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Al Doctor Chavez 
Para quién solo tengo palabras 
de agradecimiento, porque me ; 
formado para alcanznr lo meta
deseada, lo m.L:r.10 1 estoy ,J.o-
fundamente ngradecido con toda 
su famHiu. 

A mi madre: 
Con todo cariño quién rne ha dado 
apoyo comprensión y ha sido la
persona que no me ha dejado en -
ningun momento. 



A mi.s 11ermr·1.·ns: 

Con cariño. 
Lupita y Alejandra. 

Al Doctor Zalee: 
Quién me ha dado apoyo moral 
y aliento para seguir adela!! 
te en el dificil camino de
la vida. 



A mis tios: 
Con todo cariño Josefina Adolfo 
Albarrán en los que, he encontr~ 
do todo cuanto he deseado, 

Para algu:l.en en especial. 

Esther Aranda Elizalde. 



Al Jurado: 
Quó me va a ser mi exam'n 
profesional, para obtener 
el Titulo de Lic. en Dere 
cho. 

'""==' 

• 
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Al. Doctor: 
Alberto Trueba Urbina 
excelente Catedrático 
de la Falcutad de De
recho. 

J\l Lic. J umi Range l Moncnda. 
1\l Lic. Jwm Rangel García. 
Fuente 1·~ac¡otable dn Sabiduría. 

A mi primo fiuben gran üpoyo 

en mi vicia para Heoar a rea 
lizarme. 
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Con el surgimiento de estas Instib.lciones el- -
trabajador va a poder defenderse frente al patrón, porque -
lo q.ie va a derimir la controversia q..¡e se presenta entre -
el trabajador y el patr6n, van a ser las Instituciones en -
cargadas de hacer cumplir lo que los constituyentes de 191? 
en el articulo 123 plasmaron. 

Creemos 16gico iniciar nuestro estudio con el -
nacimiento y evolución historica del Derecho Administretivo 
del trabajo, para des¡:oés pasar en lo que conciste el nuevo 
Derecho Actninistretivo del Trabajador y sus fünciones. 

En la parte final de nuestro trabajo hablamos -
de la Teor!a Integral misma qJe debe considerarse cooio una
bandera en al to, para lograr la socialización de los bienes 
de producci6n y terminar con el rngimen de explotaci6n 1 por 
medios legales para reivindicar a la clase trabajadora, 
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CAPITULO I 



NACIMIENTO Y EVOLUCION HISTORIC'A DEL DERECHO 
ACMINISTAATIVO DEL TRABAJO. 

4 

A) Origen del 1)3recho Administrativo del Traba 
jo. 

Considero importante anbas de iniciar este tra
bajo el asomarnos de una manare breve al inmenso panorama -
histórica que se ha desarrollado a trai..és de los años, re -
gistrando las luchas constanbas en aras de obtener en fal,,()r 
de la clase trabajadora un medio más digno de vida. 

La explotación del hembra por el hombre no es -
cosa nueva, desde la llegada de los Españoles a América, se 

instituya la esclavitud en perjuicio de los indigenas lle -
gando al grado de ser considerados estos como objetos por -
sus dueños, careciendo por tanto de toda personalidad juri
dica estaba asimilando a las cosas, era un instrumento de -
trabajo para el ci.leAo. 

El régimen de trabajo agricola se apoyaba en la 
servidumbre del peón, vejado, explotado de por vida. En -
el sisbama anacronico imperante es evidenba la superviven -
cia de los caciJcos principios feudales, cor!Kl lo hicieron- -
los Españoles con los campesinos de encadenarlos por gerera 
cienes, asegurando su fuerza de trabáj o. 
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Conforme a la estructura feudal del virreinato
la explotación agr:í.cola se basó, fUndamentalrronte, en el -
tr,abajo esclavista obtenido mediante los repartimientos de
indios. Aún paro el peón libre que teoricamente contaba
con su fuerza de trabajo por un misero salario, se fueron -
ideando procedimientos de sometimiento y represión q.¡e lo -
acsrcaba a la esclavitud. 

Tres son las fuentes que provenian de fuerzas 
de trabajo a la Colonia, todas ellas enmarcadas dentro de 
un régimen de inhJmana explotación son las siguientes: a) -
Pianismo, b) la Encomienda, e) la Esclavitud. 

