• 

las relaciones laborales. 

Con 1110tivo de la reforma de 1928, el Congreao de la •••• 

89 



dict6 la primera Ley Federal del Trabajo; que fue pr0111Jlgada. -- . 

por el Presidente de la Repl1blica, Pascual Ortiz Rubio, el 18.deAgos· 

to de 1931, en la cual se consignan normas sobre organizaci6n y 

namiento de la Inspección del Trabajo, 

En el tratado de Versallos de 1919, se 

Inspección del Trabajo en e 1 Art !culo 227, inciso 9: 

CADA ESTADO DEBERA ORGANIZAR IJN SERVICIO DE 

QUE CC1.1PRENDERA MUJERES A FI:\ DE ASEGURAR LA APLICACIOO DE LAS 

REGLAMENTQl PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES, 

Esta es la base de la Inspección del 

vo derecho administrativo del trabajo. 

La intervención del Estado en las relaciones obrero-pa

tronales, en razón de su carácter social, requiere no solo de 6rganos 

jurisdiccionales que derivan los conflictos, sino de órganos adminis -

trativos especializados encargados de vigilar el cumplimiento de las • 

leyes laborales. En consecuencia, se creó la Inspección Laboral a car 

go de funcionarios dependientes del poder ejecutivo. A travéa de la -

Secretar1a del Trabajo y dG la Inspección, el poder ejecutivo procura 

el mantenimiento de un estado de armon1a entre los trabajadores y patr~ 

nes, al mismo tiempo que se pueden eliminar litigios en la v1á juris -

diccional, 

En casi todos los países, ae ha dado la msyor 

cia a la Inspección del Trabajo; 



sienes una jurisdicci6n administrativa, equivalente 

la justicia de paz sin formalidades curialescas. 

Dentro de la pol1tica laboral progresista, 

ción del Trabajo cumple una tarea primordial, cuidar 

tanto de las normas derivadas de la Constitución, de la Ley 

del Trabajo y sus reglamentos, as! como de los contratos, 

TNSPECCION DEL 1RAPAJO, es la institución en a(, el 

cuerpo constituido o el conjunto de funciones )' atribuciones encomend.!!_ 

das a la institución como tal, mientras que se hablará de Inspección -

del Trabajo cuando se trate de una responsabilidad u obligación del -

individuo de una acción directa o personal del funcionario de la ins-

pecci6n, ea decir al conjunto de servicios que cabe esperar de esa in~ 

titución y que se materializan mediante el ejercicio electivo de las -

diversas funciones del inspector. 

En sus orlsenes, la Inspección del Trabajo se presentó

como el indispensable encarr,ado de vigilar el mantenimiento de las prJ 

meras conquistas sociales adquiridas a fines del siglo pasado. Más 

adelante se produjo cierta evolución que llevó a pensar que IM' vale -

prevenir que castigar, aconsejar que sancionar. En 1947, el Articulo 

17 del convenio sobre la Inspección del Trabajo, 1947 dejaba a los in_! 

pectares del trabajo la facultad discrecional de advertir y de aconse• 

jar una véz de iniciar o recomendar un procedimiento. 

En general se tiende a considerar a la Inspección del • 
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Trabajo como un 6rgano que act<la en nombre de la autoridad pt'lblica y • 

que, como tal esU destinado a garantizar el desarrollo armouio10 de -

las relaciones sociales, y se ve a los inspectores del trabajo como -· 

verdaderos agentes de la paz social. 

Al actuar en nombre de la autoridad pública, loa agen • 

tea da la inspección eatar4n habilitados para entrar libremente en loa 

lugares de trabajo efectuar controles,ºtOm.Br nota de las infracciones 

y sane ionarlas. 

La Secretaria ha elaborado un Plan Nacional de Inspec • 

ci6n que comprende la reorganiz:aci6n administrativa y funcional, un ·

programa anual de visitas de inapecci6n, la modernizaci6n de reglamen• 

to de trabajo de menores; la actual1zaci6n permanente del directorio • 

nacional de empresas de jurisdicci6n federal el establecimiento de un 

aiatelllll permanente de aseaoria y la coordinaci6n con las comisiones -

mixtas de seguridad e higiene. 

El control de la higiene y la seguridad, que desde un -

orincipio recay6 en la Inspecci6n del Trabajo, sigue siendo hoy una de 

sus principales funciones. El convenio número 81 en su Articulo 3, 

cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la protección de 

loa trabajadores, y entre ellas las que se refieren a la seguridad, 

higiene y bienestar; ese control lo efectúa un inspector general, asi! 

tido por técnicos y expertos pertenecientes a la Inapecci6n del Traba• 

jo. ( 2) 



La recÓ111endaci6n 1obre la lnspeccl6n del Trabajo dice -

que al. abrirse un eetablecimiento industrial o comercial se notifique 

previamente • la Inspecci6n del Trabajo, y que se le sometan los pla-

nos de nuevos establecimientos, instalaciones o procedimientos de fa-

bricac16n para que se pronuncie al respecto. 

En esta etapa pueden presentarse según los paises, tres 

situaciones dietintas. La legislac16n nacional no prev~ obll~ac16n al. 

~na, sea que no contenga disposiciones expresas en la materia como 

ocurre en la mayoria de los paises de Am6rica Latina, Luxemburgo y 

Rwanda, que prevé a la posibilidad de que el haga una declarac16n. 

En otros casos, la declaraci6n de apertura del estable· 

cimiento es obligatoria a los efectos del registro, pero no se requie

re el acuerdo previo de la Inapecci6n del Trabajo asl ocurre en parti 

cu lar en Francia y los paises de A frica y en Irlanda: Sf!gún ciertas l.e 

gislaciones para abrir establecimientos, es indispensable hacer la de

claraci6n y presentar los planoa, va s~ tr1te de nuevas construcciones 

o de empresas transformadas y obtener el acuerdo previo de la rnapec-

ci6n del Trabajo. 

PREVENCIOO DE LOS ACCIDENTES DEL TP.A!:'AJO 

Por laa consecuencias personales, sociales y económicas 

que trae consigo, el accidente del trabajo sigue siendo uno de los az~ 

tea del Oiindo moderno para ganar su vida y la de su familia, el traba-
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en.'merior ~1 mayor irado su inte'~rldad ··física ;.''stl independ1mci11 econ6mi 

'lay que reconocer, por.otra parte, que el de!'er social 

de ~arantlzar la se·~ridad de quienes trabajan bajo su 

·responsabilidad no '1a sido todavia comprendido por los emnleados lo 

que quid sea todav!a más '.rave, por rucho de los mandos suhalternos • 

con autoridad direcca sobre los obre• os. 

El primeN que sufre el acci.dente del tra~ajo, el pro·· 

pio trabajador, no siempre parece toMt en serio la amenaza del ries:o 

profesional que pesa sohre él día tras di'. a, como lo !lllesttan, en forma 

sistemática, la negl i;{enc ia " lil falta de discipl !na para usar los dis 

positivos de s11~·ur idad o los medios de protección individual •. 

Ante esta situaci611 sal ta a la vista un hec'10 inne~able· 

la insuficiencia casí cenera! de medios de los servidos encargados de 

inspeccionar la hí:'.il:'ne la se~;urid.ad, la escasez de per2onal superi-

or tiene dos consecuencias· la presencia demasiado infrecuente del 

inspector en los lu~·ares de trabajo :· el poco tiempo que puede dedicar 

a perfeccionar si 1,uiendo la evolución técnica '' los nuevos métodos de· 

prevención. Cabe sei'lalat que esta situación no va li:!ada a uno u otro 

de 1011 siste!lllls de Inspección que se adopten en el p111a, porque si 

blen con el sistema de competencia ~eneral el inspector puede parecer 

abrumado de obligaciones, en otro pah determinado el inspecto• de fá-
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bricas no puede inspeccionar n fondo cada empresa. en promedio, sino .. • 

una véz cado cuatro anos, las ll1lltas aplicadas a laa emproans son a ~ 

nudo irrisorins y llllY inferiores al costo de un dispositivo de seguri

dad eficaz, sin contar que, incluso cuando se dicta una sanai6n, ésta

se hace cumplir más o menos dcbidnmcnte, segán los paises, 

Aunq\ic semcj ante si tu<1ci611 puede inspirar cierto pes imi_! 

mo, ello no quita que 111 Inspccci6n del Trnh:ijo conserve una misi6n 

fundament11l en materia de prevención. Que el problemll de la preven--

ci6n se considera desde el punto de vista hum.:ino, socL1l o económico, 

la Inspecci6n del Trabajo debe darle todn la importancia que merece y· 

dedicarle los esfuerzos que exija dentro del conjunto de atribuciones

que le incumben y la preocupaci6n de la prevenci6n sobre guiar al ins

pector del trabajo en todas sus actividades. 

El inspector tiene un papel ll1lY preciso a este respecto: 

Informar a la autoridad competente de toda duda en la reglamcntaci6n,

de toda nueva situaci6n, para que los nuevos riesgos profesionales que 

vayan surgiendo con los progresos técnicos sean objeto de medidas que 

pennitan precaverse contra ellos, 

El Art!culo 3 del Convenio sobre la Inspección del Tra

bajoi 1947 (ñ6mero 81) y el Articulo 6 del Convenio sobre la lnspec--

ci6n delTrabajo 1969 (n6mero 29) dice: 

El aistelM de Inspecci6n del Trabajo estar! encargado -

de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, comprende • 
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además de la legislaci6n, los laudos arbitrales y los. corttratos colee· 

tivos a los que se confi.ere fuen:a de ley " de CU\'O cumpl !miento sé en 

car3an los inspectores del trabajo. Asl, pu•s, los convenios dejan a-

los Estados la responsabilidad de fijar el alcance de las dlsposicfo·-

nes que deben l1acer éumplir los inspectores del trabajo. ()) 

Esta cuestión adquie• e especial interé•s por lo que se • 

refif!re a los contratos colectl•:os, cti:·a aplicación revista particula· 

ridades distintas, se :1ín el sistema jurídico de cada pais. Asf (·S co· 

mo en ciertos paf ses, esos acuerdos vienen a ser Centlemen' s Agresments 

que no preven sanci011es Judiciales, mienlras que en otros, el convenio 

colectivo, extendido por d1?cisi6r~ :ubernamental n todas las empresas • 

de la mfsma rama de 11ct i\·idadi:s, tiene carácter de verdadero· texto H;-

glamentario, al;;unl.IB de c1r:ns cláusulas van acompanadas de sanciones -

penales " cuvo control lncum:·e a la 1 nspecci6n clel Trabajo, al tiempo-

que el contrato colccti1·0 que no ha sido hecho obligatorio conserva su 

naturaleza de contraro de derec''º privado cuyo incumplimiento a lo su-

'!10 puede dar motivo a una acción civil por parte del querellante. 

La competencia de la tnspección del Trabajo varía ~ran· 

demente de un pais a otro, la c0mpetencia puf'de se· ;eneral ·: atarear· 

tanto la legislación 1nte:;ra tocante a las condiciones di• trabajo comci 

los reglamentos de \.ií giene :· seguridad, ocurriendo asi en ruchos pai - • 

ses de Europa. 

La competencia de la Inspecci6n del Trabajo puede limi· 



tarse a un sector de la economía· en nuchos paf.ses 111 Inspecció11 del • 

Trabajo es compctente para controlar las condiciones de trabajo de la 

mano de obra empleada por contratistas de obras públicas· a veces se • 

encarga de verificar a{ las estipulaciones laborales que fí ~ran en el 

plie·~o de condiciones de las obras públicas correllponden a las normas 

vi,~1mtes en el pa1s o rer,i.6n. En tal caso, una de las condiciones pa· 

ra otorgar el contrato, es el certJ flcado de conformidad o, como ocu-

rre en Ghana, un compromiso escrl.to del contratista dP respetar las ·

normas. Si esta prActica se p,eneral.iza, serla dP !.mportanci11 capital· 

en los paises en vías de desarrollo, donde con demasiada frecuencia 

las personas empleadas en obras públi.cas no están amparadas por las • 

normas min!mas previstas por la lec:,islac16n 111horal del pa1s. 

La Tnspecci6n del Trahajo estA encar~ada de facilitar • 

información tl>cnica :' asesorar a los empleadores •1 a los trahajadores

sobre la manera mAs efectiva de cumplir l,18 disposiciones legales. 

La inf.orrnaci6n consiste, ante una sltuación concreta, -

en dar a conocer la disposición aplicable, explicar su sentido e lndl· 

car los medios más eficaces para ponerla en práctica. 

No es raro que consulten al lnspector verbalmente o por 

escrito, un empleador, una agrupaci6n profesional, un sindicato o al-

g<in trabajador individualmente. Ese papel de la Inspecci6n de.l Traba

jo eatA definido a veces con particular autoridad, como en Costa Rica· 

y Honduras, donde el C6di:~o del Trabajo establece que la Jnapecci6n •• 
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General del Trabajo tendrá el·carácte~ 

gará, por medio de su jefe, de evacuar todas las consultas que le hagan 

las demás dependencias de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, 

los patronos o los trab:ijadores sobre la forma en que deben ser aplic,!!. 

das las disposiciones legales de su competencia. 

La Inspección del Trabajo está encargada de poner en CE 

nacimiento de la .1utorid,1d competente L1s deficiencias o los abusos 

que no estén espcc1ficnmente cubiertos por las dl.sposíciones legales • 

existente!! y someter .1 ello proposiciones para mejorar la legislación. 

Es obligación expresa del inspector que descubra una situación no pre

vista por los textos vigentes senalar esn laguna a 111 autoridad compe

tente, La falla puede darse en diversas esferas: Nueva técnica peli

grosa, herramient1is de f11bric11ci611 extranjera sin dispositivos de sem! 

rid11d adecuados, fórill\Jlli de hoja de paga incomprensible par.:1 el profa

no. También puede existir una situación que responda a las disposiciE 

nes legales vigentes, pero que, ante la evolución de los hechos, ya no 

esté de acuerdo con las circunstancias. Incumbirá a la Inspección sc

nalar a la atención de las autoridades competentes la necesidad de di,S: 

tar una nueva reglamentación adaptada a las disposicionei; del d!a; 

lllientras tanto, los inspectores se esforzarán por obtener que los em·" 

pleadores, por buena voluntad, eUminen los inconvenientes de la situE_ 

ción, lamentable en sí, pero imposible de sancionar puesto que no con! 

tituye infracción, 
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I.~s· inspectous del tt.11bajo deben evidentemente atribu

ir il esa función de ,infonnaci6n toda la importancia que merece, pero. -

sui; gestiones no tendr.!in mayor resultado si la autoridad central, por 

su parte, no recibe las consiguientes informaciones con la firme 

si6n de adopt.'.lr las medidas del caso. 

El inspector del trabajo interviene con frecuencia 

las activídades de los 6rganos encargados de fortrUlar opiniones o pro· 

puestas sobre todo lo relativo a condiciones de trab¡¡jo o m._1no de obra 

y de examinar o presentar proyectos de ley sobre uílll de esas materias. 

El papel especifico que un inspector del trabajo puede descmpenar en -

el proceso de contrataci6n colectiva, se examinará mtis adelante a pro• 

pósito de sus responsabilidildes sociales. En cumplimiento de ese col!'! 

tido, el inspector puede tener dos tipos de pnrticipaci6n, según lo -· 

que estipule la ley, En el cnso m.1s corriente asiste a las partes du-

ra nte lns negociaciones, sea a pedido de los interesados, cuando éstos 

Las inician expontáncamente fuera de todo procedimiento formal, sea •• 

participando las labores de la comini6n paritaria, cuando su presencia 

está prevista por la Ley. En otros casos, menos frecuentes, sin part_!_ 

cipar directamente en la contratac16n, el inspector está encargado por 

la ley de verificar el contenido de lo acordado desde el punto de vista 

legal. 

Por los contactos permanentes que mantienen el 1111ndo del 

trabajo, por las informaciones que recoge o que recibe en el desempetlo 
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Trabajo poseé, 111Jcí1os ele" 

~üalita~ivos o cuantitativos, de car6cte1 aocl~l o económico, 

En los paises en v!as de desArrollo que han adoptado -

modernas de planí ficaci6n. aprovec"an mas de una vez 1 os 

• conocimientos adquiridos por la Inspección del Trabajo en el ejercicio 

de sus funciones, sobre todo su incompara!cle conocimiento del 111Jndo 

del trabajo. que la convierten en un elemento inapreciable para los 

orgat1ismos encar;ados de r.la'.:orar .. ejecut11r los planos dC> desa• •ollo. 

A este 'especto se pued•. :ita1 opiniones emitidas en dos mesas redon-

das or;:¡11nizados por la on soi;re el tell\8 d~ la administración del tra· 

bajo :· la planificaci6n del desarrollo, es deci·, que los ministerios 

del trabajo no pueden 110:: en dh limitarse a sus tareas tradicionales· 

de protección social, si:io que tiene que desempenar un papel mas diná· 

mi-co juno con las adminlstracíones del plan, fn esas reuniones se -· 

destacó también que los inspectores dd tra~·ajo llevan a los investí :11 

dores de los ser'li.cios ·~enerales de estadistica la 1·entaja de conocer· 

'le tiempo alr.!ls las empresas que desean estudiar· además, Fi se quiere 

que los datos estadist feos prese:Hados por lo~ ministerios del tra~ajo 

rirvan para hacer las pro: eccior.r-~ 1:11 qut:: se basar.!\ el plan, tienn1 

que ir acompanados por indicaciones cualitativas, por ejemplo, sobre -

la situación sindical, la posición de empleadores~ trabajadores fren· 

te a ciertos problemas socioeconóruicos, ·· es justan:t•nte la Inspecci6n

del trabajo la que estA en mejores condiciones para recoger tales elemen 
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aus contactos 

gonistas de las relaciones de trnbajo. 

No seria arriesgado afirlllllr que en la mayor1a de loa •• 

paises la Inspección del Trabajo, por toda su acción participa en la -

ejecuci6n de los progrmn..1s económicos .1l trntar de estitrular un desa•· 

rrollo armonioso de las relaciones ohrero·pntroMles, condición indis· 

pensable de ln óptima realización de los programas, Pero aparte esta 

pr1rticipaci6n indirectn, está a menudo encnrr,11d,1 de fondones directa

mente rclacionndas con la ejecución de los planes, en particular et1 rna 

tcria de empleo y de mano de obríl. L.1S funciones y atribuciones de la 

1nspccción del Trabajo, n este respecto var!an enormemente de un pa1s· 

,1 otro, en .1lgunos son nulas, mientras que en otros lle¡.;an a ser suma· 

mente pesadas. La !Myorta de las veces se trata de resolver el probl~ 

;1a <le la .1dnptaci6n de la mano de obra a lns nuevas exigencias econ6aj, 

cas. 

Hablar de las responsabil idadades sociales de la Inspé~ 

cción del Trabajo pueda parecer una redundancia, dado el carácter emi· 

ncntemente social de la institución y de sus actividades, as! como de 

sus finalidades. 

Sin embargo, por razones de claridad, las diversas fun· 

clones de la Inspección se clasifican seg(in la esfera en que se ejercen 

y las competencias que exigen, las de naturaleza social se podrán defJ. 

nir como aquellas que se ejercen en el plano humano y en que se mani·· 
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fiestan ante todó, las c\lalidades personales del inspector Psicologta, 

prudencia tacto, sentido práctico y hasta humorismo. 

Por el hecho de que el inspector del trabajo goza de 

una situac16n privilegiada y excepcionalmente favorable para apreciar 

el clima social, o sea, el estado de las relaciones entre empleador~s· 

y trabajadores, en un número cada ve:r: mayor de paises se ha venido 

asignando a la Inspecci6n del Trabajo, el cometido de aplicar todo 100· 

dio capaz de mantener:: mejor.n el buen estado de esas relaciones, ya 

se trate de organizarlas entre 1.1 dirección r el personal de una empr~ 

sa o de alentar y ayudar a las partes deseosas de negociar o de resta· 

blecer la paz cuando estalla un conflicto. En ciertos casos, para 

hacer respetar la justicia social, incluso le corresponde oponerse a -

ciertas decisiones del empleador cuya procedencia o improcedencia pue~ 

_de apreciar libremente~ 

En una época en que la evoluci6n de las relaciones obr_!! 

ro patronales en la empresa lleva a intensificar la difusión de infor

maciones y las consultas con los trabajadores sobre los problemas de • 

funcionamiento de la empresa, cada vez es l!IBS dificil disociar, por un 

lado, las actividades de control, asesoramiento e inforlllllción, recién 

tratadas, y por otro, lns de armonizaci6n de las relaciones colectivas. 

En.. efecto, una y otras están entremezcladas e influyen entre sL 

En el caso de un establecimiento que, por su número de 

trabajadores daba crear un comité de higiene y de seguridad y no lo --
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haya hecho; el inspector del trabajo que daba verificar la existencia 

del Comité y comprueba la infracci6n, tendrá que tomar 111a medidas re-

~lamentarias, pero al mismo tiempo dará toda8 las explicaciones necea~ 

rias para crear el comité y, en caso necesario, colaborará nn aspectos 

prácticos tales como la organizac i6t1 de las elecciones y l.1 aclaración 

nnte Los representantes de las nuevas funciones que deben asumir. 

Al actuar as1, 11 partir de un control, el inspector 

habrá contribuido no sólo a reforzar las relaciones de trabajo en la -

empresa, si.no también a establecer un órgano auxiliar <le control y una 

garant1a suplementaria de la aplicación de las normas de higiene y 

guridad. 

La prevenci6n de conflictos en 111 elude en 

da. definición y está inclusa dentro de las 

d.6n del Trabajo: 
- ' ~7<-- -----

CONTROL.· La aplicación correcta de lu dhpoSiciones • 

legales evita litigios. 

ASESORAMIENTO E INFOR?1ACION.- Una t1111jar comprensión de 

laa norl!l4s y del alcance exacto de las obligaciones legales. armoniza

ción de las relaciones obrero-patronales y fomento de la negociación -

colectiva. 

No ocurre lo mismo con la solución de conflictos, cues-

ti6n sobre la cual se expresan las opiniones mas encontradas. Refiri6n 

dose especialmente a la conciliación, algunos consideran que las fun--
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conciliaci6n son incompatibles con las de inapecci6n, mien -

· .. tras que otroa juzgan que el lnapector del trabajo ea el funcionado • 

maa competente y calificado para ejercerlas. 

Estas opiniones se reflejan en laa Legillaci6n y pr4ctJ 

cas naci.onalea. que presentan en la materia una enorme diversidad, 

El caso de Jap6n, donde un reglamento, y el de Guatetllll~ 

.la, cuyo c6digo del trabnjo dispone que loa inspectores pueden y deben 

lnt'er\renir en loa confl ictoa, tanto en loa procedimientos preliminares 

amistosos colllO en los procedimientos reglamentarios. 

Según las inforlllllciones proporcionndaa por los gobier • 

nos, parece que en los paises donde los servicios de Inspección del -

Trabajo tienen f1.lnciones de conciliación, su actuación ha sido prove -

chosn en cuanto a las relaciones entre los empleadores y los trabajadE 

res, pero ésto supone, corolario la aplicación efectiva de la lcglsla

ci6n del trabajo y que esta misi6n fundamental de los inspectores del 

trabajo no deberla perderse de vlata a causa de las funciones de conc! 

li-::16n por mas escenciales que fueren. En algunos ca11os el aumento -

de: los efectivos y la especialización de los funcionarios de la inapeE 

c16n parecer. tener por resultado conciliar la misi6n principal de la • 

Inspecci6n d~l Trabajo con las funciones accesorias que podr1an con 

f1Arsele o que le corresponderian cO!JlO resultado de la organización a~' 

miniatrativa d~ los siste~s nacionales de inspección. (4) 

Sea como fuer~, la cueati6n sigue siendo llJJY controvert! 
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da y los argumentos esgrimidos contra la atribución de funciones de con 

ciliaci6n a la Inspección del Trabajo son de dos 1ndolea. Primero, de 

orden moral: Tal véz habr1a dudas en cuanto a la total imparcialidad·_ 

del inspector a causa de ciertos aspectos de su miai.6n (protección de· 

los trabajadores, repreai6n de las infracciones) cuando intentara con· 

ciliar los puntos de vieta de las partes o arbitrar un conflicto¡ ae·· 

gundo, de orden práctico: El recargo de trabajo que supone la aolu·-· 

ci6n de conflictos ob~taculisar1a el ejercicio de las funciones primo! 

diales de inspección. Una poaici6n interttw!dia admite la intervención· 

de la Inspección del trabajo en esa esfera, pero preconiza que se eap~ 

cial ice a agentes de inspección exclusivamente encargados do la sol u· -

ci6n de conflictos¡ justamente, loa sistemas vigentes en algunos de ·

los paises citados se baaan en esa solución, 

A esos argumentos los partidarios de la intervención de 

la !nspecci6n del Trabajo responden que nadie está en mejores condiciE 

nea para ello que el inspector del trabajo, con su profundo conocimie!! 

to técnico y psicológico de los problemas objeto de los litigios y, 

además, con la ventaja de que está en el lugar mismo, ventaja tanto '11:!!. 

yor aún en los pa1ses en que las explotaciones están llllY dispersas y • 

que las partes es decir, los verdaderos interesados en el debate nunca 

han impugnado la imparcialidad de Inspector del Trabajo, 

Sin lugar a duda puede considerarse oportuno ai ciertos 

inspectores se especialicen en conciliaci6n (de todos lllOdos, los con·· 
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flictoa de cierta envergadura deberf.nn someterse a instancias auperio.; 

rea: departamental, provisional, regional, seg(in la estructura) y pue· 

dan examinarse, sino completamente por lo menos en lo posible, de las· 

funciones de control; pero debería quedar entendido que antes deben -

haber adquirido una experiencia práctica bastante larga de todas las • 

demás actividades de inspección y no haber perdido contacto con loa i~ 

terlocutores cuyos puntos de vista tendrán que conciliar. En el cum-· 

plimiento de este cometido, en efecto, la autoridad del inspector no -

proviene ya de sus facultades de control y de sanción reconocidas por 

la Ley, sino anicamente de la confianza que inspire en el rundo del -

trabajo por su competencia, independencia y objetividad. 

El argumento de recargo del trabajo está mas que juati· 

ficado si se compara la masa de actividades asignadas a la Inspección 

de1 Trabajo con el personal de que disponen esos servicios ya se tra-

te de paises en v1as de desarrollo, con su escasez de personal capaci·· 

tado, o de paises industrializados, con ou elevado número de empresas · 

y 'a complejidad de las funciones que cumplir. Esta situación sólo se 

puede remediar aumentando el personal o nombrando a funcionarios encar 

gados anicamente de la conciliación, lo que requiere un doble esfuerzo 

por parte de los gobiernos: Ffnanciero, para crear nuevos puestos en

n6mero suficiente y ofrecer perspectivas de carrera atractivas; de or

den moral, para realizar el prestigio y autoridad de la función de in! 

pector, 
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Si pasamos 1hor1 de la conciliac16n al arbit•aje, la 

unaminidad de opiniones ea nucho mayor, dada la indole de la funci6n ... 

En efecto, mientr•s que el conciliador ae limita a poner en contacto a 

laa partea interesadas, a limar los antagoniamoa, a proponer solucio·

nes de transacción que las partes aceptan o rechazan libremente y a -

COlllprobat, en el paro de los casos, el fracaso de 1111 ne:~ociaciones, -

el Arbitro tiene que tomar una decisión definitiva, que las partes de

berán acatar. Si el Arbitro pertenece a loa servicios de Inapecci6n -

del Trabajo, le correaponder.t entonces hacer respetar la decisión que

U mismo haya tomado, o sea deaempenar funciones eacencialmente incom· 

patiblea. 

Cuando la intervención del inspector como conciliador -

t!ll solicitada por las partea en conflictos, éstas combinan con U como 

organizar 1111 reuniones y discusiones. Cuando eatA prevista por ley,· 

suele haber normas de procedimiento reglamentarias, pero haya que reco

nocer cuan imposible es encerrar en un procedimiento deinasiado rigido

una actividad en que son primordiales ciertas cualidades psicoligicas: 

Tmparcial idad, don de gene tes, rercepci6n humana y capacidad para dir_i 

gir debates. 

Al referirse eacencialmente a cuestiones de derecho, -· 

los litigios individuales que surv,en a prop6sito del contrato del tra· 

bajo incumben siempre al tribunal competente en 1114teria laboral. Pero 

ciertas legislaciones pre,·een expresamente un p ocedimiento previo, --
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· l)\)ugatorio o raculta~~vo, ante el Inspector del trabajo. Asimismo, • 

l~s-pa~tea siett1pre tienen d"rec'io a pedir la asistencia del inspectoT• 

para dirimir su conflicto, pero en estos casos no sr puede '1atlar de • 

una concillacHm propiamente dicha, que implica siempre una tdea de 

transacciOn, puesto que no hay posibllidad de transit¡ir cuando se tu~ 

cumplir la le:J. 

En realidad, la solución de los lltt~ios individuales -

inspector casi nunca se presenta como un procedimiento formal.-

Comienza por un pedido de información " termina con frecuencia por una 

orden de obligado cumpl imient.o pata poner fin a una situación i' re ¡u-· 

lar. La parte que se considera perjudicada (casi siempre el trabaja·· 

dor) se diri~e al inspector del trabajo para enterarse de sus derechos 

en una situación determinada que le describe, quizá con pruebas ¡'·ole· 

tin de salario, carta de despido). Examinando la situación se podrá -

decidir que el querellante esta equivocado en cuanto a sus derechos 

reales (y siempre puede recurrí r ante el tribunal competente si piensa 

que la decisión le será favorahle~ o si se trata de una irreqularidad 

en la aplicación de una disposición le·~al, en cuvo caso el inspector • 

debe hacerla cesar como considere 111«•Jor. 

En la mayor1a de los paises, cuando se trata de l iti11;ios 

basados en la interpretación de una cláusula de convenio colectivo, el 

inspector tiene que declararse incompetente en favor del tribunal fa-

cultado para resolver el desacuerdo, o del 6rgano especialmente pre---
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visto al efecto en el propio convenio colectivo. En ciertoa paises de 

América Latina, la legislación nacional atribuye esta competencia 41 • 

6r3ano central de la Inspección del Trabajo. 

Puede haber conciliaci.6n en el sentido estricto cuando· 

" la opóái.Ci61l entre el empleador y el asalariado se base en una aprecia 

d6n divergente de los hechos en s{ o de las modalidades no juddicas 

que-rodean a una situacl6n dada. En materia de llti<~ios individuales, 

la competencia del inspector del trabajo se ejerce en un marco bastan-

te preciso. Por otra parte, no hace falta precisar que en es te caso, -

menos todav1a que en el de los conflictos colectivos, seria imposible• 

aplicar un procedimiento uuy risido. 

Las funciones aociales de la Tnapecc16n del Trabajo, 

son Ulllnifiestamente mas matizadas, mas dificilea de describir detalla· 

damente y de enunciar con precisión que las demlis funciones examinadas 

hasta ahora. Por eso mismo exi~,en al inspector de trabajo todavia !llás 

iniciativa y sentido de responsabll idad, m1yor objetividad, paciencia-

'/ comprensión, pero también gran autoridad personal, 'J ésta sólo se 

adquiere con un conocimiento 11JJY preciso de las sltuaciones que surjan 

y una visión exacta de las posibles consecuencias de sus propuestas o· 

decisiones. 

Salvo escasez excepcional de personal, estas reaponsabi 

lidadee deberian ser ejercidas siempre por funcionarios superiores de· 

la Inspección del Trabajo. 
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Laa relacione~ entra la Inapecci6n del Trabajo y loa ser 

aeguridad social revisten particular11ima importancia porque 

que llevan a cabo en ciertas esferas es complementaria. Por 

aao es tan provechos que la autoridad central responsable de la Ins~E 

ci6n del Trabajo y las autoridades cncar~adaa de tOlllllr decisiones gen! 

ralea en materia de seguridnd social pueden confrontar regularmente -

Por ejemplo, en ocasi6n del establecimiento de -

u_n programa de prevenc i6n de los riesgos profes i 011.11 es en determinado-

aector, la administración técnicamente responsable 110 puede pasar por-

- alto el conocimiento que los servicios de inspección poseen de les co~ 

diciones de trabajo de los móviles psicol6gicos de los trabajadores y· 

de sus reacciones ante el otorgamiento o la supresión de determinada • 

ventaja. 

Además de ciertas funcione& de tutela que la Inspección 

del Trabajo ejerce en diversos países sobre las cajas de seguridad so

cial, las relaciones entre los servicios externos a d Lferentea ni veles 

co sisten principal1t1ente en intercambios de informaci6n y en cierta -

asistenc 111 !ll.1tun, Cuando 1011 inspectores de la se~::ur id ad soc lal y los 

del trabajo mantienen buenas relaciones, no e11 raro que los primeros -

cOlllJniquen a sus colegas del otro servicio los elementos que hayan ob

servado en el curso de un control y que probablemente leo sean útiles· 

posteriormente, y tampoco es extrano que loa inspectores del trabnj o -

recaben la colaboración de un colega del servicio de seguridad s<X:ial-
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Sobre el punto concreto de laa declaradolles de accide!' 

te o de enfermedad profesional, la couunicaci6n de las infOTIJMlcionea-

eati a veces prevista expresamente por la legislación nacional. Segtín 

el Articulo 14 del Convenio número 81 y el Articulo 19 del Convenio --

129, en efecto, los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad -

profesional deberAn notificarse 1.1 la Inspección del Trabajo. Si algu-

nas veces se exige del empleador que avise directamente a ese servicio, 

en D1Jchos otros casos las infonnaciones se coaunican por conducto de -

las cajas de seguridad social. 

~:su notificaciones, pueden hacerse según modalidades -

mucho mas perfeccionadas. En vista de la índole financiera de sus fon 

clones principales, que consisten en pagar prestaciones diversas 1 un 

gran número de beneficiarios, las cajas de se<,'Uridad social poseen por 

lo general datos númericos de que carecen los servicios de inspección· 

y a menudo cuentan con medios mecanográficos o calculadoras que les --

permiten utilizar tal ea da toa de manen iiistemática. 

La evolución de loa últimos veinte anos ha llevado a 

hacer participar a la Inapecci6n del Trabajo en el proceso de planifi· 

caci6n y cu4lea eran sus funciones propias en ese terreno. Si se quie 

re que de hecho la Inspección del Trabajo aporte elementos útiles a 

1011 encargados de establecer los proyectos nacionales o regionales de fo 
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haya cOtll.lnicacionea permanente• entre las• 

de la inspección y del plan. 

Si bien es cierto que el control t6cnico de variaa em-

proced imientos o de maquinarias puede no incumbir a la Ins

trabajo. 

la organiiación del servicio y las funcio

el respectivo país, en cambio ae reconoce -

en cuanto se trata de laa condiciones so 

Como la mayor parte de las legislaciones nacionales de· 

jan libertad a las partea para concluir contratos de trabajo en la for· 

ma que mejor les parei:ca, no corresponde a la Inspección del Trabajo • 

intervenir en ese aspee to, algunas de ellas exigen que determinadas 

categorías de contratos se formalicen por escrito: Suele ser este el· 

caso de loa contratos de aprendisaje o de aquellos firtlllldos por perío· 

dos superiores a aL;ún limite fijado legalmente o de los suscritos pa· 

ra la ejecución de un trabajo que obliga al trabajador a cambiar de do 

uú"ilio. 

Los contratos escritos estAn 3eneralmente sometidos a -

ciertas condiciones de fondo, como la obligac16n de estipular las nor

mas de trabajo y de remJneraci6n, y a ciertas condidonu de forma, co 

lllO el visto bueno de una eutoridad administrativa, que en auchos casos 

ea la propia Inspección del Trabajo, El Inspector del trabajo deber4, 

comprobar a1 un periodo normal la jornada de trat·ajo no pasa de la fi· 
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J~da.por las diapoaicioneaaplicablell a la romn de actividad si laa • 

horas extraordinarias que se haya efectuado eat4n dentro del limite fi 

jado y habían sido objeto de una autorización cuya prueba debe co11ser· 

varae; si el trabajo extraordinario efectuado ha aido compensado por • 

un descanso dentro del pi aio previa to por la legislación. 

Deber4 igualmente controlar el cumplimiento de las dis· 

posiciones que rigen el descanso semanal y las vacaciones anuales, te

niendo en cuenta el régimen propio de la empresa y verificarA si se 

hari colocado en el lugar previsto aviaos que informen al personal so--·· 

bre el régimen a que ea t4 sujeto. 

El inspector del trabajo debe tener presentes las irre

gularidades que se observan con mayor frecuencia en loa controles de -

salarios, entendiéndo&e por irre~1laridades tanto los errores involun

tarios como las infraccione& tipificadas. Adelll4s de los errores de 

c4lculo, que pueden cometerse en cualquiera de las operaciones efectua 

das para determinar el salario. Toda irregularidad, involuntaria o no 

en materia de salarios, casi siempre da lugar a una intimación para qüe 

se ponga fin a la irregularidad y se paguen sin demora las diferenciu 

adeudadas. 

Adem4a de estar sujeto a laa condiciones de trabajo a·· 

plicablea a toda la lDAno de obra, el trabajo de las mujeres ea objeto 

de ciertas reatrucciones, motivadas a veces por una situación de tute

la, aíin exia tente en al ¡;unos pa !ses, o por el deseo del legislador de-
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atender a su menor resistencia física o a ciertas contingencias fisio• 

lógicas, como la maternidad. Por consiguiente, en las empresas que -

emplean mano de obra femenina, el iruipector deberá controlar cuidados! 

mente sus condiciones de trabajo, y en ciertos casos empezará por ver! 

ficar la validez del contrato, por ejemplo, cuando la legislación na -

cional no permita a la 111.1jer casada ejercer alguna profeai6n o firmar 

dicho contrato sin la autori.zac16n, expresa o tácita, del mnrido, ya • 

que en tales casos la falta de autorización tacha al contrato de mJli· 

dad. 

La prohibición de que ea objeto el trabajo de las 11Uje

res puede referirse al IDOlllento en que ae efectaa, en especial la noche 

o a la categorta a que pertenece esa taren. Por lo tanto, corresponde 

al inspector, verificar basándose en el registro de horas extrnordina-

. riaa o el horario de los turnos, cuando se trata de empresas que traba 

jan sin interrupción, si se han asignado UJJjeres al turno de la noche 

y, en caso afirllllltivo, si se había obtenido previamente la autoriza -

ción necesaria, 

A veces se encarga la Inspección del Trabajo que contr2 

le laa declaraciones de los trabajadores a los organismos de seguridad 

social, as! cOlllO el pago regular de sus cotizaciones. También puede -

ocurrir, cuando existe una colaboración eficaz entre las dos adminl.s -

traciones, que el inspector efectúe verificaciones por cuenta de una -

1rustituci6n de seguridad social aprovechando su visita de Inspección -
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a determinada empresa. 

Es posible igualmente que deba hacer esas verificacio • 

nes con motivo de un control de los salarios pagados, no solo para co~ 

firmar otras fuentes de 1nformaci6n, sino también porque un error en • 

el cálculo de la cotizaci6n repercutirá en el salario efectivamente c~ 

brado por el trabajador. Del mismo modo habrá que asegurarse, 

nos casos, de que el empleador no ha hecho pagar al salariado cotiza • 

ciones que no están a cargo de éste, 

Las infracciones mas corrientes en esta esfera son la • 

falta de declaraci6n a la caja de seguridad social o las declaraciones 

falsas, y el inspector tropezará con grandes dificultades para deacu -

brirlas. A veces los empleadores y loa trabajadores están de acuerdo 

en no hacer la declaración o en no declarar todo el salario, con lo •• 

cual obtienen ahorros unos y otros, Tales infracciones son poco fre

cuentes en las grandes empresas pero no tanto en las pequenas con poco 

personal 1 donde el inspector podrá proceder a veces mas fácilmente a un 

control de dichas empresas. 

Además de loa asuntos concretos que deberá resolver el • 

inspector en el curso de su visita, corresponde a 6ste avisar al emple! 

dor o a los representantes del personal, que han entrado en vigor nue • 

vaa leyes o reglamentos cuya existencia de aplicación ignoren. En pre

viai6n de esta posibilidad, el inspector deberá llevar la documenta --

c16n necesaria, puesto que tiene funciones de asesor, y es auy posible 
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qull d~bi(e~ami,túlr con los interesados, especialmente con los técnicos· 

en~la lllllteria de que trate el contenido de las nuevas disposlciones l! 

galea, las obligaciones que impongan y las modificaciones que puedan ~ 

e~igir en las instalaciones de la empresa. Si se trata, de normas de• 

seguridad e higiene, buscará con los interesados medios que permitan -

aplicarlas, y al mismo tiempo, se adapten fAcilniente al menor costo p~ 

sible a las condiciones propias de la empresa; lea citarA incluso los· 

ejemplos que conozca de instalaciones o de dispositivos que haya visto 

funcionar en empresas análogas, teniendo cuidado de no dar la impre·-

si6n de obedecer a m6viles comerciales y recordando siempre, la regla 

del secreto profesional. Será mas prudente que pida previamente al J! 

fe de la empresa que desea citar como ejemplo la autorización de aena

lar sus realiiac iones en mate ria de higiene y seguridad. 

Además de las informaciones y consejos que dé el emple! 

dor sobre las obligaciones que le impone la ley, el inspector, en cier 

tos casos, tal vez juzgue oportuno ir mns lejos e invit:arlo a estable· 

~Jr en la empresa condiciones mejores que ese m1nimo legal. Sin embar 

go, no deber5 aventurarse por ese camino sino cuando las circunstan-·

cias sean propicias, para lo cual deberá conocer a fondo la situación· 

de la empresa, tener un sentido exacto de la realidad y actuar con 1!1.1-

cha prudencia para evitar que por una interpretac16n errónea de su ac

titud se ponga en duda la objetividad y, quizá, incluso la independen

cia de la inatituci6n que representa. Al hacer esta gest16n, el ins--
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pector debed tener un propósito preciso, y no solamente el de mejorar 

en general la situación de los trabajadores, y estar absolutamente ae

.~ro de que actua con acierto. Su intervención se juatificar1a, por -

ejemplo, ai el inspector ae hubiere enterado de una amenaza concreta -

de conflictos en la empresa misma o en otra empresa que funcione en 

las mismas condiciones, sin que pueda cotrunicar esa información al em· 

pleador por razones de diacrec16n profesional. Debe disponer de sufi

cientes datos sobre la situación económica del sector de actividad, y

en particular de la empresa en si, ~· también sobre laa condiciones 

borables para apreciar la validez y laa probabilidades de exf.to de la., 

reclamación de la cual naceria el conflicto. 

La intervención de la Inspección del Trabajo eat4 pre-

vista por la legislación de buen número de paises cuando el convenio -

colectivo que se va a firmar deba ser extendido despu~s a todas las em 

presas de la localidad, de la z:ons o del pafs que pertenezcan 11 la mis 

ma rama de actividad. Con frecuencia existe un re~lamento que Uja co 

rno ha de estar compuesta la com1si6n paritaria que se encar'.},arA de la· 

contratación colectiva y qué procedimiento ha de se,:uir. El mismo re

glamento, prevee que el inspector del trabajo asistir4 a las sesiones· 

como presidente, secretario o asesor técnico, si el propósito de las -

disposic1one11 es hacer participar a la Inspección del Trabajo como tal 

o bien designa a un inspector, ai lo que interesa es la c0111petencia ·

personal del individuo nombrado. En ambos casos ea uuy frecuente que-
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las ~utoridades nacionales o lu propias partes deseen aprovechar el • 

caudal de informaci6n y experiencia que posee la inspección o el !ns-· 

pector. En los paises en que se han instituido organismos parita1ios 

permanentes, la cantidad de trabajo que representan las distintas fun· 

dones enumeradas plantea serios problemas a la Inspección del Traba~

jo. 
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que 
· .. ,-.,, .. ,:.:'- .. ··.,: ....... ', 

dél. I~riútuto del Trabajo, 

El Instituto de tnveltigaciones 

aiguientea labores: 

· 1 Eatudios aobre el trabajo 

Psicotécnia. 