()3bido a las abJsos que se cCJll8tían obligardo -
a los indigenas a trabajar en labores del campo, las leyes
de indias prohibieron tal sistema en los siguientes ténni -
nos: Que los indios se orupen, y trabajen en sus tierras, -
no han de ser aprnmiados a Cf..JS se alquilen, ni a salir de -
sus lugares, si no a p.Jeblos de Es¡:eñoles donde no hay in -
dios para trabajar, y esto sea pagandoles un justo jornal,
la misma legislaci6n mandaat que a los indios se las paga -
ran salarios justos. 

En las mismas circunstancias operaban los arren -datarios y medieros q.Je careciendo de implementos y útiles-
de labranza, rea..1rrian al patr5n q.Je les alCf,.Jilaba aperos, ... 
aradas. etc., les adelantaba semillas, y faltas de rerursos 
para subsistir rerurrian a las tiendas de raya. La cose -
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cha año con año era insuficiente para aJbi'ir los compromi -
sos; por lo contrario veía ~e las deudas aumentaban en fBr 
ma constante, constib.lyendo el eslabón para encadenar a las 
nuevas genel1!!ciones al servicio de la hacienda. 

La encomienda es una institución reconocida y -
regulada por las leyes de indias, en virtud de la rual, por 
merced real, se repartian a los indigenas antre los conq.ds -tadores y pobladores del ruevo continente, con la obliga- -
ción de éstos de ampararlos y defenderlos, enseñarles la
doctrina cristiana. 

La encomienda cons~A-b.lye un contrato suscrito
entre el A3y y el encarmndero, con obligaciones l'l3ciproca1• 
El Fey cede al encomendero parts de lo$ tributos y el enco
mendero dets cristianizar e instruir a los indios ~e tiene 
bajo su amparo. 

Las leyes de indias contenian disposiciones so
bre la jornada de trabajo, salario mínimo, pago de salarios 
en efectivo, prohibición de las tiendas de rayas. En esta 
instit..ici6n una de las más importantes aportaciones de los
Reyes Católicos para ayudar a los indios, pero haciendo ca
so omiso los hacendados y los terraténientes no llevaron a
cabo estas leyes. 

En el México Independiente antes de iniciarse -
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la revolución de independencia en México en 1810, la peque
ña y media b..Jrguesia industrial feudal, aspiraba lograr un
oambio que le asegure.se el establecimiento de la prop:l.edad
privada frente al monopolio de la propiedad territorial de
tentado por le Colonia Española. 

Postulaba la libre cont:rataci6n frente al l'égi
men de servidumbra. 

La ravolución de independencia, desde que esta
llo puso de manifiesto con claridad la irmensa importancia
movilizadora, organizadora y tre.nsfonnadora de las ideas- -
avanzadas, de las instituciones politicas revolucionarias -
y del ruevo poder pol1tico que pugnaba por establecerse, sea -bo con las esperanzas de un arreglo pacifica, imposible de-
lograr sin el rerurso de la revolución, 

El priner acto tre.soondental de los insurgen tes· 
fue la abolición de la esclavib.Jd decretada por Don Miguel
Hidalgo y Costilla, en 1810, otras de las cusas que origina -ron el movimiento de independencia fUe la opresión que ha -
bian llevada los Españoles contra el pueblo en especial la
clase trabajadora, y así acabar con la sojuzgeción que lle
varon a cabo los Españoles. 

Don Miguel Hidalgo inicia un movimiento con el
objeto de alcanzar la independencia nacional de la corona -
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española. 

(;(~spués es Don José Maria Morelos, q..¡ién, al- -
continuar el movimiento iniciado por Hidalgo, lo transforma 
y lo encauza, hacia la verdadera lib:!raci6n de México, es -
decir una revolución democratica. 

Asimismo, sien ta basas fundamentales para es.;.. -
trucwrar el naciente Estado Mexicano con 23 p.mtos para.
la Consti'b.lcián su concepción de Justicia Social la plasma
en el punto 12. 

Reel.mente por lo "-'ª se gano este movimento, de 
independencia fue por la labor "-'ª realizó la clase más dé
bil la clase explotada, con la sangre de todas estas perso
nas se logro la independencia del Pa!s. 