Reducción Profesional. 

Este precepto originó que en el Articulo 4o, del Regla

mento .de la Tnspecci6n Federal del Trabajo del 23 de Octubre de 1934 • 

ae erigiera a los inspectores seguir en el Instituto del Trabajo. (5) 

Las funciones del Instituto sertn, principalmente las -

siguientes. 

a) proporcionar los conocimientos t6cnicos necesarios ·a 

los funcionarios y empleados vinculados con laa relaciones obrero·pa--

tronales, a fin de hacer mllS efectivas sus gestiones. 

b) Estudiar en consulta y a petición de laa autoridades 

competentes, les necesidades de los servicios gubernamentales y auxi·· 

liar en la· preparación de los programas que corresponden a esas necesi 

dadee. 

c) efectuar estudios con miras a adoptar a las coridicio-
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nea de la adminilltr.ici6 n laa técniCaa 

cionarios y empleados interesados, 

.. : . .. '· . ;· 

pios y métodos de administraci6n que imparta~ ya sea 11ervicio1 de docu• 
' ' 

ioontaci6n y consu l t.1 organizando en la adminis traci6n. interesada experJ. 

mentos pilotos. 

En ejercicio de sus funciones, el personal proporciona· 

do por la organhaci6n trabajará en colaboración y consulta estrecha 

··:con.las autoridades gubernaments les competentes, en la direcci6n del 

lnstituto y en la ejecución de los programns. 

El fnstituto dispondrá de una biblioteca especializada • 

de estudios y documentación técnica; de equipo apropiado para la demos· 

.traci6n de los medios y métodos de protección y control de las condi 

ciones.de trabajo; de un servicio de duplicación de los cursos y del 

material de enaenanza y de todos los ~todos necesarios para el estudio, 

El traspaso gradual de la dirección técnica, del equipo 

del material y de 1.:i administración prlictica del Instituto a las auto -

ridades nacionales competentes después del t6rmino de la asistencia in-

ternacional, será asegurado mediante la especialiuci6n, en el Inatitu-

to de un rrumero de funcionarios mexicanos. 

Al Instituto Técnico Administrativo del Trabajo, le fue-

ron incorporadas dos escuelas, una de l'rabaj o S octal y la otra de Se 

cretariado Administrativo para empleados e hijos de loa mis1110s de la 
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Trabajo y. Previsión Social. 

Con motivo de la refo1rM constitucional de 1960, el ar· 

ttculo 123 fué adicionado ··.on el apartado b) para rejir las relaciones 

entre los Poderes de 1 a lJni6n :,. sus trabajadores en cu"a fracc Urn VTT • 

se dispone qu11 el Estado organizará escuelas de Administración Públi·-

ca, 

.La nueva Ley Federal del Tra~ajo de 1970, con ohjeto de 

levantar el nivel ético y cultural del personal técnico •; administrat_i 

~o-qu~ labore en 6r1anoa o instituciones laborales, pdblicas o socia·· 

les, ordena el establecimiento de un Instituto del Trabajo. 

El Articulo 525 de la Ley -edetal del Trabajo dispone: 

"J,a Secretaria del Tral.:ajo 1· Previsión Soci4l 01 ~aniza-

rá un Instituto del Trabajo, para la preparación y elevaci611 del nivel 

cultural t#!cnico :.· administrativo". 

"Las funciones que le aaisnen en el orden cultural al • 

Instituto del Trabajo, deben complementarse con la ele\·aci6n del nivel 

ético de los funcionarios administrativos :: de los encaqados de impar 

tir justicia social. En este sentido es de esperarse que el Instituto 

se pon~~ª en manos de personas que entiendan y sientan el derecho del • 

trabajo y por consiguiente que esten en posibilidad moral e intelectu· 

al de enaenarlo". (6) 

El Instituto del Trabajo es un 6rgano oficial de propul 

ci6n del derecho del trabajo y de elevación cultural. de los funciona·-
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In11ti tu to del Trabajo encuentra au antecedente relllO

tÓ en la proposici6n de fondaci6n contenida en l• expo11lcl6n de motivos 

del Anteproyecto de Nueva Lev Federal del Trabajo de 196), ''Sin embar 

go, se ~ace una alusi6n al Inatituto del Trabajo, en la fracc16n lI --

del Articulo 4o, del Reglamento de la Jnspeccilln del Trabajo expedtdo 

por el entonces Presidente Abelllrdo L. Rodrlguea y publicado en el Ola-

rio Oficial de 3 de Noviembre de 1934". 

En la iniciativa de nueva Lev Federal del Trabajo envia 

da por el Presidente de la República Gustavo Diaz Ordaz al Congreso de 

los !atados Un1doa Mexicanos en 1968. se in1i1ti6 en la creación del -

Instituto del Trabajo seftalandose en el Articulo 525, la obligación de 

la Secretarla del Trabajo y Previsión Social de orR•nizar un Instituto 

para la preparación y elevación del nivel cultural del personal. 

En el mes de enero de 1970 ae anunció públicamente la -

creación del Instituto Nacional de Derecho de Trabajo, cuyaa funciones 

er!an las de investigación de problelllll jurldicos, econ6micoa y aocia-

lea entre obreros y patronea. 

!.a Nueva Ley Federal del Trabajo publicada el lo, de 

Abril de 1970, con vtgencia a partir del prt111ero de 11111yo del-lldamo ano, 

conaign6 en su Art!culo 525 las bases para ta creaci6n del Instituto -

del Trabajo al establecer: 

"La Secretaría del Trabajo y Prevbi6n Social organiza-
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del Trabajo, para l• preparación 

administrativo". 

El Instituto del Trabajo fu6 creado 

del Sr. Presidente de la República Luis Echeverr!a, durante el mes de-· 

Diciembre de 1970, con el propósito de incrementar la productividad -

en su orden tn.ta relevante, puesto que con la institución se trataría -

de conseguir un mejor y lllAs técnico aprovechamiento del elemento huma

no. Lu laborea del instituto se iniciaron oficial!llente el 29 de ene

ro de 1971 a través de la declaratoria de inauguración que hiciera el

Secretario del Trabajo y Previai6n Social, Licenciado Rafael 'iern6ndu 

Ochoa. 

El Gobierno de los Eatadoa Unidoa Mexicanos celebró con 

la Organhaci6n Internacional del Trabajo, un acuerdo b'81co para la -

prestaci6n de Asistencia Técnica, el cud se firm6 en la ciudad de Hé· 

xico el 6 de Abril de 1951. 

En virtud del acuerdo celebrado entre el Gobierno de M6 

xico y la OIT de fecha 6 de Octubre de 1955, fué creado el Instituto • 

Técnico Administrativo del Trabajo de Hi!xico, América Central y paises 

del Caribe, cuyo objetivo aerla el de preparar técnicamente al perso-· 

nal vinculado con las relaciones obrero-patronales. 

La ley obligó a dar una dimensión material al Instituto 

del Trabajo. Una dimensión en la que ademáa de perseguirse tanto la -

elevaci6n cultural como la preparación del personal técnico y adminis· 
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trativo se implicara y ésto ya como ratio legis, la creaci6n de una •· 

institución que aunara 11 dichas actividades las posibilidades de con • 

vertirse en un centro de información y documentación, respecto a la -

aplicación del nuevo C6digo Laboral Mexicano, 

El Instituto del Trabajo tendr.1 además como fin, el de 

.-la' investigación en el ámbito del derecho del trabajo y de la adminis• 

tfiú:i6n pública y en general, en las materias que permitirán un acceso 

a la realidad, ésto es, al desarrollo integral del pa!a, en el cual ~l 

capital y el trabajo se enlazan, 

El Instituto del Trabajo pretende lograr la elevación -

cultural del personal local y foráneo de la Secretaría del Trabajo a • 

través de diversos tiempos de actividades, tales como el eatablecimie~ 

to de un Centro Cultural, la impartición de cursos de idiomas, la ere! 

ci6n de talleres de redacción, la forl!W1ción de grupos de teatro, el •• 

montaje de exposiciones artísticas, etc, 

Indiscutiblemente que dentro del contexto actual de la 

~~forma administrativa planteada por iniciativa presidencial, las act1 

vidades de capacitación tocan un punto por demás importante, ésto es.· 

un mejor y 111118 racional aprovechamiento y est11!1Jlo para el elemento n~ 

mano que compone la administración pública en México. 

Proporcionar servicios de información y documentaci6n,

ya sea como complemento de capacitaci6n o en materias tales como Dere• 

cho del Trabajo y Administraci6n Pablica, 
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" documentación no solamente a través de su Biblioteca '.:emeroteca es·-

pecializada, sino por medio de la edlci6n de p\lblicsciones propias. 

Una de las funciones del Instituto del Trabajo es la 

1nvestigaci6n en el campo del derecho del trabajo, la adminiatraci6n • 

pública y las materias que le son conexas. La 1nvcstigaci6n que desa· 

rrolla al instituto ser conectada con la realidad, puesto que no debe-

mos desconocer que en un paia en desarrollo como el nuestro, fincado • 

fundamentalmente en un concepto de paz p1lbl ica que no serta otra cosa· 

rnh que et equilibrio entre los factores de la producción, la función· 

pública del trabajo jurisdiccional ~ no jurisdiccional es uno de los -

factores fundamentales, 

El Instituto ·tiene como f une i6n la de promover el con-· 

tacto e intercambio con instituciones nacionalu y extranjeras ocupa·· 
f 

das en la investi3aci6n de las materias antes senaladas. F.n todo caso 

;¡ atendiendo a su desarrollo mismo, el Instituto promoverá reunionrs • 

nacionales y congresos internacionales que ten;san por objeto el inter-

cambio siempre saludable y beneficioso de ideas en torno al derecho 

del trabajo, la administración pública y materias conexas. 

Otra de las funciones será la de coordinación de aque·· 

llas actividades de carácter docente o de capacitación que sean desa·· 

rrolladas por la& diversas dependencias de la Secretaría, siempre Y •• 

cuando dicha capacitación o docencia se dirija al personal de la fun·· 
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del cual· 

interna de administración de la Secretar!a, CIDA orga11i.sm0 

la ·secretaria del Trabajo integrado por los diversos directores ~e

nerales de la misma y presidido por el Oficial ~ayor, que persí ¡ue deE

tro del contexto de la refoMM administrativa en !-léxico, un mejor aprg 

.vechamiento de los recursos 1umanos y financieros de la Secretada del 

RalDO. 

Administrativamente el Instituto del Trabajo ha sido ·

como una direccí611 3eneral de la Secretaria del Trabajo :: Pre·· 

visi6n Social, dependiente del Oficial Mayor de la Secretaria, as! co· 

mo el propio tttular del ramo. 

Sor1 tres los departarrento que inte¡;;ran el Instituto del 

Trabajo, el Departamento de Capacltaci6n, Información y Doctímentaci6n • 

y, el-.de Investi1;1ac:i611, dependiendo tas tres unidades administrativamen 

te de la Dirección y Subdlrecci6n. 

a) Departamento de Capacitación. 

El Departamento de Capacitación comprende tres oficinas, ta Dirección· 

de loa cursos per11111nentes, la cual controla las escuelas del Instituto. 

La Dirección de los cursos eventuales bajo cuyo control se encuentran

todas las actividades de capacitaci6n y elevación cultural, la Secret! 

ria General cuyas funciones son las del control de los alullll'IOS y prof! 

sores, l!lllnejo de listas, actas de éxamenes. etc. 
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<h)DEPARTAMENTO D& tNFORMACION Y POCHMENTAC!OO 

Fundamentalmente el Departamento de Inforll\tlci6n 11e int_I! 

y la Sección Editorial. 

Este Departamento está encargado de incrementar el ace.r 

vo- bibliográfico y hemerogrH!co, as! como de la fiblioteca 'lemeroteca, 

bajo catAlogos de materias, autores y topogrflfico, 1111! como un catálo· 

iode prioridades sobre derecho del trabajo y odministracl6n pública.· 

En este Departamento se cuentan con los servicios de varios auxiliares 

de biblioteca constituyen un valioso servicio de auxilio al OepartameE 

to de-lnvestigac16n. 

c) DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION. 

Dicho Departamento funciona en dos niveles, investlgn--

ciOn permanente e investigaci6n eventual. Anualmente se program.1 la -

investigación en forma conjunta entre el Jefe del Departamento y e_L -- _ 

Dir~ctor General del Instituto, 

La investigación eventual ae realiza a petici6n de cua! 

quiera de las dependencias de la propia Secretaria., Siendo encomendada 

a un especia lista sobre el tema surgido, ;en l>i~~ ~ un contra to de obra 

determinada. 
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,El Servicio POblico se entiende como la actividad dire.c 

tadel'Eatado o confiada por éste a los particulares para satisfacer --

necesidades colectivas o de interés general, sin dlatlnci6n de personas 

ni clases que componen la colll1nidad, 

El Servicio POblico del Empleo a que se refiere la nue-

va Ley Federal del Trabajo, tiene su origen en el Articulo 123, en la -

·Fracción XXV, Apartado A), que a la letra dice: 

''XXV, El servicio para la colocación de loa tr! 

bajadores será gratuito para éatoa, ya se afee~~ 

tde por oficinas nvnicipales, bolsas de trabajo 

o por cualquier otra inatituci6n oficial o part! 

cu lar". 

En el ano de 1934,)fue'reglarnentada dicha df.sposici6n -
:·, ·,:.·. 

como se puede completarse en el -~l!slámento de Agencias de Colocación 

que está en vigor. 

EL Departamento del Trabajo decer4 establecer agencias-

de colocaciones en la ciudad de M6xico .v lugares de h Reptlblica. 

Dichas agencias de colocación tienen como objeto, relii-

cionar·a loa trabajadores desocupados con los patronea que necesiten ·-

aua aervic;ios. 

De acuerdo con su objeto, las agencia• de colocaci6n --
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f\ln,~ione• pdlDOrdialee, 1111 dguientea: 

~egistrar las 1olicitudu de trabajo y 

locaci6n que se presenten. 

Dar publicidad a las necesidades 

c) Cooperar a la aelecci~n profesional, 

d) Fonnar estnd1eticas de las solicitudes, 

La Oficina de Previsión Social, dependiente del Depart! 

Trabajo, tendrá a su cargo la dirección técnica de todas .las 

,agencia• de colocaciones que se establezcan en el pn!s. 

Tratándose de agencias oficiales, establecidas por el -

Gobierno Federal o privadas, autorizadas por él mismo, aaurnirá igual

tm1nte funciones de inspección y vigilancia. 

La nueva Ley Federal del Trabajo reglamenta 

Público del Empleo en los preceptos que se transcriben: 

ARTICULO 537.· El Servicio Público del Empleo tiene por 

objeto acopiar informes y datos que pennitan procurar ocupación a loa 

trabajadores, 

Loa sistemas privados para la colocación de loa trabaJ! 

dores no podrán perseguir fines lucrativos }' sus servicios serán gratu_! 

tos para los trabajadores. Podrán quedar exceptuadas de la prohibición 

de perseguir fines lucrativos, lao agencias dedicadas a la colocación -

de trabajadores que pertenezcan a profesiones en las que la coloca ----
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' . . - ,. ·-.· ' ' ·.,. -·' ,·· ·.-:--' :_ :' 

· ARrICULO 53S. - El Servicio Pelblico del Empie~; 

1.- Llevar un registro de las personas que soliciten 

et11ple~ y de las empresas que manifiesten tener pues toa vacantes. 

CU.'.' Dirigir a los solicitantes mas adecuados por su pr! 

aptitudes, hacia los empleos vacantea, 

III, - Practicar investigaciones para detenainar las cau - -

saa del desempleo y fonrular informes que contengan las bases para una 

politica de pleno empleo; 

IV.- Solicitar toda clase de informes y estudios de las-

instituciones oficiales, federales o estatales :.- de las particulares -

que se ocupen de problemas económicos, tales como loa inotitutos de --

investigaciones sociales y económicas, las organizaciones sindicales,-

las cámaras de comercio, las de industria y otras instituciones seme--

jantes, y 

V.• Las demás que le confieran las Leyes. 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Servicio Píi--

blico del Empleo se establecerá en los lugares que se juzgue convenien 

te. 

ARTICULO 539,- El Servicio Público del Empleo y los si! 

temas privados se regirán por loe reglamentos que se expidan. En los-

miemos reglamentos se determinaran las excepciones a que se refiere el 
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lla1111do Servicio Público del Empleo, no ea un aervi· 

un servicio social en beneficio de los trabajadores· 

desocupados, y hasta el propio legislador as! lo reconoc:o en su dicta· 

men: 

El Titulo Once tiene la denominación 

Trabajo", pero al sel'lalarae cuáles son dichas autoridades, se mencio·· 

nao dos instituciones que no tienen tal carácter, sino que tienen a su 

cargo la prestación de servicios sociales a favor de la clase trabaja· 

dora y que son la Procuradurla de la Defensa del Trabajo y el Servicio 

Público del Empleo. Consecuentes con el concepto anterior, se propone 

adicionar el rubro del Titulo Once, que se denominará: "Autoridades -

del Trabajo y Servicios Sociales". 

La denominación anterior comprenderá r en su contenido,· 

a las autoridades que tienen jurisdicción y facultades decisorias y ••• 

las instituciones que, como las citadaa, prestan solo un aervié:io so•· 

e ial. ( 7) 

Sin embargo, cuando este servicio se le preste a indi·· 

viduoa que no pertenezcan a la clase obrera o no se trate de trabajad~ 

res desocupados, entonces podría tener carácter público para hacerse • 

extensivo a loa competentes de la com1nidad. 

La prestación del servicio social para la colocación de 

los trabajadores, que efectúen oficinas rwnicipales, bolsas de trabajo 
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en la ciudad de México y lugares de la República en -

que: se. considere necesario su funcionamiento. 

Las agencias de colocac i6n que se es tablez:can en las C!! 

pi tale~ de los Territorios Norte y Sur de Baja California, se denotnin~ 

rán centrales. Las que se establezcan en otros lugares de los mismos-

territorios, recibirán el nombre de locales y estarán subordinadas a -

la central correspondiente. 

Las agencias locales tendrán a au cargo ta atención del 

servicio en la circunscripci6n o zona que se le senale. Dichas agen·· 

cias que funcionan l\ºr el Departamento del Trabajo en la ciudad de ~16· 

xico y demás lugares del pais, se denominarán nacionales y dependerán· 

·exclusivamente de la Direcci6n de Previsión Social del propio Departa· 

mento. Los Gobernadores de los Territorios 1;orte y Sur de Baja Cali·· 

fornia nombrarán el personal necesario para la atención del servicio • 

de colocación en las agencias locales y centrales de sus jurisdiccio·· 

nea. 
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DECRETO, 

PRD\ERO. - La Secretaria del Trabajo y Previsión Social

establecerA, con el personal que fuere necesario, una bolsa de trabajo. 

SEGUNDO. - Se considcrán como asesores técnicos de dicha 

o.ficina, 1011 delegados de los consejos de unidad obrera y patronal. 

TERCERO.- La Bolsa 

de industrias y de trabajadores. 

En el primero anotaré los centros de trabajo de 

dicción federal afectados por el estado de emergencia y los de 

creación, con los datos de ubicación, actividad, clase de trabajo, nú

mero de obreros, maquinarias y detnA.11 que fueren convenientes. 

En el segundo, se inscribirá a los trabajadores de las

industriasc afectadas por la emergencia y a los que se encuentren sin -

ocupación, con los datos da su nombre, seico, edad, profesión, antece-

dentea y demás que se estimen necesarios. 

CUARTO.- La bolsa de trabajo gestionará de los sindica

tos que tengan solicitudes de previsión de personal, la agremiación y

la reocupaci6n de los trabajadores cesantes. 

QUINTO.- Las nuevas fuentes de trabajo que no estén 

obligadas a solicitar a las agrupaciones obreras, harán su solicitud -

de previsión de trabajadores, con las especificaciones que se requieran 

a la bolsa de trabajo, para que ésta procure que sean empleados los --
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. . 

elllpleaaos a~nos y aptos que se encuentren cesantes. 
'. ... :' .:.: ' ., 

[,as empresas que -

no .C:umpÚn con esta disposición, serán sancionadas en los términos del 

Articulo 624 de la Ley Federal del Trabajo. 

En la ejecución de todas las obras públicas de judsdig ··· 

cV1t1 (edunl se procurará dar ocupación preferente a loa trablljadorea~ 

td6neos registrados en la bolsa de trabajo. 

SEPTIMO. - Se autoriza ll la expresada oficina de la Se·

cretar1a del Trabajo a promover, ante las diversas dependencias ofici! 

les 1 la creac i6n de nuevas fo entes de producción 

para dar empleo a los trabajadores desocupados. 

OCTAVO.- La bolsa de trabajo remitirá a la Secretaria -

de la Asistencia Pública, las comprobaciones de personal de parados • • 

forzosos que, por su penuria o estado de salud, requieran el auxilio o 

atención indispensables para su sostenimiento, (8) 

Tanto en el Art 1culo 123 cow en el lleglament.o de Agen-

cias de Colocaci6n y la nueva ley, autorizan a las agencias privadas • 

de colocaciones, pero aón en el caso del Articulo 537 de la Ley en 

cuanto a la naturaleza especinl determinadas profesiones, la presta---

ci6n del servicio será gratuita, porque de no ser así, se rompería el-

principio de tutela en favor de los trabajadores. 

Desde 1933, la Organización Internacional del Trabajo -

viene luchando por la supresión o prohibición de las agencias particu· 
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lares de 

ficar la convención respectiva, 

20 de Abril de 1938, El C6digo Internacional 

esta lucha como puede verse en seguida: 

ARTICULO 41. -

de colocae16n 1933. 

1.- Esta s_ecci6n se aplica a reserva de las modificaciE 

nea establecidas en los párrafos siguientes de este Articulo, a los --

miembros para los cuales no esté en vigor el convenio sobre las agen-· 

cias de colocaci6n, 1949, pero para los cuales esté en vigor el conve-

nio sobre las agencias retribuidas de colocaci6n. 1939 

2. • Con respecto a tales miembros, en substitución de · 

los Artlculos 33 a 39 se aplicarán las disposiciones de los párrafos • 

3 a 12 de este Articulo • 
• 

3. • Las agencias retribuidas de colocaci6n con fines l~ 

crativoa deberán suprimirse dentro de un plazo de tres anos, a partir 

de la entrada én vigor, para cada miembro del convenio sobre las agen· 

cias retribuidas de colocaci6n, 1933. 

4, • Durante el periodo que preceda a es ta supresión; no 

se establecerá ninguna nueva agencia retribuida de colocación con fi·-

nea lucrativos; las agencias retribuidas de colocaci6n con fines lucr! 

tivos estarán sujetas a la vigilancia de la autoridad competente y so·· 
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los derecho / los gastos que figúrcn Cf\ ul111 't~rffa 

aprobada por dicha autoridad. 

5. • La autoridad competente en casos excepcionales, po· 

drá conceder excepciones a las disposiciones en el p'rrafo tercero de 

.este Articulo, pero previa consulta a las organizaciones interesadas • 

trabajadores y de empleadores. 

6. - Las excepciones autorizadas solo podrán aplicarse a 

las agencias dedicadas a la colocación de las clases de trabajadores • 

que designe expresamente la le¡;islaci6n nacional y que pertenezcan a • 

profesiones en las que la colocación se efectúe en condiciones especi! 

les que justifiquen la excepción. 

7. - Una vez expirado el plazo de tres anos, no podrá ·

autorizarse el establecimiento de nuevas agencias retribuidas de colo· 

caci6n; 

B.· Toda agencia retribu!da de colocación a la que se -

conceda una excepción, estará sujeta a la vigilancia de la autoridad -

competente; deberá poseer una licencia anual renovable a discreción de 

la autoridad competente, durante un periodo que no excederá de diez 

af'los, solo podrá percibir las retribuciones y loa gastos que figuren -

en una tarifa aprobada por la autoridad competente y no podrá colocar-

o reclutar trabajadores en el extranjero, a menos que su licencia lo -

autorice y las operaciones se efectúen en virtud de un acuerdo entre -

loa paises interesados. 
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9.-·Las agencias ·retribuidas de colocación sin fl~es 

lucrativos: deberAn poseer la autoriza c i6n de la autoridad competente· 

y estarán sujet1111 a la vigilancia de dicha autoridad· no podrán perci• 

bir una retribución superior a la tarl fa fijada por la autoridad compe 

tente, habida cuenta restrictamente de los ~astas ocasionados y, no 

podrán colocar o reclutar trabajadores en el extranjero 11 menos· qué 11.1 

autoridad lo autorice. 

10. - Las agencias retribuidas de colocación, asl como -

cualquier persona, aociedad, institución, oficina u otra organización

prlvada qua 1e dedica habitualmente a procurar colocaciones, incluso a 

titulo gratuito, utar6n obligadas a presentar una dcclarac16n a la 

autoridad competente en la que lndicarA si sus servicios de colocación 

son gratuito• o retribuidos. 

11.· La legislaci6n nacional establecerá sanciones pena

les apropiadas qut comprenderán ai ello fuere necesario, incluso la 

cancelación de la licencia. 

12, • tu memorias anualu relativas a la aplicación del

convenio sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933 que habrán 

de ser presentadas a la oficina internacional del trabajo en virtud 

del Articulo 22 de la Constitución de la Organización rncernacional 

del Trabajo, contendrán toda la información necesaria sobre la excep·· 

ci6n concedida en virtud del párrafo quinto de este Articulo. 

La modernización no puede entenderse como una meta, si· 
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no como un medio P« ra 

y tnAs amplias 

nel:'ados. 

El insuficiente e inequitativo :. ienestar social hasta -

· llhorll alcanzado, está íntimamente vinculado a la incapacidad del !liste 

mll para_ crear oportunidades de empleo en la cantidad :· con las caracte 
'--'__:-' 

ris,ticas apropiadas para aprovechar los recursos humanos existentes de 

manera mas racional \' consistente con la dotaciOn de factores del pats. 

Es indispensa~le integrar a nivel nacional, una pollti--

ca de empleo coherente. Por su parte, la Secretaria del Trabajo y Pre 

visiOn Social inicio la reestructuración del Servicio Póblico del em-~ 

pleo. Entre sus funciones 1111111 importantes está la de organizar un si& 

tema de 1nfonnaci6n sobre oferta demanda de empleo, quele. pennita -

mantener una estrec'1a vir.culaci6n las >olsas de trat-ajo existentes, •• 

as! como con las empresas ,. los sindicatos. 

Se propone asimismo, coordinar sus acciones con los me· 

e O"!i.smos de reclutamiento de las ínstltuciones públicas \' privadas, a-

fin de conocer las necesidades de empleo, por regiones, entidades fe--

derativas, ramas de actividad ,. sectores de poblaci6n. 

Con el fin de conocer mejor el campo de aplicación de • 

las pollticas de empleo se realizaron diversos estudios. Destacan, en 

tre otros, México: Análisis y Proyección, a niveles municipales ;· na· 

cionales, de la población económicamente activo 1950-1960, cuyo texto· 
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contiene informaci6n bhica para la claaificnci6n y selección de los -

municipios a los que debe canalizarse en forma preferente la promoción 

del empleo; "Loa recursos humanos para el trabajo del 'rea metropoli

tana de la ciudad de México", el cual incluye un inventario de la fuer 

za de trabajo y analii:a los niveles ~· requerimientos de capacitación, 

as1 como las posibilidades de absorci6n de mano de obra existentes; -

"~léxico análisis de la sub-ocupaci6n. 1970", diset'lado para determinai:-

a nivel wnicipal y de entidad federativo, el volumen de la desocupa-

ci6n disfrazada existente y, un documento que examina la participación 

de la trujer en la actividad económica. 
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PROCURADURIA IJE l.A DU'ENSA Df.L TMWO 

ln Secretnrta del Trabajo y Previ-· 

de los Eslados y Jefe de Departame!} 

que vigilen el cumplimiento de • 

y de la previsión social y defienden ¡;ratui tnmcn-

te a los trabajadores en foncí.6n de servido social. 

La Procuraduría del Trabajo se rigen por las norm.:18 

siguientes de la Ley Feder.11 del Trabajo. 

ARTlCl.'LO 5'.30, • l.a Procuraduría de .la Pdenaa del Traba~ 

Jo ~iene las funciones s if;,>uicntes: 

l.- Representar o asesorar 11 los trabajadores y a sus • 

sindicatos, siempre que lo soliciten, ant:e cualquier ."Jutoridad, en las. 

cuestiones que se relacionen con la aplicaci6n.de L~~ ~ormas de traba-· 

jo: 

2.· Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios 

procedentes para la defensa del trabajador o sindicato: 

3,• Proponer a las partes interesadas, soluciones amis-

t.osas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados 

. en actas autorizadas. .. 

ARTICULO SJl. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

se integrará por un Procurador General y con el número de procuradores 

auxiliares que se jUZb>Ue necesario para la defensa de los intereses de 
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~· /~~:-~· ~'.~·: ;.;\~~~º\<º~~,~ :~,: 

1 oi cii.J~1f ~~l1~~ Loa 1f~:.~;htoo " ~''º por o l S OC<otorio do l • • 

Trab&j¿'} P;;V{si~tV'~~-¡;y;,:po~;los Gobernadorea de los Estados y Te--

rritor1.oa: ~\~~f"~{J~ie'~~~l. Departamento del Diatrito Federal, 
·.~'~:/:/<~;~:--,.-\<J::.: º_-.:.'.~·.' .. ': 

;>;;,:: 'ARTIC~O S32.- El 
:':\.-::~::.·_·.<.::;, .. > .. 

loa requbi.toa aiguientea: 

l. - Ser mexicano;· lllllycír de edad 

ciode ·aua derechos; 

2. • Tener título Ie,&lll~nte expedido de Licenciado en • 

Derecho y una práctica profelii<>nal ·no ine~oí.- de tres anos; 

3. • Haberse distinguido en estudios de Derecho del Tra-

bajo y de Seguridad Social. 

4. • No pertenecer al estado eclesiástico, 

5. - No haber sido condenado por delito intencional, 

cionado con pena corporal. 

ARTICULO 533.- Los Procurador~s auxiliares, deberán sa• 

tisfacer los requisitos senalados en las l'racciones I, IV y V del Art.! 

culo anterior y haber terminado los estudios correspondientes al ter--

cer ano o al sexto semestre de la carrera do Derecho. 

ARTICULO 534.- Lo• servicios que preste la Procuradur!a 

de la Defenaa del Trabajo serán gratuitos, 

ARTICULO 535. - Laa autoridadea ea Un obligadas a propo! 
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cto~éa¡l~;Procuradllria de la Defensa del Trl!bajo loa datos e infor·· 

aolfcite pará el mejor deaempeno de aua funciones. 

ARTICULO 536.· Loa reglamento• determinarán 

·cionea, la for11111 de au ejercicio y 101 

Defensa del Trabajo. (9) 

ORGANIZACION Y F'IJNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURIA . 

La Procuraduria estad organizada en dos 

nica .y administrativa. La técnica estará integrada por un Procurador

General, un Procurador sustituto del Procurador General; por procura•• 

dores auxiliares que el funcionamiento de la oficina requiera; procu·· 

radores aur.iliarea foráneos; un perito médico, jefe de la sección méd.! 

ca de la Procuraduria; dos médicoa auxiliares de la propia sección; •• 

los médicos inspectores que requieran laa necesidades de loa procura·· 

dores forAneoa. 

La sección administrativa estará integrada por el pers2 

nal de empleados que autorice anual111ente el presupuesto de ingresos. 

La intervención de la Procuraduría en los casos de la • 

Fracción r y II del Articulo Primero, deberá ser a solicitud de parte, 

ya sea que se haya o no iniciado el procedimiento ante laa autoridades 

reepec ti vas. 

La solicitud para la representación o asesoramiento de· 
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los tnbajadores puede hacerse por compareaencia o por escrito, La -

solicitud de que trata el Articulo anterior aerA directamente por loa 

trabajadores interesados, salvo el caao de que ae encuentran imposibi

litados para COtlllnicarse con la Procuradurta. 

Las solicitudes tendrAn por objeto· 

a) La repreaentaci6n o ueaoramiento de 101 tratiaJad~re~ 

b) La resolución de conau 1 tu sobre cuestiones de" tr~ba~ . 

e) La administración de datos relativos a asuntos 

se ventilen ~nte la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

·Recibida una solicitud, el Procurador General la 

r4 para su estudio al auxiliar correspondiente. 

Si hecho el estudio del negocio a que la solicitud se -

refiere por el procurador auxiliar, éste llegará a la conclusión de -

que no procede legalmente o que es inmoral, for1111lad un dictamen que, 

previa la aprobación del Procurador General. traerá como consecuencia 

la negativa de la Procuradurf.a para representar o asesorar a los inte

resados en dicho asunto. 

El dictamen se haré del conocimiento de los trabajado-

res, con la advertencia de que no resuelve su caso, ya que solo cona-

tituye urnt mera opinión y no impide a los solicitantes entablar su de

manda o proseguir la tramitación di!! su asunto por los conducto parti-

culares que estimen convenientes· en todo caso la Procuraduría aaisti-
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rA, a• o diligencias-urgentes. (10) 

Queda facultada la Procuraduría p1ara negarse 

.. ·· .... ·· uesoramiento de loa trabajadores, cu11ndo éstos pretendan-
, - .-· 

que aqÚella concurra a 1u defensa con otroa representantes. 

Cuando en un juicio plltrocinado por la Procuraduría a -

solicitud del actor, hte manifi1111te ante el procurador respectivo, 

deseo de que esta oficina no lo siga patrocinando, ta Procuraduría 

queda facultada para no renovar 

lo solicite. 

La Procuraduria deberA prestar a 101 trabajadores 

servidos atln cuando no dispongan de las pruebas indispensables, 

ti&ndolea las probables consecuencias que su falta trae consigo. 

La Procuraduría, eatA facultada p1ara avenir a 111 par:-'." 

. tu, librando al efecto los citatorioa correspondientes para que com--

La Procuraduría contarA con un procurador auxiliar comi 

sionAdo que fongirA como jefe de la sección de quejas y conciliación, -

ante la cual deberá los interesados hacer valer sus derechos· presen--

tes tas partea el dia y hora senalados, el jefe de la sección de que--

j as y concil tac 1.ón, atendiendo 1 os razonamientos que aquellas expongan 

poclr4 proponer soluciones amistosos para el arreglo de l•s diferencias 

o conflictos, haci6ndose constar los resultados obtenidos, en actas --

autorizadas por el secretario. En caso de que la proposición concilia-
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toria aea aceptada por loa intet"eaados, ae darA por concluido el asun

to una vea cumi>lido el convenio respectivo. Si no ae lograse avenir -

a las partea, el jefe de la sección de quejas y conciliación ttirnar4 -

el caso al procurador auxiliar correspondiente, p&ra que proceda en -

los ténninos siguientes: 

El procurador ·auxiliar entablara la demanda ante los 

tribunales del trabajo· cuando la acción del trabajador tenga como ori 

gen un riesgo profesional, aer4 necesaria la oponión previa de la sec

ci6n médica de la Procuradur!a para iniciar la demanda si el dictamen 

ml!dico de la sección citada fuere desfavorable a loa intereses del so

licitante, la Procuradur1a se abstendrá de interven! r en au favor. 

Queda estrictamente prohibido a los trabajadores y per

sonal de la Procuraduría, entregar a los interesados los dict.imenea a

que se contraen lo anteriormente expuesto, o proporcionar datos sobre• 

loa miamos, quedando encomendado al manejo de tales dict411lt!nes, a loa

procuradores auxiliare& ante laa juntas correspondientes. 

La Procuraduría podrá interponer el recurso de amparo -

ante las autoridades competentes, siempre que sea procedente, siguien· 

do el juicio hasta obtener sentencia ejecutoriada. 

Cuando a juicio de la ProcurAduria no proceda el recur· 

so de amparo, se le hsr4 saber oportunamente al interesado, acompanan

dole copoa del laudo respectivo, a fin de que si lo cree pertinente, -

ejercite sus derechos, indic4ndole la fecha de la not i f1caci6n del latt-
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- . --· 

la ley de amparo concede para l• intet"poáici6n del ~ 

. TambUn se podrA representar o aaesorar a 

rea f sÚdfcatoa formados por loa miamos, en 101 juicios 

que figuren como terceros perjudicados. 

La Procuraduda obeervar4 la organhaci6n y 

ade~tó de loa tribunales del trabajo, con el 

de ·hacer a los mismos, su~estionea concretas 

la justicia que impartan sea pronta :1 eficaz. 

La Procuraduría gestionará que las reaolucionea y acuer 

dos de los tribunales sean dictados dentro de los plazos legales corres 

pendientes, atín cuando en los casos particulares no ha;·a intervenido • 

asesorado o representado a loa tra'.ajadores. 

Cuando con motivo de una resolución dictada por las Jun 

tas Federales de Concillaci6n :-'Arbitraje, sus miembros incurran en -· 

responsabilidad, de acuerdo con los preceptos relativos de la Ley Fede 

ral del Trabajo, los hechos serén puestos en conocimiento de la auto--

ridad competente, en loa casos en que se haya representado o aaesorado 

a loa trabajadorea. 

La Procuraduria de la Defensa del Trabajo tiene por ob-

jeto: 

1.- Intervenir con lo dispuesto en el Articulo 411 de -

la Ley Federal del Trabajo, en 111 diferencias o conflictos que se 
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susciten entre trabajadores y patrones, proponiendo a lal partes inte

resadas soluciones amistosas, haciendo constar, loa resultados obteni

dos en actas autorizadas por el procurador que intervenga y por el se-

cretario del procurador, 

2.- Representar o asesorar a los trabajadores o 

tos formados por los mismos, ante las autoridades competentes, 

diferencias y conflictos que se susciten entre ellos y sus patr~nea 1 -

con-110tivo del contrato de trabajo; 

J •• Interponer todos los recursos 

d innrios fortMdos procedentes para la defensa de 

los sindicatos formados por los miamos: 

4.- Resolver las consultas concretas que sobre aauntos

de trabajo for1l1.llen los trabajadores o los sindicatos formados por los 

mismos, y ministrnrles toda la informnci6n que soliciten respecto a 

loa conflictos en que intervenga: 

5.- Cuidar de que la justicia que administran loa Trib~ 

nalee del Trabajo sea pronta y expedita, haciendo las gestiones que 

procedan en loa términos de la ley, para que loa acuerdos y resolucio• 

nes sean dictadas dentro de loe plazos legales correspondientes. 

La Procuradur1a de la Defensa del Trabajo del Distrito

Fe~eral actuará a petición de parte, cuando ae trate de lo establecido 

en las Fracc16n I 1 II, III y IV antes mencionadas, y de oficio en lo -

dispuesto por la fracci6n v. 
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El lo. de Junio dr- 1931 fu6 expedido el reglamento de • 

Procuraduria Federal de la Defensa del Trahajo, en la expoaic:t6n de 

motivos del nuevo reglamento, se reconoce que las actividadea de 1ii 

Procuradur1a General no ha tenido la eficacia que inspiró au creaci6n

y que por lo mismo se hacia necesario setlalar el sentido de aus atri·· 

bucionea y convertirla en un dependencia administrativa deaconcertada

con el rango y la autonom1a suficiente para hacer mh eficu; la fun--· 

ci6n de defensa que tiene encomendada, asi como dotarla de loa 6rganos 

auxiliares que le permitan un mejor descmpetlo de aua actividades. de • 

las cuales dependen en gran medida, la aplicación de laa normas protec 

toras que la Constituci6n consagra. 

El reglamento reviste a la Procuraduria de nuevas atri • 

bucionea, que rebasan el marco de la mera representación o aaesoramien 

to en conflictos de trabajo y que constituyen inatrutllentos idóneos y -

eficaces para la obtenci6n de una nueva expedita justicia laboral. 

Así., además de incluir las funciones que sena la la J,ey, 

el reglamento establece que la Procuraduría Federal deberá des empellar, 

laa aiguientea: Rel'Jolver consultas Jur1dicss · prevenir v denunciar -

violaciones a las normas laborales y la falta de retención de pago de

los salar! os minimos o del reparto de u til idadea: denunciar el plano -

de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje los criterios contra-

dietarios en que haya incurrido laa juntas especiales al expedir sus -

laudos, aa! cO!llO el incumplimiento de loa deberes de los funcionarios-
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Para llevar a cabo con efectividad aua funciones, 

Procuraduría se coordina con todas las au toridadea labora ha del pata, 

especialmente con las procuradurías de 11 defenaa del trabajo que ac-

tuan en cada estado de la República, a efecto de hacer expedita su ac

ci6n indefensa de los trabajadores y unificar sus criterios para actu· 

ar en beneficio de loa sectores laborantes del pa!a. (11) 

Para poder actuar con 1111Syor celeridad y eficiencia, 

Procuradurf.a se ha es forzado en rcclu tamiento de abo·~ados especializa'

dos, que cuentan con un conocimiento claro y preciso de la Ley Federal 

del Trabajo y de los contratos colectivos de la materia en que litigan. 

A trav6s de la prestaci6n de este servicio. se persigue 

asimismo desplazar a gnipos de personas que lucran indebidamente con -

la defensa de los trabajadores ante los tribunales corresdientes: en

ocasionea por falta de probf.dad o de conocimientos jurldicoa, loa in·

termediarios provocan que los trabajadores pierdan o limiten sus dere· 

chos debido a un mal asesoramiento, 

La Procuradur!a Federal de la Defensa del Trabajo, en -

desempeno de su labor de defensa de loa tntereaes individuales y coles 

tivos de la clase trabajadora, ha presentado y asesorado a trabajado-

res y sindicatos en aua gestiones, tramitaciones y demandas ante auto

ridades y patrones· la Secretaria del Trabajo y Previsión Social ha •• 

puesto en marcha un amplio programa para hacer mAa efectiva la imparti 
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ci6n ~e'justicla social y 

trabajadores· el llmitado conocimiento de sus beneficios. prestaciones' 

;• derecho11 ha motivado que los trabajadores no compartan con la Secre· 

taria del Trabajo y Previsión Social la reaponsabilldad de vigilar la· 

observancia de las disposiciones lahoralea. El cumplimiento eficiente 

de la función tutelar se ve obstac11lizando :1 ea motivo de una crecien

te insatisfacción de lor trabajadores por las condiciones en que se de 

sarrollan sus actividades. Con el fin de robustecer la función tute·· 

lar de la Secretaria ;· sol ida rizar a loll tra'.·ajadores en su ejercicio. 

fueron puestos en práctica pro5ramas experimentales de orientación pa· 

ra asesorar a los tra~ajadores no solamente en el conocitrlento de sus~ 

derechos, sino de los conductos más apropiados·· expeditos para ejercí 

tarlos. Se complemente el empleo de diversos medios de difusión para

eitos propósitos. 

La acción lllíl tiple del sindical tsrno ouy bien puede ser

entendida como la luc~a solidaria por mejores condiciones de vida para 

loa obreros, los campesi:)os ·: las clases medias populares, dentro del

rnovimiento revolucionario mexicano. 

tos estudios estadísticos que se han forlWlado al res-· 

pecto, han puesto de manifiesto que una proporción considerable de tra 

bajadores se encuentran al margen de la organización sindical :: de loa 

beneficios. 

Por lo mismo, ven deteriorado su poder de negociaci6n,· 
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>.;· que el .trabajador individualmenfe considerado no .. encuentra en un 

plano de igualdad con 1u patrón. Por otra parte, esta situación afec

ta desfavorablemente el equilibrio de lo~ factores de producción; De

aqui que entre los objetivos primordiales del Gobierno figure, en lu-

gar preminente, el f0tnento del aindicalismo. 

Conforme a lo dispuesto por la Lev FederaLdel 

corresponde 11 la Secretarla del Trabajo .. Previsión 

registro de las agrupaciones de los trabajadores. 

Cumpliendo con la tesis general que 

dores en h reglamentación del Articulo 123, de acuerdo con los prlnci 

pios 1:4sicos del movimiento revolucionarlo en su periodo constructivo, 

la Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo, se marcó trn derro-

tero orientado hacia la defensa de las clases trabajadores del campo -

y de la ciudad, pues aún cuando su fuero, por el carácter de oficina 

federal, pudiera entenderse como limitativo, dentro de su ext ric ta ac

tuac i6n, no limitó su funcionamiento exclusivamente a la resolución de 

aquellos asuntos que por su naturaleza ca1an bajo la jurisdicción de -

loa tribunales de trabajo del fuero federal, sino en U1.1ltitud de oca-

siones principalmente al iniciar del1!.!lndas y resolver consultas, aseso

ró a obreros o a¡~rupaciones obreras, cuyos asuntos compet1an por su -

naturaleza a las juntas runicipales de conciliación o a las centrales 

de conciliación y arbitraje de los estados 11acil!ndose extensivo tal -

espiri tu de protección en todos y cada uno de los miembros componentes 
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de este instituto· con el fin de qire 

dicato, encontraran en la oficina de protecci6n·o ayuda que pretendlan, 

encamin4ndolos en los primeros pasos de su reclamación, cuando menos a 

fin de lograr el éxito que pretend1an. (12) 

Sosteniendo 1u criterio independientemente, dentro drl-

- Departamento, por lo que hace a la opini6n que en cada caso debe de 

privar antes de aceptar la responsabilidad que una defensa entrana, en 

todos aquellos casos originados por riesgos profesionales, la Procura

duría se basó en los dictámenes médicos de la sección correspondiente. 

logrando con absoluta imparcialidad v dentro de una extricta técnica, -

dictaminó, con apego absoluto a los resultados que el anilisis con---

cienzudo, mediante 6xamenea científicos. 

Uno de los problemaa dificiles que se 11an presentado, -

por_ lo que hace a la de lensa de los intereses obreros, es la ac tuac l óri 

de un sinnúmero de indi vi.duos sin moral, qui!! sorprendiendo la ~~u e na fé 

de loa obreros y su i~norancia con relación a los derechos que la Lev· 

les concede, se apoderan de los negocios que pretenden entablar ante -

los tribunales Je trabajo. Existen una '!,ran cantidad de casos en que

los apoderados encomíendan los negocios puestos a su confianza durante 

el periodo de conciliación, a este oficina, la que en forma -;ratuita -

atienda la defensa obrera en el periodo de arbitraje, y lo que t>l obrero 

debiera ahorrarse por el asesoramiento gratuito de esta dependencia. -

lo cobra el asesor particular que solo conoció dela conciliación, y en 
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o~aaionos se llega a dar el caso de que loa procuradores pagados por -

los estados pa~a la defensa de los inter~ses obreros antes las juntaa

centralea, al defender negocios del ~ero federal en auxilio de eata -

Procuraduría, hagan efectivos a loa actores, honorarios que de niguna

manera deberian percibir. 

La aituaci6n antes mencionada, ha venido a crear un ver 

dadero problema para el funcionamiento comln de 11 oficina, puea figu

rando entre loa defensores particulares de los negocios obreros, per·· 

sonas que en 111Jchoa casos no tienen ocupación determinada y se dicen -

prácticos en Derecho Laboral, esta defensa representa para ellos un -

verdadero filón que explotan con facilidad, mixime si tomamos en con-

sideraci6n el desconocimiento de la Ley por parte de los obreros en -

particular, y su ignorancia e impreparación respectos de los mas senci 

llos problemas de la vida diaria. pues existen gremios en los que una

gran ma.yor!a de su componentes no ashen leer ni escribir· presentAndo

se una situación dificil de resolver por la Procuraduría sobre todo -

en su aspecto moral· pues si desechamos la intervención de ea tos logre 

ros de la miseria obrera, sobre todo en negocios que tienen su ori¡r,en

en el i.nterio de la República, dejamos al obrero sin posibilidades de

defenss al iniciar su demanda, puesto que no contamos con pen1ons1 fo· 

r6neo: y si admitimos au intervención, la que la mayor1a de las veces

procura aislarnos directamente del obrero, a fin de percibir su ganan

cial, forzosamente debemos consentir en que, al terminarse el negocio, 

153 



estos senores se apoderen de 'Ona parte, que en ocasiones ea llll)l grande, 

de la cantidad obtenida por el obrero, La Procuradur1a, admitiendo •• 

esta situación como meramente transitoria, ha optado por atender, en • 

determinados casos las solicitudes de estos apoderados, principalmente 

cuando para la oficina se hace imposible la localización directa de •• 

los actores, pues toda corespondencia que se entable con el fin es aca 

parada por los intermediarios o apoderados. 

La Procuraduría c•iando se trata de sumas de importancia, 

prefiere citar directamente a los interesados por conducto de las auto 

ridadea del lugar para que se trasladen a la capital, a fin de que per 

ciba 1nte:~ro el importe de la indeaa1izac1611 y, se ha dado el caso de· 

que al presentarse los actores en estas condiciones, son siguidos por· 

sus defensores, por lo que la Procuradur!a se '1a visto en el caso ex·· 

tremo de hacerlos abandonar sus oficinas, después de comprobar quepa

r11 su presentación en el momento del cobro, se han valido de enganos, • 

silllllando unas veces ser parientes de los actores y otras, miembros de 

sindicatos que no existen, sino en la 1mar,inaci6n de estos setl.ores. 

Es pués, imperativa la descentralización de los servicios de esta Pro· 

curaduria. 

En el Diario de loa debates del Congreso Constituyente· 

de 1916-17, en la discusión a que estuvo sujeto el Articulo 123, entre 

agudas expresiones de lléc tor Victoria y de Hilado Medina y las reapu • 

estas hipostéticas y responsables de Francisco J. Mujica, encontramos· 
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la intervención técnico emotlva de S11il Rodilu. El Articulo 123 ex·· 

presaba éste, es la entofa m4s ;randlo111 del 11imno de ).11 RP.volución. ,

Hoy, • la distancia que ofrece el transcurso de 58 anos, er;a estrofa -

respetaba en su intensión ori~~inal, s~ ha '1echo m.61 ampl ta, m6a pro··· 

furida, sin agotar aún sus posibilidades históricas. 

El texto ori~inal y el vigente del Articulo 123, no in~ 

ºél1.1yen entre las Instituciones que establecen a la Procuraduria Fede~

ral de la Defensa del Trabajo. A caso t•lll'.. pronto sea necesaria su in· 

eluaiOn. 

La Lev Federal del Trabajo de 1931, de las bases para -

esta dependencia pero 1i8ffta Septiembre di' 1933. con el 

-.inicio de vigencia del primer reglamento de la Procuraduría del Trat>a· 

jo, bta inicia sus labores ton el rango de oficina. 20 anos más tar· 

·de se le da la Jerarquia de departamento. As!, fué una dependencia •• _ 

concentrada de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social hasta el • 

2 de junio de 1975, con esfuerzos :· elementos modestos que no estuvie· 

ron al ~ivel de la idea que Inspiró su creación. 

Durante el sexenio del licenciado Lula Echeverria Alva• 

rez, que fue abierto y combativo, de 1I1Jchos renglones de la materia 111 

boral se ha tomado las fuerzas potenciales, para encausarla~ en una 

acción definida organizada. .,al es el caao de la Procuradur1a, que a

partir del 3 de junio de 1975 se convirtió en una dependencia descon-

centrada de la misma Secretaria, tomando as! autonomia administrativa· 
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"/ t6cnica, para hacer 11161 eficaz como órgano admini1trativo y tutelar-

de loa interéeea de loa obre· os ante todas laa autoridades del pala, -

contra transRreaionee patronales gubernativas de carActer jurisdiccto· 

nal. Actualmente esta institución ae integra por un Procurador Fede-· 

ral; dos Procuradores Generales auxil tarea; un Secretario General· 7 • 

Jefes del Departamento 56 Técnicos del Derecho y 102 empleados. Esta 

tranaform11ct6n de la Procurndurta no niega el paso que la sustenta si· 

no que lo reafirma en la medida en que lo supera y acaece este cambio 

no de manera casual, ni por capricho sino por una necesidad que la re,!I 

1 idad impuso, 

Que peligroeoa aon loa Gobiernoa que corren cuando el· 

pueblo solo quiere marchar, loa que marchan cuando.el pueblo quiere 

detenerse a los que se detienen cuando el pueblo desea y necesita ace· 

lerar el paao. 

J.ncumbe mencionar lo que ee ha hecho durante loa 11 ID! 

aes anteriores: 22, 843 trabajadores han oeurrido a la Procuraduría Fe

deral de la Defensa del Traliaj o, se ha dado atención a 2, 661 consultas 

por convenio ae han logrado 922 reinstalaciones; la indemnizaciones -

por convenio han sido 2,076, en la etapa conciliatoria. En 372 casos· 

los trabajadores han abandonado su queja o se han reeervado sus dere-

chos. Loe asuntos llevados en la vis contencioso son 3,630 de los 

cuales solamente 13'1 se han concluido por convenio, o por el audo co-

rrespondiente. Se ha necesitado interponer 72 demandas de amparo y 6 
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recur101 de rovisi6n. El monto total de lu percepcione1 obt11nidas -

por loa trabajadores que han solicitado los servicio• de la Procuradu· 

ria ion de 69 722,000.00 pe101. (13) 
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P4g. 2J4 •. 

. 5) cft.~D_,P!lJ.t_am•ntto,delTrabaJoAa·obra ,::ócúf~aü Preaidel'lte -• 

RÓdr!gue~ Mbico 1934, pp. 172 y aa. 

6) .cfr. ALBERTO TRUEBA !JRllINA y .JORGE TRUEP.A BARRERA la. Edición 

M~ico Nueva Ley Federal del Trabajo 1970. p4g. 263 •. 

. · 7) Cfr .. ALBERTO TRUEBA U!m!NA y JORGE TRIJEPA BARRERA la, Ed1c16n 

Mbico, Nueva Ley Federal del Trabajo 1970, p4g. 

8) Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n 31 de Agosto 

de 1942. 



9) Cfr. Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera, la. • 

Edici6n, México, Nueva Ley Federal del Trabajo 1970 PAg. 

271 y 272. 

Nuevo Derecho Administrativo del Trabajo, ALBERTO TRIÍEP.A 

12) Departamento del Trabllj o, Memoria de 1 

13) Revista del Trabajo, 

... Social 1916. 
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CONCILIACrON Y ARBITRAJE. 

El proyecto de Constitud6n enviada por Don Venustiano • 

Carranza. primer jefe de la revoluci6n conatituctonaliata y encargado • 

del Poder Ejecutivo al Congreao Constituyente de 1916·1917, no inclu1a 

preceptos de trabajo constitutivos de derechos sociales: porque loa abE 

gados de "criterios ya asentados", qt1e redactaron dicho proyecto, no •• 

conceb1an una Constitución que rompiera la estructura cLhica, con cap.! 

tulos extranos a los derechos del hombre, organización fundamental de • 

los poderes públicos y responsabilidad de los funciona dos, 

Cuando se discutió el dictémen del Articulo So. de la •• 

Constitución que establecia como garant1a individual que la jornada má· 

xtma de trabajo no deb1a de exceder de ocho horas y otras proposiciones 

de los constituyentu, Aguilar, Jara y G6ngora entre otros, el diputado 

Lizardi pronunció un discurso tratando de explicar, de acuerdo con su -

tradicionalismo, que en una Conotituci6n no deben figurar normas regla· 

mentariae sobre jornada de trabajo, etc., porque "le quedan al Art!culo 

eicactamente como un par de pistolas a un santo cristo", Este era el -

pensamiento y el sentir de los juristas del Congreso, pero los diputa·· 

dos jacobinos (por su radica·liamo revolucionario y anticlerical) leva!! 

taron su voz de protesta contra ese criterio: primero Jara en un memorable 

discurso que origina la recepción de prec~ptos socialea en la Constitu· 

ci6n, y luego Victoria, hablaron de la necesidad de proteger a loa tra· • 

.. bajadorea con normas fundamentalea, despertaron con esto la simpatia -· 
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del Congreso en favor de la regla111entac16n tutelar de los derechos de • 

los obreros en la Constitución: después el diputado Manjarrez precisó • 

estas ideas y presentó el proyecto de que los puntos relacionados con • 

la cuestión obrera desaparecieron del Articulo So., para formar un tit~ 

lo especial de la Constitución que seria: "DEL TRABAJO", Los d1putados 

renovadores ( 11nt iguos :·laderis tas XXVT Legisla tura ::ac ional) con gran • • 

habilidad pol1tic11 se solidarizaron con los jacobinos, y todos acepta·· 

ron la creación de preceptos en la Constitución que llevan por títulos: 

"DEL TRABA.JO Y DE 1..A REVISIQJ SOCIAL", y que c:italoga disposiciones bá· 

sicas en materia laboral, constitutivas de los nuevos derechos sociales 

de los trabaj adore o. Desde entonces anunc ión Gravioto que ''L.1 Revolu • • 

ci6n Mexic.1na tendrd el orgullo legitimo de mostrar al 1I1Jndo que es la· 

primera en consi;~nar en una Constitución los derechos sagrados de los • 

trabJJjadores". 

Los antecedentes legislativos revolucionarios y los tra· 

bajos de 1.1 Asamblea Constituyente, instalada en la Ciudad de Quedtaro 

el lo, de diciembre de 1916, relacionados con la creación de las Juntas 

de Conciliación y Arbitraje, cuyo génesis se encuentra en las inlciati• 

vaa presentados ante el Congreso por las diputaciones veracruzana y yu· 

cateca, son precisos y elocuentes al respecto. 

l.· LOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS REVOLUCIOOARIOS. 

Son las leyes preconstitucionales de la Revolución Cons· 
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ti tucionalis ta, expedidas por loa goberriadorea y comandantes 

de. los Estados de la Repdbli.ca, que se mencionan en seguida: 

a). - La Ley de 1 Trabajo pr01ll.l 1 gada en Veracruz por el C! 

neral Candido Aguilar, el 19 de octubre de 1914, que crea las Juntas de 

Administración Civil, encargadas de oir las quejas de patrones y obre·· 

ros )' de dirimir las controversias que entre ellos se sucitsn, oyendo a 

los representantes de los gremiso y sociedades y, en caso necesario, al 

correspondiente inspector del Gobierno. (Articulo 12) 

b),· La Ley de 14 de mayo de 1915, que crea nl Consejo· 

deConclliaci6n y el Tribunal de Arbitraje, y la Ley del Trabajo de ll 

de diciembre del mismo ano, prO!l1.llgadas por el General Salvador Alvara· 

do, en Mérida YucatAn, que por su contextura fue la primera en la Repú· 

blica. Las Juntas de Conciliación se compontan, en cada distrito indu!! 

trlal, de representante6 de trabajadores y patrones, con facultad de --

normar las relaciones entre estos, procurar la celebración de convenios 

indllstrialcs (contratos colectivos de trabajo) y procurar. f6rirulas de -

avenencias que podrían imponer durante un mes, mientras se resolvía en 

definitiva por el Tribunal de Arbitraje (Articulo 27, 28, 29, 40 y 41) 

El tribunal de Arbitraje se integraba de un representante de las unio--

nea de trabajadores y otro designado por los patrones y un juéz presi·-

dente nombrado por las Juntas de Conciliación funcionado en pleno, en -

la ciudad de México. Y si no se ponian de acuerdo las Juntas en éste -

160 



nombramiento, entoncd hacia la deaignac16n el Ejecutivo del E~tad~: 

(Articulo 45). tos miembros del Trf.bunal de Arbitraje d~raba~ el\: ~u ~~ ' - , ' ',~ -'. ,~-, -_.,._ ... ,, 
cargo un ano y no podian ser reelectos. (Articulo 46). 

La Jurisdicción eapecial del trabajo ae estabiecf~'. 

Articulo 25 de la mism11 ley, que dice: 

"Pnra resolver las dificultades entre loa trabajadores y 

ae establecen juntas de Conciliac16n y un Tribunal de Ar

bitraje con la organización y funcionamiento que expresa esta Ley. Estas 

Juntas y el Tribunal para el Arbitraje obligatorio, se encargarán de 

aplicar en toda su extens16n las leyes de trabajo, teniendo completa li 

bertad y amplio poder ejecutivo dentro de esta legislación. Esta org! 

nizaci6n en esencia constituyen un poder independiente de 1!18nera que el 

trabajo y el capital ajusten sus diferencias automáticamente, buscando 

siempre ln fonn.1 mis justa para ambos sin acudir a las huelgas que sieE) 

pre son nocivas para los intereses de todos". 

2. - LA OBRA DEL COOSTITUYENTE 

La comisi6n encargada de e~tudinr el Art1culo So., del -

proyecto de Conatituci6n, al referirse a la primera de las iniciativas 

presentadas, suscrita por loa diputados Candido Aguilar, Heriberto Jara 

y Victorio E. C6ngora, exprea6 en su dictá~n que dichos constituyentes 

propon1an el establecimiento (l) de la "igualdad de salario en igualdad 
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,de trabajo y por enfermedad causadas idrectamente por ciertas ocupacio-

ne& industriales, aal como tnmbi6n por loa conflictos de Conciliación y 

Arbitraje", Ea toa puntos 110 fueron desechados por 111 Comisi6n, sino --

aplazados para su estudio cuando se trat11rn de facultades del Congreso, 

por no caber en la seai6n de las garant!ns individuales. 

En la seai6n del 26 de diciembre de 1916, el diputado --

Héctor Victoria• observó n la Comis i6n no h.1ber tomado en cuenta la in! 

ciativa de la diputaci6n yuca teca, insistiendr. en ella, diciendo: 

"Par~ceme extrano senores, que en su dictámen la Comi---

si6n nos diga que los diputados Aguilar, Jara y G6ngora propusieron va-

rias refonnas tendientes 11 ~jorar la condición del trabajador; no me -

atrevo a desnentirla por que es verdad pero cabe objetar ahora que en -

el dictámen de la Comisi6n se debió hacer constar que la diputación de-

Yucatán tambil!n pre&ent6 una iniciativ:i de reformas al Articulo 13, que 

tiene lllJCha importancia, porque en elllt se pide el establecimiento de -

Tribunales de Arbitraje en cada Estado, dejando a éstos libertad de le-

gislar en IMleria de trabajo para aplicar por medio de estos tribunales 

las leyes respectivas, 

No se necesita ser jurisconsulto para comprender que di-

choa tribunales necesitan indi&pensable!llente de la expedición de tales 

leyes para que los trabajadores estén perfectamente garantizados en aus 

relaciones con loa patronea por consiguientes si yo menciono la inicia-

tiva de la diputacibn de YucatAn, no ea porque no está de acuerdo con -

162 

~lltl%Pt 



por los diputaélos de Veracruz 

argumentar en favor de ellaº, 

otra parte de su discurso, que ea neC!esario deáta--

claridad de su penS11miento, dice: 

"Si tomamos como punto de partida loa deseos de la dipu-
,"'·· '. 

' 'ta.ci6n Yucateca; si aceptamos desde luego como tendrá que ser el esta--

blecitniento de los tribunales del fuero militar, necesariamente tenemos 

-:que'establecer el principio, t.1mbUn de que los Estados tendr4n la fil--

cultad de tegisla.r en m.1terl.11 de trabajo y de establecer los Tribunales 

de Arbitraje ~· Conciliaci6n.,." 

Concluyendo su desertaci6n aai: ( 2) 

Y llegada la hora de la diacusi6n, tendremos la oportun! 

dad de venir a ln tribuna para reforzar los argumentos en favor de los 

Tribunales de ConciliaciOn y Arbitraje que iniciamos se llevan a cabo -

propiamente no se trata de eat.iblecer tribunales especiales, sino sim·-

plemente de un tribunal que tendrá una (-unción social trnscendentalisi-

ma, dado que tendrá o tenderll a evitar los abusos que ae cometan entre 

patronea y obreros ••• " 

El diputado Don Jos6 Natividad Macias que era un eminen-

te jurista, Don Venustiano Carranza lo comisionó para que en unión del-

Licenciado Luis Manuel Rojas forxrularan los proyectos de leyes encamin! 

.das a redimir a la clase obrera. En la sesión del 28 de diciembre de -

1916 y al referirse a las Juntas de Conciliación y Arbitraje habló as!: 
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que ae han presen

tado .a la cAmara sobre el problema obrero, hablar de Juntas de Concili!! 

ci6n y Arbitraje, he oldo hablar de Tribunales de Arbitraje, he oido de 

Arbitradores, quieren meterse en el Articulo 13. A la verdad, senores, 

sin Animo de ofender a nadie, todo "'ª perfectamente absurdo si no se --

dicen cuales son las funciones que han de desempenar esas Juntas, por·· 

que debo decir a ustedes que si esas Juntas se establecieran con la bu! 

na intensión que tienen sus autores y no llt!gase a comprender perfecta· 

mente bien el punto ser!an unos verdaderos tribunales, más corrompidos· 

y más danosos para loa trabjadores, que los tribunales que ha habido en 

México •. ," 

En seguida explicó Macias las funciones de las Juntas de 

.Conciliaci6n y Arbitraje, para desechar la idea de crear tribunales de 

los que él conoc1a que eran burgueses, ·agregando: 
-------,-_- '-'~-=-----

"··.En los paises cultos, en los paises adelantados, don 

de los gobiernos se han preocupado por la redención de la clase obrera, 

donde han venido en auxilio de esa clase des¡~raciada, han dietado es te-

sistema de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. No son tribunale~, 

y voy a demostrar que si se convirtieran en tribunales, seria contra 

los obreros, pues bien, estas Juntas de Conciliación y Arbitraje son 

las que tienen a su cargo fijar el Salario Minimo;éstas Juntas tienen -

forzosamente que componerse de representantes de los trabajadores y de 

representantes de los capitalistas en cada rama de las industrias, por• 
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ion delicadas." 

Y para terminar su examen de las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje, las presenta no como tribunales burgueses, sino como 6rga-

nos sociales' ea decir. genuinos tribunales sociales' expresando: (3) 

"Pero ser1a después de esto iruy largo hablar a ustedes • 

de las funciones de las Juntas de Arbitraje, sin decir antes de pasar • 

adelante, que es indudable, que para est~s Juntas de Conciliación sean-

efectivas, que no sean tribunales porque los tribunales, conforme a las 

leyes, y eso puede decirlo a ustedes cualquiera de los abogados que sien 

tan en esos bancos, que es preciso que para que exista un arbitro arbi-

trador, se necesita forzosamente el consentimiento de las partes ~ que· 

en caso de que no haya consentimiento, de las dos partes, sean obliga--

dos por la ley, que será arbitro de derecho, y si estas juntas no vie--

nen a solucionar, conforme consideración, esos grav!simos problemas, -· 

tienen que fallar confor!llll a la ley, y una vez desecha la ley, se suje-

tarafl a lo pactado, y loa jueces no pueden separarse de la ley v falla-

ran en contra de los trabajadores. De manera que los tribunales de de-

recho, no las Juntas de Arbitraje, serían esencialmente perjudiciales -

para el operario, porque nunca buscar!an la conciliación de los intere-

aes del trabajo con el ca pi tal,.," 

Es ~1 preámbulo del proyecto de bases sobre la legisla--
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ci6n del trab.'.ljo, presentado ante el constituyente (Congreso) de l.) de·. 

enero de 1917, en relación con las ins titucionea de Conciliación y ArbJ: 

traje. se 111.1nifestaba lo siguiente: (4) 

"Sabido ea c6mo se arreglaban las desavenencias surgidas 

entre patrones y los trabajadores del pn1s: se impon1a en todo caso la

omnimodn voluntad de loa capitalistas por el incondicional apoyo que •• 

lea brindaba el poder público, se despreciaba en acervo cuando se ntre· 

va a emplear medios colectt.vos pnrn disputar un 1DOdesto beneficio a los 

opulentos burgueses, Los códigos poco hablan de la presentación de ser 

vicios y, consecuentes con los principios seculares que les inspiraron, 

se desentienden de ln manifiesta inferiort.dnd del trabajador respecto -

del principal, al celebrar loo contratos correspondientes. Hoy es pre

ciso legislar sonre esta materia y cuidar de que la ley sen observada y 

que las controversias sean resueltas por organis1DOa adecuados, para que 

no sean interminables y onerooas las diligencias; La Conciliación y el 

Arbitraje ea tis facen trt?j or que la intervención judicial es ta necesidad· 

desde todos los puntos de vista que se considere este problema, •• " 

La Fracción XX del proyecto dec1a: 

"Las diferencias o los conflictos entre el capital y el 

trabajo se auj etarán a la des ici6n de un consejo de Concil iaci6n y Arb.! 

traje formado por igual número de representantes de los obreros y patr~ 

nes y no del gobierno.,." 

El dictámen de la Comisión sobre el capitulo del trabajo, 
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culo 123 constitucional, se .discuti6 en la au16n de 23 de enero de 

1917. 

Luego el constituyente cre6 las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje como tribunales del trabajo, independientes del Poder Judicial 

_ expreai6n de los factores reales del poder -Capital y Trabajo- en la -e 

Constitución, pero con un sello indeleble de c,uácter social. 

Como hemos dicho en otras ocas iones, una vez !Ms lo rep~ 

timos ahora los Constituyentes de 191 7, de Jul L111 Ad11me a Daniel Zepeda 

no sólo crearon un cuarto poder al establecer las Juntas de Concilia·--

ci6n y Arbitraje como tribunales jurisiccion.iles del trabajo, si no que 

son precursores de las nuevas Constitucione& Pol1tico Sociales, y eape-

cialmente de la jurisdicción social del trabajo. 

U) LAS JUNT.AS DE CONCILIACION Y AR· 

BITRAJE EN LA JURISPRUDENCIA •• 

El movimiento de reivindicaciones humanas, económicos y-

sociales de nuestra Revolución, consiguió la creación de organismos nu! 

vos para dirimir los conflictos laborales, pero desvinculados del Poder 

Judicial y especialmente de los clásicos tribunalee civiles donde provi 

el procedimiento aparatoso. como expresión de la jurisdicción burguesa y 

que se hab!a conve1:ti<lo en rémora para la pronta resolución de las con-
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trovllrsias entre empresario y obreros. Por tanto era de esperarse que 

la vigencia del Artículo 123 Constitucional suscitara enconadas dispu -

tas y en consiguientes choques de intereses entre industriales y traba

jadores, Y naturalmente, ten!an que discutirse en la dialectiva juria· 

prudencial esos derechos laborales y también los órganos: Las Juntas • 

de Conciliación y Arbitraje. Expresa Emilio Rabasa que: (5) 

"Nuestro alto tribunal de Justicia, la Suprema Corte fue 

el crisol en que fundieron, mejor dicho, depuraron los criterios patro· 

nietas y obreristas en torno de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

a través del Juicio Constitucional desentrano de los textos fundamenta· 

les la naturaleza de estas instituciones, porque es la Corte Suprema el 

intárprete legitimo y definitivo de la constitución, el escudo de los d.!!_ 

rechos individuales, el poder equilibrador y ltmitador de los pobres, • 

el conservador del régimen Federal". Al respecto nos dice el Maestro -

Trueba Urbina: (6) 

"Así es la teor1a burguesa. En la práctica suceden co • 

sas raras y en ocasiones la justicia federal y la carabina de Ambrosio 

. es lo mismo. La influencia pol!tica es determinante". 

En efecto las inquietudes de la pol1tica obrerista del • 

Gobierno han penetrado en el supuesto templo de la justicia, originando 

tesis jurisprudencial y cambios en las mismas, pero a pesar de todo la 

constitución de la jurisprudencia ha sido sumamente importante. 
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Las primeras ejecutorias que pJ;'onu ncio la Corte resol vi! 

ron .. que las Juntas de Conciliación y Arbitraje no tenlan competencia -

constitucional para avocarse al conocimiento de los procesos planteados 

por contratos de trabajo, dictar laudos y ejecutarlos coactivamente SU.!:! 

que reconociéndoles capacidad para mediar en conflictos colectivos. En 

efecto en la sentencia de 8 de marzo 1918, Guillermo Cabrera, se define 

este criterio en los términos sL;uientes: 

"Que con arreglo al Articulo 123, Fracción X.X, de la --

Constitución Federal, las diferencias no conflictos entre el capital y

-et trabajo se sujetarían a la decisión de una Junta de Conciliación y -

Arbitraje, formada por b;ual número de representantes de los obreros y

de los patrones y uno del Gobierno; lo que supone un conflicto actual, 

de trabajo presente, en que la dificultad surge por el hecho o la nega

tiva y por parte de una de las partes contratantes, que no cumple con • 

aua compromisos sin que 111 disposición legal referida pueda extenderse 

a demandas que atanen a las consecuencias de un contrato que haya expi· 

rado y que deben exigirse, en caso de desidencia entre las partes, an-

te• los tribunales ordinarios, y no ante las Juntas de Conciliación Y~" 

Arbitraje, 

"Que s1 la interpretación establecida se corrobora con -

lo preceptuado en la fracc16n veintiuna del mencionado articulo, lo 
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cual declara: que si el patrono se negare a someter !ri.111 diferencias al· 

arbitraje, o a aceptar el laudo pronunciado por las juntas, se dará por 

terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a inde~iizar al o-

brero, con el importe de tres meses de salario, adem4s de la responsab1 

lidad que le resulte del conflicto. Y si la negativa fuera de los tra

bajadores, se dará por terminado el COl\trato de trabajo lo que da una -

manera clara y terminante revela e 1 pe ns ami en to del l e~i s lador, que no

fue otro que el que las mencionadas Juntas mediacen en los conflictos • 

que ocurren sobre el cumplimiento de un contrato, el\ ejecución, como ·

ocurre en los casos de huelRa, paros de trabajo, sabotaje, boicotajes y 

otros medios de represa! ias usados, tallto por los patrones, como por •• 

los obreros, a que aluden las fracciones XVIII y XlX, del Articulo 123 

Constitucional que quiso en esos casos, que ordinariamente trascienden 

al orden de la sociedad y al desarrollo y prosperidad o ruina de las ·

industrias, proporcionar a los interesados un medio pronto y eficaz de 

remediar sus dificultades. 

"Que si la interpretación dada por la Junta de Concilia

ci6n y Arbitraje de Yucatt.n fuera exacta, en fil sentido de estar facul

tada para conocer de las demandas civiles o. comerciales que derivan de 

i.tri contrato de trabajo, dando carácter ejeci1tivo de sus resoluciones d! 

jada de ser Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, coao se titula y exten

dería indebidamente sus facultades, invistiéndose de una jurisdicci6n -

que no le confiere la Carta Fundamental, y que s6lo atribuye a loa pod! 
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res de orden Judicial de la Federaci6n o de 101 E1tado1 en viata del -

pacto federal; hipotesia que es inconcebible que sancionara el Conatit~ 

yente, puesto que ella 1mportar1a el desconocimiento de las facultades 

que '1 mismo reconoci6, en las autoridades judicialea", (7) 

2.. JURISPRUDENCIA A PARTIR DE 1924. 

Seis anos deapu6e, se mod!fic6 radicalmente lo anterior 

tesis juriaprudencial. Precisamente en la ejecutoria de lo. de febrero 

de 1924, LA COR~ c~mbia de criterio la Suprema Corte, estableciendo -

que las Juntas son tribunales competentes para renolver no s6lo confliE 

toa colectivoe, sino tambi6n individuales, por no ser tribunal ea espe-

ciales. En la ejecutoria, COMPARTA DE TRANVTAS, I.UZ Y FUER7.A DE PUEBLA, 

S.A., lllAs precisa y mejor elaborada, decide categóricamente que las Ju~ 

tas de Conciliaci6n y Arbitraje contribuyen verdaderos tribunales enea! 

gadoa de resolver todas aquellas cuestiones que tienen relación con el 

contrato de trabajo, en todos sus aspectos, bien sea colectivamente o -

en la fortM individual, desde el tIWll!lento que las diversas fracciones -

del Articulo 123 hablan de patronal y obrero individualmente determina

dos y que tienen imperio para ejecutar sus laudos. 

Eata teais por su importancia y contenido lllJY pronta 11~ 

g6 a formas jurisprudencia rcinterada y unifo~. actualmente en vigor, 

En las ejecutorias de G<liEZ OC!!Q.\ Y CIA., y MANUEL O. ·

HERNANDEZ, (8) se establece que las juntaa no conforme a su concien--
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cia; sin necesitar conocimiontoa jurtdicos por la sencillez de los asu!! 

toa de que conocen, pero que cuando se trata de aplicar liu leyes que -

rigen 101 contratos de donde emana o aurge el conflicto, las Juntas no 

estAn capacitadas para resolver tales diflcultade11, sino los tribunales 

del orden cODÍln, Pero en la ejecutoria de la CCl'1PARTA DEL FERROCARRIL 

SUD PACIFICO, S.A., se !llllntiene la competencia de las Juntas para cono

cer loa conflictos que surjan de un trabajo en ejecución y de loa que -

nazcan de uno ya concluido. Son tribunales de carácter administrativo, 

con facultades judiciales, por excepción, y con imperio para hacer cum

plir sus detertninacionea. 

La jurisprudencia de la Suprellll Corte, a través de noto

rias visicitudes interpretativas y técnicas, a logrado precisar eatahl! 

mente que las Juntas de Conciliación y Arbitraje son tribunales del tr.!I. 

bajo, con poder jurisdiccional senalAndoles en la ejecutoria de 20 de -

abril de 1927, EUSEBIO GONZALEZ, algunos requisitos en su actuación, P! 

tic16n del que demanda, contestact6n del de!llllndado a quién tiene que 

oirae, admiai6n de las pruebas de ambos, apreciación de las mismas, oir 

las ale¡,:aciones de las partes y dictar resolución o laudo, 

En cuanto a la naturaleza de las resoluciones de las Jun 

tas se sostuvo primero en la ejecutoria de 8 de febrero de 1923, THE -

TEXAS COMPA~I OF MEXICO, (9) que los laudos de htas no t1.enen el ca-

rActer de sentenciaa definitivas del orden judicial, sino resolucióhe$, 

administrativas, que no pueden equiparse con laa pronunc ladas en ju i · --
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cios própiamente dichos; en cambio en la ejecutoria de 14 AMERICAN SME1. 

TING AND REFING CO., se asienta que. los falloa de las Juntas son verda

deras sentencias siviles, Finalmente, por ejecutoria de 19 de mayo de-

1936, la Suprcmu Corte de acuerdo con el articulo 106 de la Constitu--

ci6n dirime en cuesti6n de competencia entre las Juntas de Conciliac!On 

y Arbitraje, Federal y Central del Distrito Federal, reconociendo una -

véz mAs que las Juntas ejercen la facultad jurispicclonal cuyo ejercl.-

cio las define cotoo verdaderos tribunales con atribuciones netamente j_!! 

diciales, aunque no estén incluidas dentro de la organizac!On judicial, 

3. JURISPRUDENCIA DEFINIDA VICENTE, 

Establecen categ6ricamente la naturaleza de tribunales -

deJ11s~Jyr¡Jas_de.Conciliaci6n y Arbitraje., as1 como la Jurisdicción es- -

peC:iéll del trabajo las tesis siguientes: (10) 

"Conflictos entre el Capital y el Trabajo, conforme a la 

fracci6nXX del articulo 123 Constitucional, los conflictos entre el Ca 

pital y el Trabajo se sujetarán a la desici6n de una Junta de Concilia-

-· c16n y Arbitraje, integrada en la forma que el mismo precepto previene, 

y si otra autoridad cualquiera, se avoca el conocimiento de esos con--

tlictos, individuales carece de competencia para resolverlos y, con --

ello viola las garantias individuales de los interesados". 

"Conflictos Obrero-Patronales, Naturaleza especial de --
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los. · 1oa conflictos obrero•pattonalea, debido a su naturaleza especial, 

h~n requerido para su resoluci6n, no s6lo la naturaleza especial, han -

requerido para su resoluc16n, no s6lo la presencia de organismos pecu--

liarmente constituidos investidos de jurisdicciOn especial, así como de 

un procedimiento ha sido necesario la reapar1ci6n de métodos o sistemas 

también especiales, no tlenden 11 solucionar dichos conflicbos, de la~ 

nera más justa y equitativa. !.as diversas legislaciones de trabajo han 

reconocido y aceptado 11 la conciliaci6n :' al arbitraje, como los méto--

dos más adecuados para solucionar esta clase de conflictos, consideran-

do a la primera como el sistema que tiene prir objeto recaer la voluntad 

misma de las partes, v consecuentemente, el m4s indicado para resolver 

estos conflictos de la manera más equitativa, y al Arbitraje, como el -

sistema que tiene por objeto "uplir la voluntad tle las partea, cuando -- -~--

Esta falta''. 

"Juntu de Conciliaci6n y Arbitraje, No son tribunales 

de derecho. y por lo mismo, están obligados, al pronunciar sus laudo11, a 
·. .. _, •.,< ' . ' 

suj;~u·s¡ ~ loa mismos cánones que los tribunales ordinarios". 

"Juntas de Conciliac16n y Arbitraje. Si al decidir so--

bre un conflicto de trabajo, no cumplen con las formalidades esenciales 

del procedimiento, senalados en la ley relativa y, por tanto, no se oye 

en defensa el demandado, con ello violan el articulo 14 Constitucional" 

"Juntas de ConciliaciOn )'. Arbitraje apreciaciOn de las.-
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p1'Ueba1 por lu. La apreciacr6n de laa pruebas hechaa por laa Juntas • 

da Conciliaci6n y Arbitraje, ea una facultad aoberana, y por lo mismo,· 

ninguna otra autoridad puede substituir 11u propio criteri.c:i al de las -· 

Juntas, cuando se trata de fijar hechos pero nunca se ha dicho que ti! 

nen facultad para pasar inadvertidamente las pruebas rendidas por algu • 

na de las partea, como si no existieran en el expediente, ocupándose-· 

s6lo de las prestadas por la parte contraria, ya que ésta tesis seria • 

opuesta a la raz6n y a la justicia porque estarla en pugna con las fun· 

ciones que debe desempenar todo juzgador, y si la Junta aprecia las pru! 

bas, sin tomnr en conaideraci6n las rendidas por una de laa partea, vi~ 

la las garant!as del articulo 14 Constitucional". 

175 



NATUPALEZA t>E LAS JUNTAS t>E 

CONCILIACI~ Y ARBITRAJE. 

cuando la Suprema Corte ao•tuvo por primera vez, en el -

que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, aon tribunales 

~'~c~lecÜvoa entre trabajadores y patronea, se provocó cOUIO era natural 

gran aatia facción entre loa trabajadores y desconcierto en el grupo ca. 

pitaliata. Con tal motivo, la Confederación de CAmaraa Industriales de 

loa Estados Unidos Mexicanos, convocó 11 un certamen sobre la na tu raleza 

juddica de las Juntu, en el que participaron distinguidos juristas, • 

habiendo sido laureado el estudio de Narciso Pasaols, quien opinó que -

las Juntas 110 son tribunales, pero sostuvo la necesidad de crearlos. 

Otros escritos, llO menos meritorio11, presentaron tesis contratiaa: que 

las Juntas son tribunales por su función fundamental. Eata contradic·· 

ci6n proviene de la fuente doctrinaria o le¡i.al que se supone en et Ar--

tículo 123 Constitucional; por tnnto ante semejante diversidad de pare-

cerea, debe preciaarse la verdadera naturaleza de las Juntas de Concl.li_! 

ci6n, ya que lat1 ejecutorias de la Corte Suprema no contienen una tnve! 

ttgación profunda de sus elementos de Juicio. Para éste objeto es nec~ 

serio tener presente las leyes del llamado periodo"preconstitucional" ,-

especialmente las de Veracruz y Yucatán. l'aaaoh apoya su opinión en -

una interpretaci6n racial y aut6ntica y en un estudio de legislación -· 

comparada que tiene por base el discurso del diputado Macias, de lo ---

cuai se desprende que las Juntas no son tribunales; atribuyéndoles como 

modelos los siatemas belga y norteamericano que estructuran inatltucio-
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rtes da Arbitraje: Potestativo y concluye que tienen competencia pua c_2 

nocer de conflictos colectivos entre el capital y el trabajo, y que es· 

necesario crear un.a jurisdicción especial que establezca loa tribunales 

laborales para conocer de loa conflictos relacionados con el contrato • 

de trabajo y por supuesto de las cuestiones jurídicas que con él se re• 

lacionan. En cambio, Paulina Machorro Narváez, que fuera distinguido • 

Constituyente de 1917 presenta un punto de vista contrario nuestra Con! 

tituci6n establece la jurisdicción del tr11bajo y la11 Juntas como tribu

nales para resolver los conflicto11 respectivos; explicando que el sist! 

ma !DelCicano es intermedio entre el arbitraje potestativo europeo y el • 

arbitraje obligatorio, con ~ioe de apremio, de 101 países neoaajones 

111Jlta en Nueva Zeland11 de 500 libras esterlinas y prhi6n en Australia· 

y f6nwla una afirlllllci6n futurista, reveladora del provenir de la juri! 

dicci6n laboral: Qui6n sabe ai la tendencia nueva borrará el actual ªÍ.! 

tema de just ic 111 y 1 os tribunal ea del trabajo en vez de ser proscritos 

debieran ser saludados como precursores de un acercamiento al ideal de· 

la verdadera justicia. Trinidad García, tam.lJién acepta que las Junta a• 

de Concil1.aci6n y Arbitraje tienen competencia para conocer de todos 

101 conflictos entre el capital y el trabajo y que se refieran a la 

aplicac16n e interpretación del contrato respectivo. En tanto que Ro-

berta A. Estevi>. Ruh, interpreta las fracciones XX y XXI del Articulo -

123, en el sentido de que es obligatorio la conciliaciOn y facultativo· 

el aceptar el arbitraje de 1111 Juntas Maximiliano Camiro, llega a la ·-
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concluci6n de que la1 mencionada• diepoaicionea conatitucionalea faet1l· 

tan.a las Juntas par~ conocer de conflictos colectivos, calificando de 

ingenioso el sistema de Arbitraje que no ea del todo obligatorio ni fa-

cultativo, pero neg4ndoles la facultad de ejercer funciones judiciales, 

sin embargo, Franciaco de P. Morales, niega la juriadicci6n obligatoria 

de las Juntas, porque eatAn regidas por un tipo de Arbitraje poteatati-

vo. 

Posteriormente, Vicente Lombardo Toledano insista en que 

el Constituyente no quiso crear tribunales de trabajo, !lino que a seme• 

janza de las instituciones existentes en Bélgica y Eatadoa Unidos, para 

prevenir y resolver conflictos colectivos, creó las Juntas de Concilia· 

ción y Arbitraje como corporaciones póblicas dt avenencias libre, sin -

potestad para imponer sus reaolucionea. Y ll1lchoa anoa despuh, Salva--

dor Urbina, recoge también laa ideas respecto s que laa Juntas no deben 

ser tribunales aino órgano para prevenir y resolver conflictos colecti-

vos, 

!alea opiniones previenen de una lectura incompleta del 

Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1916-1917. 

Actualmente, el Dr. Alberto Trueba Urbina (11) dice que-

las Juntas son tribunales sociales y apoya su tesis en una investiga---
... 

ción minucioso del texto de las fraccionu XX y XXI del articulo 123, -

de donde ae desprende que los Constituyentes crearon un siatelllll propio, 

tipicamente ~xicano, cuyos antecedentes pueden verse en laa Leyea de • 
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.. la etapa revolucionnria. 

El Diputado Macias explico que laa Juntas no debían ser 

tribunales porque ir fon en contra de loa obreros, sua funciones son re

dentoras de éstos y de equilibrar los intereses obrero-patronales; en. 

tanto que el Diputado Victoria habl6 del Tribunal de Conciliaci6n y Ar• 

bitraj e para resolver los confl ic: tos del trabajo, en su as pee to tanto • 

colectivo como individual, en todas sus m.mifestaciones, para 

abusos entre obreros y patrones según sus mismas palabras, 

En apoyo de esta idea es interesante traer a 

fragmento del mensaje sobre el Articulo 123. 

"Las controversias serán resueltas por organismos 

dos, para que no se:m interminables y onerosas las diligencias: 

cilinc:ión y el Arbitraje satisfacen mejor que la intervención 

es ta ne ces id ad" . 

Los supuP.stos modelos extranjeros que pudieron haber in! 

pirado la creación de las Juntas de Conciliac16n y Arbitraje no son de· 

e is i vos para determinar la na turalezil de éstas, sino lilllS bien el conocJ 

miento que se tenia de las Juntas que funcionaban en Veracn1z para re -

solver los conflictos laborales y especialmente de las Juntas de Conci· 

liaci6n y del Tribunal de Arbitraje de Yucat4n, que interven!an en la -

prevención y decisi6n de los conflictos entre el capital y el trabajo y 

en las controversias entre obreros y patrones con motivo de sus relaci~ 

nes. Estos fueron indudablemente los antecedentes inmediatos a la ere~ 
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ci6n de las Juntas de Conc1liaci6n y Arbitraje en el Ar-t1culo 123, que

establece la expresión del nuevo poder- jurisdiccional, eminentemente SE_! 

cial para resolver todos los problemas der-ivados de los conf~ictos lab~ 

ralea que surjan entre obreros y patrones o entre el capital y el trab! 

jo, como factores de la producci6n, Lsa Juntas son tribunales del tra· 

bajo, pero distintos de los cl4sicos tribunales, independientes del po

der judicial, que forman parte del Estado de derecho social, que las per. 

mi te ej ere en funciones tu telares y re 1 nvidicadoras de los t rnbaj adores, 

Según la Suprema Corte de Justicia buri7,uesa, las Juntns 

de Conciliación y Arbitraje son tribunales administrativos con funcio-

nes jurisdiccionales y también las denomina tribunales de conciencia, -

como puede verse en la ejecutoria Esther Rodri¡,'UeZ, pro11unciada el 21 -

de noviembre de 1933, que dice as!! (12) 

"Que planteada como fue ante la Junta responsable la 

cuestiOn relativa al salario de la quejosa y haciendo discrepancia tn-

tre las partes sobre la estimación de dicho salario, tanto porque, sic!)_ 

do un tribunal administrativo con funciones jurisdiccionales, como todo 

tribunal no puede eludir la resolución de las cuestiones controvertidas 

cuanto porque en el caso tal obligaci6n legal, le ha sido impuesta en -

el Articulo 551 de la Ley Federal del Trabajo, sin que en ningtln caso -

pueda dejar de resolver tales cuestiones, ni aún a pretexto de silencio 

u obscuridad de la ley, puesto, que, conforme a la ley que rige sus ac

tos, en los casos no previstos por dicha ley¡ obra como un tribunal de 
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doctrina jurispr11denc!11 insenn, comprendidos conc1.p

toa ert6neoa: que las Junta5 son tribunales admiH11t'.rat lvo:. que c>bran 

Como .tribunales de conciencia cuando fall.an un conflicto aplicando, por 

_insuficiencia de la ley, sus fuentes supletorias. 

Si la naturalez:a admini1:trntiva de tos tribunales del •• 

trabajo la deriva la Corte de su infecunda jurisprudencia, que estable· 

ce. que las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje son tribunales administr_!! 

tivos, será vano insistir que son tribunales que ejercen funciones ju·· 

risdiccionales en los conflictos entre el capital ~ el trabajo, alcja~

do toda idea de que son órganos administrativos; pero lli tal caracter1! 

tica la funda en la posición de dependencia del Poder Ejecutivo que supE 

ne en las Juntas, situación que de antemano se niega, no es más que in

comprensión de la naluraleza de un órgano estatal nuevo de naturaleza • 

social. 

Las .Juntas de Conciliación y Arbitraje constitu~·en trib~ 

nales que pertenecen a una jurisdicción especial. No son tribunales a_!! 

ministrativos porque la jurisdicción administrativa tiene por objeto S,9 

meter a la administración el ré}~imen jur1dico y Estado de derecho a efes: 

to de que oriente sus actividades con arreglo a nonnaciones jurídicas. 

Precisamente, la jurisdicción administrativa, dice Fleiner (13) "sign_f 

fica jurisdicción sobre la adm.inistración; su misión consiste en una r.!!_ 

visión judicial de los actos administrativos y detenninar judicialmente 
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lo que, es derecho en los litigios que se le sometan", 

Los 6rganos de esta jurisdicción son los tiplcos trlbun_a 

les ad111iniatrativos. En otra palabra, la Jurisdicción adminiatratf.va 

entrai'la una garant1a en favor de los particulares, para recla1Mr la il,! 

galidad de actos administrativos que les perjudique por tanto los tribu 

nales administrativos se sii;nificnn por su competencia para conocer 

cuestiones entre particulares y la administración. 

Las Juntas son tribunales pero no administrativas, por· 

cüanto-que su jurisdicción no alcanza a revisor disposiciones de In ad

ministración su función es jurisdiccional, de competencia especifica,· 

sobre el contrato de empleo y a cuyo conocimiento se sujetan las dife-

rencias o conflictos entre el capital y el trabajo; conflictos de cla~

ses sociales, colectivos o individuales, en los que intervienen aque--· 

llas en defensa de sus netos de autoridad. 

También se ha tratado de caracterizar a loa ór~anos del 

Estado desde dos puntos de vista: por la función real que desempena 

aspecto material y por la uituaci6n que guardan en el poder p1'.lblico 

aspecto formal. Y con este presupuesto se pretende resolver el delica

do problema que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, plantean en el

derecho Constitucional Mexicano; sostenillndose que las Juntas son trib!:!_ 

nales, material~nte hablado, porque ejercen una "función judicial" y • 

que, formalmente, por su dependencia administrativa y por la designa··· 

ci6n de los representantes del Gobierno hecha por el Poder Ejecutivo -· 
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·Federal o Lacal, q.uedan comprendidas dentro del conjunto de órganos que 

·en su totalidad constituyen la administración, Consecuentemente con •• 

este criterio la Suprema Corte de Justicia en la ejecutoria pronunciada 

el 4 de abril de 1935, José Garcla Luna, establece: 

"Si bien lns Juntas de Conciliación y Arbitraje son tri· 

bunales que jerA.rquit:amente y desde el punto de vista de la clasifica·· 

d6n formal de las funciones del Estado, dependen del Poder Ejecutivo y 

que, por consift'Jiente, constituyen tribunales adlllinistrativos, desde el 

punto de vista de la función material que le estA encotm!ndada, desempe· 

nan una verdadera función jurisdiccional cuando resuelven una controver 

aia de naturalei:a jurldica". 

La tesis jurisprudencial errónea de que las Juntas de •• 

Conciliaci6n y Arbitraje, son autoridades dependientes del Poder Ejecu· 

tivo ha formado escuela, aunque en la realidad mexicana no sólo las Ju!} 

tas, sino todos los tribunales estAn subordinados al Presidente de la • 

República. 

En sentido teórico, las Juntas de Conciliación y Arbitr~ 

je, creadas por la fracción XX del Articulo 123 de la Constituci6n de -. 

1917, constituyen un nuevo tipo de órganos estatales, con funciones le

gislativas, y jurisdiccionales especificas y propias. Desde este punto 

de vista es inútil hablar de aspectos formales y materiales de las Jun

tas de Conciliación y Arbitraje son autoridades estatales compuestas de 
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-representantes obreros, patronea y del gobierno; que constituyen un 

cuarto poder constitucional, establecido en el Artlculo 123 y a cuya 

competencia se encomienda la resoluci6n de los conflictos del trabajo; 

de tal manera que una vez designados o nombrados los titulares de estas 

representaciones, actuan conforme a la ley de su competencia, sin que -

pueda sostenerse válidamente su dependencia de las clases sociales obr_!! 

ro y patronal ni del Poder Ejecutivo que designa al representante del 

robl.erno, Sin embargo la Suprema Corte, ha sustentado jurisprudencia 

equivocada en los términos siguientes: 

"Las Juntas de Concillaci6n y Arbitraje son autoridades 

porque ejercen funciones p(jblicas de acuerdo con la Ley fundamental, y· 

sus resoluciones afectan el orden s<><:ial, Aún cuando su carácter es de 

autoridad administrativas, sin embargo, tienen funciones judiciales, 

previamente detenninadu desde el momento que deciden cuestiones de de· 

recho entre partes; sin que sea obstáculo para que impartan justicia el 

hecho de que son autoridades administrativas; pues la división teórica 

de los Poderes no ha existido d~una manera absoluta, ya que, analizando 

la constituci6n se comprueba que el ejecutivo ejerce, en varios casos -

funciones legislativas y aún ju11iciales y administrativas". 

La doctrina jurisprudencial es desacertada, pues las JuD 

tas no son autoridades administrativas, ni entendió que constituyen un 

poder aut6nomo proveniente de la parte social de la Constituci6n, con -
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Jurisdicci6n e imperio para ejecutar sus laudos; pero hasta la mnnifos

taci6~ de imperium de que se hallan revestidos sus fallos no algni[ica 

un 11cto puro de ejecuci6n -función administrativa· sin caracteriatlca -

de obligatoriedad, pues el IMPERIUM es facultad para imponer sus deci-· 

siones. 

Como ninguna de las caracteriaticas que identifican a -· 

las autoridades administra Uvas ea aplicables a las Juntas de Conc 11 ia -

ci6n y Arbitraje, l6gicamente llegamos a la conclus i6n de que no sor. • -

órganos dependientes del Poder Ejecutivo, ni estAn sujetas a un orden • 

jerArquico administrativo, pues ni bien es cierto que el representante 

del Gobierno es tan s6lo uno de los elementos que inteJ,\rtm el tribunal, 

ya que los otros dos componentes, representantes de loa trabajadores y· 

los empresarios, son electos democráticamente por las clases sociales.

Y la designación que hace el Ejecutivo de su representante no implica -

subordinación del cuerpo colegiado a éste, porque las Juntas sctóan co~ 

fonne a un estatuto que ri~e sus actos dentro de un régimen jurídico -

social que implica con el orden te6rico absoluta independencia en sus -

funciones. Tampoco pertenece al Poder Judicial y menos al Poder legis

lativo. 

Es igualmente desacertado el criterio de la doctrina ju

risprudencia! que declara que las Juntas con tribunales de conciencia -

cuando resuelven conflictos en que aplican principios no consagrados en 

la Ley del Trabajo. Porque esos principios supletorios concretizados -
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individualiiadas 

el· derecho nuevo, de carácter social distinto del derecho cat¡iln. civil 

o.mercantil que están proscritos en 1.-is relaciones laborales, 

Otro rasgo con que caracteriza la doctrina de la alta j~ 

risdicci6n mexicana a los tribunales de derecho, que deben estar suje-

. tos sus laudos a re¡~las y procedimiento de derecho escrito, sino tribu

nales de conciencia que fallan a verdad sabida y buena fe guardada" 

"Segiín jurisprudencia sentada por la Suprema Corte las -

Juntas de Conciliación y Arbitraje, estatuidas para derimir conflictos 

obreros, no son tribunales de derecho, que deben estar sujetos sus lau· 

dos a reglas y procedimientos de derecho escrito, sino tribunales de --· 

conciencia que fallan a verdad sabida y buena fe guardada", 

El sistema procesal que norma las actuaciones de un tri

bunal, no constituye una característica que sirva para definir su natu· 

raleza especifica, pues hay tribunales de derecho -Juzgados de paz- que 

aprecian en conciencia, Si tanto los tribunales llamados de "concien-

cia" como los clásicos de derecho se rigen por análogas reglas procesa

les, claro está que éstu no pueden determinar la naturaleza particular 

del tribunal; resultado que no tiene validez el argumento de la Corte -

para considerar a la Junta como tribunal de Conciencia, sino en todo C_! 

ao como tribunal de derecho laboral, identificado con el derecho social. 

Otra doctrina jurisprudencial que, sin abandonar el con-
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tribunales de conciencia, califica eapecHicament~ a l~a .Jun·· 

taa como tribunales de equidad: 

"La Suprema Corte ha establecido numerosas ej ecu tortas • 

que. las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, tienen plena soberan1a para 

las pruebas ante ellas rendidaa toda vez que juzgan de los 

de las pruebas que se ofrecen a au conocimiento, como tr!buna

conciencia y no de derecho. El articulo 123 de la Constitución 

de loa Estados Unidos Mexicanos, elevó a la categoría de instituto esp~ 

cial de derecho público al derecho industrial del trabajo, creando a -

las Juntas de Conciliación y Arbitraje cOlllO tribunales de equidad dis-· 

tintos de la autoridad judicial". (14) 

En la nueva Legislaci6n del Trabajo, articulo 17, la 

equidad es fuente juridica del derecho sustancial y procesal del traba-

-jo, de obligatoria apli.caci6n en el orden jerArquico, senalado por ia :- -

ley, en loa conflictos del trabajo individual y colectivo jurídico, y.

primordialmente en los colectivos econ6micoa, porque en es tos conflic· • 

toa el derecho equitativo tiene por objeto regular justamente la produ!: 

ci6n: es la norma jurídica que en el proceso de la produccH>n suple la 

voluntad de los participes y el libre juego de las "leyes econ6micao". 

hasta entregar a los trabajadores las empresas. Por tanto, se ilnpone -

concluir que las Juntas de Conciliación y Arbitraje creadas en la frac· 

ci6n XX del Articulo 123, son tribunales de derecho social, no judicia

les, porque en todo conflicto de trabajo, fallando a verdad sabida y 
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hu.ena fe guardada, siempre tienen obligación de aplicar el derecho ea·· 

crito, consuetudinario o equitati.vo, que favorezca y reivindique a los 

trabajadores, que ellas mismas puedan crear constituyen un poder inde·· 

pendiente de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, un nuevo -

órgano del Estado de derecho social un cuarto poder con facultades pua 

socializar los bienes de la producción en el proceso econ6mico, 

cicio de la producción en el proceso econ6mico, en ejercicio de 

risdicci6n social. 

l; FUNCIONES DE I,AS JUNTAS COMO ORC'.A

NOS DEL ESTADO DE DERECHO SOCIAL •• 

Las r"uncionea de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, 

como órganos representativos de los factores reales de poder, capital y 

trabajo, están consignadas expresa e impl1citamente en el Articulo 123-

de la Ccrnlitituci6n; ellas 1.as Juntas asumen, por si f!lismas, las [uncio

nes que corresponde ejercer a cada uno de los tres poderes Ejecutivo, -

Legislativo y Judicial, que organiza la Constitución Pol1tica, Pero en 

términos generales, sus funciones son sociales no corresponden precisa

mente a las cl4s!.css actividades del Estado Pol1tico, legislativas, ej~ 

cutivas y judiciales; que en vez de esta1· asignadas a tres poderes 1iis

t1ntos, se resumen en uno solo. Concretamente no11 v:;mos a re ferir a -

las Juntas como 6rganos aut6nomos del Estado de derecho social en sus -
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ful'lci6~ nÍAs importante que ejercen las Juntas 

reaolver los conflictos entre el capital y el trabajo. En 

.·.· ~lrtud de esta funci6n ejercen en toda su amplitud el acto juriadicci6n 

.laboral en la justicia social en ejercicio, en cuanto protege y reivin· 

dica a los trabajadores. 

b). - FUNCION SOCIAL • LEGISLATIVA; 

La actividad de las Juntas cuando modifican los contra--

tos de trabajo introducen nuevas modalidades o conflictos colectivos 

económicos, o bien, cuando crean el derecho o socializan la empresa, su 

función se asemeja al acto legislativo. También su función legislativa 

la que realizan al expedir sus propios reglamentos, 

Eran asimismo funciones legislativas de las Juntas fijar 

el Salario M1nimo y la Participaci6n de los obreros en las Utilidades -

de las empresas, conforme a la fracción IX, hasta que le fueron cerca--

nadas ~stas facultades por la reforma contrarrevolucionaria de 1962, --

que crean nuevos organismos 6 comisiones para fijarlas, no obstante que 

las normas contenidas en el Articulo 123 no pueden ser modificadas vál.! 

dament11 en la forma 11 que se refiere el Artículo 135 Constitucional, --

sino sólo por un Congreso Constituyente, en virtud de que trata de pri~ 

189 



cipios absolutos de justicia social que no admiten lllOdificacionea ordi

narias en efecto de disminuir o mixtiticar el alcance de laa mismas. 

La politica administrativa social es proteccionista y reiyindicadora de 

loa derechos de los obreros. 

c) .- FUNCIOO SOCIAL - ADMINISTRATIVA. 

Evidentemente, la actividad de las Juntas ea administra

tiva cuando vigilan el cumplimiento de las leyes laborales y tambi.én 

cuando registran sindicatos, toman nota de sus cambios de directivas y

reciben los contratos colectivos de trabajo en calidad de depósito, pa

ra que surtan efecto jur1dico (Actos que son propiamente de jurisdic--

ci6n voluntaria laboral), 

2. TRIBUNA.LES DE DERECHO SOCIAL DEL TRAMJO, 

Independientemente de las particularidades que presentan 

las funciones de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, conforme al A!. 

t1culo 123, A-XX, de la Constituci6n, a la ley de la materia y a la ju

riapI1.1dencia; son tribunales laborales que ejercen la funci6n jurisdic

cional al decidi.r los conflictos entre el capital y el trabajo a traves 

del proceso correspondiente, ya sean estos conflictos individuales o c~ 

lectivos, jur1di.cos o econ6micos, Estos es: son tribunales especiales 

de derecho del trabajo y de la previsión social que constituyen un cua! 
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to poder, independientellll!lnte de los c14sicoa poderes, Ejecutivo, Legis• 

lativo y Judicial, que deciden jurisdiccionalmente todos los conflictos 

que ocurren con motivo de la aplicación de las disciplinas laborales, • 

en relación con las diferencias que surjan entre trabajadores y empre&! 

rios o entre una misllVI clase, o bien laa que surjan con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, en lo relativo a riesgos profesionales y S.! 

guros sociales, La función social de loe tribunales del trabajo es eaen 

cialmente proteccionistas de los trabajadores y reivindicadora para au-

primir el régimen de explitaci6n del hombre por el hombre. 

La misma tesis es aplicable al tribunal Federal de Conc.! 

liaci6n y Arbitraje de la burocracia y el Plano de la Suprema Corte de 

Justicia, conforme al mismo articulo 123, B·XII. 
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Pregunta por demás interesante 6ata 1 a la que podr1a re! 

ppnderse de. my variadas maneras pero quizás todas equ ívocaa ai no ae -

conoce el reigambre y contenido de la esencia del Derecho del Trabajo,-

.:colDO. Derecho de clase, com:> Derecho Social, no por que pertenezca a la· 

Sociedád en general, sino por que pertenece eaclusivamente a un Status· 

Social. al de los trabajadores sea cuál sea su condici6n y calidad, por 

que el Derecho del Trabajo es instrumento tutelar del proletariado, co-

rno clase social, del trabajador como persona y como integrante de la 

clase social. 

La Teor1a Integral es pu6e, la teor1a que estudia la esen 

cia y éontenido del Articulo 123 Constitucional trata de integrar 

que a través del tiempo ha sido destruido por loa legisladores, Magia·· 

trados, Jueces y Litigantes en general. 

Es en sintesia una Teor1a Proteccionista de los derechos 

del trabajador en general, es una teor1a que pugna por la reivindica---

ci6n de los derechos del trabajador que le han sido desposeidos desde -

la Colonia hasta nuestros d1as, es decir buscar el pago de la plusvalía 

adquirida con el devenir hist6rico, trayendo como consecuencia la Soci! 

iizaciOn del Capital, por que la formaci6n de éste ·fué originada por el 

es fuerzo humano. 

La Teoría Integral ha sido estudiada y expuesta desde --
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desde los grandes conformaciones que se complementan, es -

decir, se ha estudiado a la luz del Articulo 123, se equipara su estu-

dio al de la Luna es decir la cara visible y la cara oculta. 

Su autor es insi3ne maestro de nuestra Facultad el Dr. -

Alberto Trueba Urbina, nos habla de la Teoria Integral, su Teoría, c0tn0 

su m4xima creaci6n y es que en efecto esta Teoria incomprendida aún, en 

el momento egregio al proletariado, a loa Trabajadores de México y del

Mundo; por que en ella como ya hemos asentado se reunen dos caracteris

ticas esenciales una Proteccionista y otra Reivindicadora. 

La realizaci6n de la Teor1a Integral se encuentra plasll\!! 

da cuando conciensudamente analizamos el Articulo 123 Constitucional y

Vel!X)S que no expresa voluntades del Capitalismo, por que sus creadores 

no pertenecian a la clase Capitalista sino por el contrario era de ex-

tiacci6n obrera, Marxistas como Macias no quizás por que hub16sen sido 

empapados de Teor1a Ha rxis ta, sino por que su frieron bajo el )'ligo del -

patr6n explotador y con el lo c;omprendieron y asimilaron la idea Mancis· 

ta en su máxima expresión, Marxistas por convicc16n, no por erudici6n. 

Como contrapartida y a pesar de que el Articulo 123 no es 

derecho l'urgués, sino derecho Social, derecho proletario, la aplicaci6n 

de él está en manos politico-burguesas, lo manejan a su antojo los capl 

talistas que con su fuerza econ6mica son la clase dominante logrando en 

el mayor de los casos hacerlo nugatorio en su aplicación práctica. Con 

tra ellos (los capitalistas) se levantará la nueva etapa de la lucha de 
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clasea para asl poder ejercer los derechos sociales reivindicatorios, -

Tambi6n contra el capitalismo, el imperialismo y contra las fuerzas de 

poder económico en general, se levanta cientifica y pollticamente la Te~ 

ria Integral en función de hacer conciencia revolucionaria en la clase 

obrera, 

"La Teorta Integral ea 1 pué&, fuerza impulsora de la mh 

alta exprellión jurídica revolucionaria de la dinl'lmica social del Art1c!! 

lo 123 de la Constitución de 1917, en el presente y en el futuro. Est4 

fortalecida por la ciencia y la filosofía que se desenvuelven en la vi

da misma, en cuya integración de bienestar social los grupos humanos d! 

biles pugnan por alcanzar la socializaci6n de la propia vida y de las • 

cosas que se utilizan para el progreso social, identi ficl'lndose aa1 como 

la clase obrera, 

La Teoria Integral serl'l fuerza material cuando llegt1e''~~ 

con todo su vigor a la conciencia de los trabajadores mexicanos, cuando 

sea prohijada por los j6venea estudiantes de derecho del trabajo y los 

juristas encargados de aplicarla, pero especialmente cuando las leyes -

del porvenir y una judicatura honesta la convierta en instrumento de r! 

denci6n de los trabajadores mexicanos, materializ4ndose la socializa--· 

ción dP,l Capital, aunque se conserven los derechos del !iomhre que cona! 

gra la dogmática de la Con&tituc16n pol1tica, por que de no ser as! so

lo queda un camino: La Revolución Proletat!a". (1) 
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LÁ Teoif.a Integral encuentra su ol'igen en el progreso de 

formaci6n y en las normas de derecho inexicnno del trabajo y de la previ 

si6n social y en los postulados que integran el derecho social al Arti

culo 123 de la Constituci6n de 1917. 

El antecedente mAs remoto del origen de ésta teoría lo -

encontramos en el an6lisis especulativo de ros sucesos hist6ricos, des

de el origen de la revoluci6n de 1910 hasta los debates del Congreso -

Constituyente de 1916-17, mismos debates que dan luz sobre el estudio -

de los principios que dieron origen al Articulo 123 Constitucional. 

Es precisamente en el Constituyente, en donde ésta Teoría 

ve el origen de Derecho Social, como continente del Derecho Agrario y -

del Derecho del Trab11jo. En razón de lo espuesto, la teorla afirma que 

nuestra Constituci6n es la primera Constitucion Politico-Social se lo -

dan los Art icu los 3, 2 7, 28 y 123 del supremo ordenamiento, 

En este Nuevo Derecho del Trabajo, se encuentra una lu·

cha por la protecci6n y reivindicaci6n social y econ6mica de los débi-

les, incluyendo no solo a loa obreros, sino a todo aquel que preste un 

servicio a otro a cambio de una reU1Jneraci6n, sea o no obrero¡ y esto -

es un descubrimiento esencial de la Teoria Integral. 
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.sú véz la Te.or1a 1ut1:-uctura et pun~o de vista de la S~ 

guridad Social a todos los débiles, y analiza las normas de trabajo co

mo punto de partida para hacer extensivo este beneficio a todos loa tr~ 

bajadores, y as! la Teoria Integral ha descubierto: "LAS NORMAS FUNDA

MENTALES DEL ARTICULO 123". 

El Artlculo 123 es dividido por la Teorta Inte~ral en -

dos clases de norl!'.as que son: Proteccionista y Reivindicatorias, 

Las normas Proteccionistas son aquellas que tienden,_ 

prote~er los inter~ses referentes a la salud, higiene, 

de los trabajadores. 

Las Reivindicatorias 

base, que serán instrumento de lucha para la clase proletaria en la re-. 

cuperaci6n de lo que les pertenece, 

Con hase en ella, las clases despose idas reclaman la so

cial itnci6n de los factores de la producción, teniendo como razón la -

secular explotación de la que han sido victimas por parte de los detet1-

tadores de esos factores y por los estados capitalistas que los han pr_2 

tegido ya desde la Colonia y hasta nuestros dtas. 

La clasificación que la Teor1a Integral hace de lOs Der_!" 

chos consagrados en el Articulo 123 es la siguiente: 

NORMAS PROTECCIONISTAS: 

I. - Jornada máxima de ocho horas, 
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II, - Jornada nocturna de siete horas y prohibición de labores 

insalubres y peligrosas para lllljeres y menores 

seis anos, y de trabajo nocturno industrial, 

!!!.-Jornada m4xima de seis 

menores de diecisies. 

Descanso de un d1a por cada seís de trabajo. 

~rohibici6n de trabajos flsicos con~iderables para 

t111jeres antes del parto y descanso forzoso después 

éste, 

. V.l. - Salario lllinimo para satis facer las nece11idades notJMles 

de los trabajadore11. 

vir.~ A· trabájo igual, sliarfo isuaL. 

VIII. -Protección al ulario mf.nimo. 

IX. - Fijaci6n del salario mf.nimo y de las utilidades< por com.! 

dones especiales, subordinadas a la Junta Central de Co.!.! 

ciliaci6n. 

X. - Pago del salario en MONEDA del curso legal~ 

XI, - Restrucci6n al trabajo extraordinario y pago del mismo •. 

con un ciento por ciento m6s, 
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proporcionar a los trabajadores -

higiénicas. 

XIII,• Obligación patronal de reservar terrenos para el esta-

blecimiento de mercados público, servicios 111Jnicipales y 

centros recreativos en los de trabajo, 

c16n exceda de 200 habitantes. 

XIV.- Responsabilidad de los empresarios 

bajo y enfermedades profesionales. 

XV,- Obligación patronal 

ne y salubridad as1 como la 

vas a riesgos de trabajo. 

xvr..; Integración de Juntlls de córicfliaCl6il 1-lfbl.tiaJtc~n r~ 

presentación tripartida. 

XVII.- Responsabilidad patronal no someterse al arbitráje de las 

Juntas y por no aceptar el laudo. 

XVIII.· Estabilidad absoluta para los trabajadores en sus empleos 

obligación patronal de cumplir con sus obligaciones en -

los casos de despido injusto a reinstalar el trabajador 

o a pagar el importe de tres meses de a~lario, 

XIX.- Prefer~ncia de créditos de loa trabajadores sobre cual--
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Protección a los trabajadores contratados para el extran 

:;1JBto11 de repatriación por el empr_!! 

Nulidad de contratos de trabajo que establezcan condiciQ 

nea de trabajo contrarias a los beneficios v privileJios 

establecidos en favor de los trabajadores; as! como la • 

renuncia que estos hagan de sus derechos consa;rados en 

leyes u ordenamiento de protecciOn :; auxilio a los trab! 

jadores. 

XXIV, - El es ::ablecimiento y protecci6n de los bienes que formen 

el patrimonio de familia. 

XXV.- Establecimiento de Cajas de Seguros populares de invali

déz, de vida de cesac16n involuntaria del trabajo, acci· 

dentes, etc. (ahora recogidos por el Seguro Social) 

XXVI.- Conatrucci6n de casas baratas, higiénicas para que sean 

adquididas por los trabajadores, o por sociedades coope

rativas, y que se consideran de utilidad social. 
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derecho. que se establecer a que los trabajadores part1: 

.• ci¡len ~n I~s. u Úli.dades de las empresas o de los patrones. 

de. los trabajadores para coali:~arse én defensa : 

formando sindicatos, 

4. - Huelgas Hci tas. 

La Teor1a Integral, basada en el 

ticulo 123 descubrió la dinámica proteccionista del trabajo econ6mic:o. y 

del trabajo en general, aplicable a todo aquel que preste un servicio a 

otro sin excepción, inclusive las profesiones liberales, destellando el-

elemento de "Subordinación" como elemento caracter!stico de la relación 

del trabajo, 

En nuestro pais, el actual contrato de trabajo tiene una 

categorf.a jur1dica nuy definida y que por consi¡~iente no puede quedar 

encuadrada dentro del derecho civil, es una figura autónoma de carácter 

social que tiene por objeto cuando se hace escrito consumar en él todas 

las normas favorables y proteccionistas del trabajador que le garanti-· 

cen frente al patrón un trato mAs digno y su mejoramiento económico, 

El maestro Trueba Urbina senala , • • que el concepto de 
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"SubordinaciOn" para caracterizar el c-ontrato de trabajo es ultrajante

e indigno 11 más de ser inconstitucional. pub como ya se ha anotado con 

anterioridad el Articulo 123 no sólo abarca a los trabajadores subordi

nados o dependÜntes, aino que va más all4 y amplia su protección a los 

. trabajadores independientes, que por st• naturaleza pueden ser: artesa-

nos, jornaleros, artistas, deportistas, médicos, abogados, empleados, -

domésticos, ingenieros, etc., o sea en general todo aquel que preste un 

servicio a otro, v con ello se sale del marco estricto del trabajo eco

nómico y se pasa .il del trabajo en general. Por ello el maestro Trueba 

concibe al derecho del trab11jo como: "CO!IJUNTO DE PRINCIPIOS, IWRMAS E 

INSTITUCIONES QUE PROTEGF.~, S lGNTFICAN Y TIEliDEN A REIVINDICAR A TODOS 

LOS QUE VIVEN DE SU ESI-1JERZO MATERIALES O niTELf:CTUALES, PARA LA RF.ALI

ZACION DE SU DESTINO HlSTORlCO: SOCIALIZAR LA VIDA !!L'MANA. 

Ya en pá,',inas 11nteriores he dejado entrever la idea de -

que el Derecho del Trabajo es Derecho Social y toca el turno a dar una• 

concepción del por que se dice que es un Derecho Social. Es pués en ·

esencia un Derecho Social, por que como tal no encuentra cabida ni en el 

campo del Derecho Privado, ni en el Derecho Público, Se trata de una -

rama nueva que gu111 la re&rulaciOn de las relaciones entre personas pero 

fuera del ámbito puramente civil: dado que en éstas relaciones toman -

parte una agrupaci6n de individuos cuya fuerza es inferior a la de otros 

y por ende no puede ser dirimidas sus controversias considerándolos 

iguales a los poderosos, 
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Este derecho es social por que descanso en las condicio• 

exigencias de la vida social. Comprende dentro de él al Derecho-

Trahojo, la Previsión Social, el Derecho Agrario, el Cooperativo, -

Social, las Hutuol.idades, la Asistencia Social etc ••• 

Nuestro derecho del trabajo prohija la teoria del riesgo 

. . -profuional imputándole 11 los empresarios y patrones la responsabilidad 

c"pdr ilos accidentes o enfermedades que sufran los trabajadores con t00ti • 

vo o en ejercicio del trabajo; debiendo pasarles las correspondientes -

indetlltiizaciones. También está obligado el patrón a observar las normas 

sobre higiene " salubridad, as! como las medidas preventivas de acciden 

tes y enfermedades del trabajo, 

Por ~oy la se:.;uridad social es exclusiva de los trabaja· 

dores, pero la clase obrera luc!1a para hacerla extensiva a todos los --

económicamente débiles, (2) 

Reconocer el derecho de igualdad entre el que da y el -· 

que recibe el trabajo, es una necesidad de la Justicia y se impone no -

solo el ase),iuramiento de las condiciones humanas del trabajo, como las 

de salubridad de locales, pre~servicio moral, descanso hebdomanario, s~ 

lario justo y garant1as para los riesgos que amenacen al obrero en el -

ejercicio de su empleo, sino fooÍentar la organización de establecimien-

to de beneficencia e instituciones de previsi6n social, para asistir a-

los enfermos, ayudar a los inválidos y auxiliar a ese 3ran ejercito de-

reservas de trabajadores parados involuntariamente, que constituyen un· 
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por• la tranquilidad p6blica, 

tos postulados del Artlculo 123, no s6lo prote;en a los· 

si, sino que van m.!.s lejos de lo ima~innble prote3iendo a • 

previniendo abortos :: mal formaciones por exceso de tra· 

bajo, ¡ otorgándole a la r.adrc la oportunidad de recuperarse después 

del parco, mediante el descanso 0bli5atorio de seís semanas con ·;oce de 

salario tntc«ro de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 170 Fracc. n 

- y V de la Ley Federal del Trabajo, 

El descanso 'íe:cdomanario, es de las normas protecdonis· 

tas que no sólo ataC\en al traLajador considerado individualmente, sbo 

_que prote;e al nGcleo familiar : a que con este descanso, el cra~ajador· 

(pater· fomil ia '-ieneralme:;te t ie:1e la oportu1~idad de convivir todo el 

_dta con su familia y .;azar de las delicias de su '.lora, atendiendo a su

prolc ¡ a tr.As de que con ello se rompe la mon6tcna rutina del trabajo :.·· 

ayuda a restablecer el es tuerzo- :'isico :· mental que implica el trabajo, 

Por su parte la Ley :~ederal del Trabajo, en su capitulo· 

relativo a las relaciones de tra~ajo individuales (Arts, 20 ~ si~s) re· 

coge en todas sus partes el esplritu de la Teorla Inte~ral, dado que de 

igual modo que el Articulo 123 hace una recopilaci6n de normas protec-

cionistas como son: 

Que el contrato de trabajo; ea aquel por virtud del ctlal 

una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 11ubordinado, 

mediante el pago de un salario. 
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en el caso de que no exista un escrito en el que 

conste la relación de trabajo, la lev lo presupone y lo rc,-;ula de i!)'U4l 

modo que si este documento existiera. 

Cuando el contrato de trabajo aea por escrito deberá 

tener las condiciones del trabajo y los siguientes requisitos, 

I.· Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado c:!vil y_ 

1 io del trabajador y de 1 patrón; 

- -· --. -.• 

u. - SL la relaciOn de traJajo es para obr~ o tiempo determi· 

nado, o tiempo indeterminado, 

III;~ El servicio a servicios que deban prestarse, las que ~e-

determinarán con la mayor prech16n pasible; 

IV,~ El lugar o los lugare~ do11de deba pr:estars11el trabajo¡-· 

V,· La duración de la jornada; 

VI,•. La 
... · .. (. 

VII,~ El dla i. ~l lugar del pa·ga del salario: 

~' ,_; _·' ; 

VIII, - Otras condiciOnes de trabajo, tales como dias de desean•. 

so·, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el-

pa trOn. 
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LA TEORIA INTEGRAL es el resultado de la investigac16n -

juridii;:a ~· social del art!cu lo 123, por el desconocimiento del proceso 

de fonnaci6n del precepto y frente a la incomprena16n de los tratadia--

tas e interpretaciones contrarias al mismo 

{3) y se resume en los siguientes puntos, 

lo, La Teor1a Integral divulga el contenido 

123, que hasta hoy no ha sido superado, e identifica 

cho del trabajo con el derecho social, y coloca 

del segundo, dAndole un carActer autónomo. 

2o. Nuestro derecho del trabajo, es un derecho protecci2 

nista reivindicador del trabajador por mandato constitucional y compre~ 

de dentro de los trabajadores no s6lo a los que est4n comprendidos en -

el trabajo económico, sino a todo aquel que preste un servicio a otro -

mediante el pago de una rell11nerac16n o salario, 

3o. Tanto el proceso laboral, como las normas reivindic~· 

torias del 123, deben ser encaminados a devolver al trabajador lo que se 

le ha quetado y con ello otorgar la verdader plusvalia al trabajador. 

La Teoria Integral en suma, es fuerza dial6ctica para la 

transformación de las estructuras econ6micas y sociales, haciendo vivas 

y dinámicas las normas fundamentales del trabajo y de la previsión so-r 

205 



206 



Editori41 Por~a, S.A., 

PAg. 254, 
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í. · Él/aunsntode las fuentes de producción y la 11b1olutn y ri!dic:il 

po~;~ez~~:~· que viene debatiándose 111 clase trabajadora, de termJ 

· n6 en su momento la creac 16n del Depart.:imento del Trabajo como 

para eliminar la situilci6n de penuria en el prole-

2.- La Ley Federal del Trabajo ha confiado a la Secret:ir1a de.l Tra-

bajo y Previsión Social funciones procesales, lo que ha servido 

para establecer un.:i confusión y plantear cuestiones de di f!cil 

solución en cuestiones vistas desde un punto rii.;urosamentc t:éc-

nico. 

3,• La Dirección de Inspección del Trabajo surge lo mismo para sin-

tetizar la función administrativa que como resultado natural -· 

del cree imiento y complejidad de las tareas encomendadas n la -

Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

4, - Loa Estados de la Federa e ión deben organizar un servicio de ir1! 

pecci6n, a fin de asegurar la aplicación de las leyes )' regla -

mentas para la protección de los trabajadores. 

5.- Es inequívoco, que por las consecuencias personales, sociales v 

econ6micas que acarrea el accidente de trabajo, ésto sigue s íen 



do.tino delos grandes azotes del 1111ndo_aioderno, al 

puesta en mayor o menor grado la integridad f1aica 

cia del trabajador. 

6. • Corresponde tanto a la Secretaria c!el Trabajo y Prevbi6n So 

cial como n los Gobernadores de los Estados y Jefe del Departa· 

mento del Distrito Federal crear órganos que vi~ilen el cumpll· 

miento, las J.cycs del Trnbaj o y la Previsión Soc1al defendiendo 

gratuitamente a los t.abajadorcs como servicio social. 

7.- Laacci6n rultiple del sindicalismo debe sor entendida como la 

luchil liolidaria por mejores condiciones de vida para los obre -

ros, los campesinos y las clases económicamente desprotegidas • 

dentro del movimiento. 

8. • Las inquietudes de la poli tic a obrerista del gobierno han orig.! 

nado la-aparición de tesis jurisprudenciales y cambios en favor 

de las clases ccon6micamente débiles. 

9.- Las Juntas son 6rganos aut6nomos del Estado del Derecho.Social 

y se agrupan en tres campos fundamentales con un conún denomin! 

dor que es su funci6n eocial. 
--'-=--... 2--_--é'-="---J 

._a) _.Función Social_~ JIÍrilJicfctoñar 



10.- La Teor1a Integral como conjunto de conocimientos es el 

hist6rico que recibe la ciencia del Derecho Social para au de- . 

senvolvimiento en los finales del aiglo XX y esplendor en el -

siglo XXI y, es el legado a la ciencia del Derecho Social que 

para el futuro, deja el Dr. Alberto Trueba Urbina. 

11,· La Teor1a Integral estudia la esencia y contenido del Articulo 

123 Constitucional para dar coexi6n a todo lo que a través del 

tiempo ha sido destruido por los legisladores, magistrados, -

J.ieces y litigantes en general. 
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·de taa Jnstituciones y del Derecho del Tr! . 

o en Mhico', Felipe Remolina Roquen1 1976, 

4) Evolución Riat6rica de la Secretada 

. Previsión Social Mú:ico 1957, · 

,., 

5} Me1110ria de Labores de '1a Secretllrt~=~·i1'fT~atiiifo-;i:P~i . - . - -

viai6n Social, Septiembre de l974:~A~oato\Je l.975. 

6) 

r ' .2' ;: ~ .-;. '.,- : •• ~ •• .. ~.···,, ; •'. 

·.,···-: -.. 

Memoria de Laborea de· l~ S~c~~t¡~i~del 'trabajo y •• 

Previsi6n S<>Cia!; Sep~{e~re Je\9;3 a Agoato _de 1974, 

Informe III parte IV P4rrafo 81, 
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- ."·,.__ ._ _-

c:fr.it>et>Íll"t~mento del Trabajo, la obra 

.. ;~re&Ü~nt~ Rodr18uez México. 1934. 

el Diario Oficial dé 14'Federaci6n Jl-

~.: >' : ;<<;> 
l~ ... Iíi: ji_ó~!;•T\lé'lra}es 

<e-·:.-<·'--::; ··:.:2··-.¿ 

.. ·){ ·y~ie~Ú1iÓn s0C:tal .Memoria del Trab4jo 1975, 

'. ". 

12) R•~1eta del Trabajo, 

1iOn Social 1976. 

- - ----

14) Cfr. 'Diario do 101 

te. 

15) Alberto Trueba Urbina•Nuevo Derecho Procesal del -· 

Trabajo Editorial Pornla, 1971, 

16) Cfr, Adem41, 111 •Jecutortaa de Francisco Fuente • 

Vega, 1918 Lane Rincon Mine Incorporate Agoste 1918 

17) Semanario Judicial de la FederaciOn t. lCVI. t. XXII y --

2ll 



· 18) Apendice de Jurisprudencia 

la ·Federaci6n Quinta 

599, 602. 
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