En 1821 es OJando se reconoce la independencia
de México por parte de las Españolas, a partir de este mo -
mento el Pl!l!s empieza a estructurarse paliticamente, ya q.¡e 
los 3JO años q..¡e dur6 el yugo de la conq.Jista española deja -ron profundamente arraigados sistemas y estrucwres politf.-
oas ruy difíciles de sustituir en tan poco tiempo y es asi
que las personas ~e estaban detantanda al mando del ruevo
Pais libre se encontraron con el dilema de de terminar que -
tipo de gobierna seria el indicado en el futuro. 
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El País no podia seguir viviendo asi. Es par
esa que el Congreso instituye el poder ejecutivo OJlegiado. 
En 1824 se firma el acta federal que adopta el Sistema Fe_9e 
ralista y el mismo año se expide la primera Constituci6n. 

La Constitución de 1824 es la expresión de las
candiciones difíciles y dn:imáticas en la q.Je fUe all.Jmbrada
la Naci6n Mexicana. 

Sin emba1110, la independencia politica no mejo
ró, si no q.Je empeoró las condiciores de vida y de trabaja
da campesinos y obreros. 

La Constitución dejo intocado el problema so -
cial, en 1823 la jornada de trabajo habia aumentado en 18-
horas, dos m4s que du rente la colonia, y los salarios ha- -
bian sido bajados. 

Unos de los aspectos más importantes de esta- -
Constituci6n viene a ser la implantación de diversas ganin
t1as indivici.Jales en f abor de la Ciudadania tales CX>mo la -
libertad de expresión, de trabajo, imprenta, etc. 

En esta Constiwci6n se aprecia CJ,Je todo lo q..ie 
se reglamenta fue politice, ya que los Constituyentes de- -
ese tiempo no tuvieron la visión suficiente para reglamentar 
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sobre normas sociales que tandieron a proteger al trabaja
dor, por lo tanto esta Constituci6n fue ds indole pol1tica
absolutamente. 

La Nación vivia sofocada, la clase trabajadora
llavaba ¡:enosamente una vida de esclavitud, de miseria y de 
angustia se treta de aliviar de algunei forma la si tuaci6n -
ttln penosa que llevaban los trabajadores. 

En 1856 Don Ignacio Comonforte expidió un esta
tuto orgánico provisional de la República Mexicana, r:er·o -
fue de cartlcmr meremenm civilista. 

En la Cons ti ruci ón de 185?, como habia orurrido 
con la de 1824, no se ocupo la clase trabajadora, no obsb:ln -te que varios di¡:x.Jtados constituyentes como Ignacio Ramirez, 
hablaron por ves primera en nuestro Pais cel Derecho Social. 
Manifestaron que debía de darse protección al trabajador,-
q.¡e debía protagerse el salario, la salud, etc. 

Esta Constitución lo único que wvo de nuevo, -
fue q.Je se reglamento sobre las garantías individuales que
daberian tener los Ciudadanos. 

En esta forma esta Constitución empieza a regir 
la vida del País, hasta el año de 1910, año en que estalla
la revolución, 
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Como antecedentes a este movimiento tenemos que 
en 1906, los mineros de Cananea declara.ron une huelga para.
obtener mejores salarios y suprimir los privilegios que la
empresa otorgaba a los empleadas Norteamericanos. En vez
de oir sus peticiones hJbo una matanza de obreros, t.ambién
la h.Jelga q.Je h.Jbo en Ria Blanca en la q.ie se derram6 san -
gre obrera. 

En el año de 1906, el partido liberal p.;blicó -
un manifiesto y programa, q..¡e es el antecedente más impar -
tanta de los derechos de los trabajadores asentados en la -
Consti1l.Jci6n de 1917. 

En dicho manifiesto so analiza la siuJación an
al País, de las condiciorns de la clase campesina y obrera
y proponía radicales cambios en los Sistemas Politicos, - ~ 
agrarios y de trabajo, El partido liberal manifiestei la -
necesidad de crear bases generales para la legislacion huma -na del trabajo, igualdad de salarios para Nacionales y Ex -
tranjeros; pr0hibici6n del trabajo a los menores de 14 años, 
jornada máxima de 8 horas, fijación de salarios, pago de ~a 
larios en efectivo, prohibición de desa.ientos y multas, pa
go semanal de salario, prohibición de las tiendas de raya,
indemnizaci6n por accidentes de trabajo, habitaciones higié -nicas para trabajadores, etc. 

En el año de 1904, en el Estado de México se e~ 
pidió una Ley declarando que en los casos de riesgos de tl"! 
bajo, el patrón debia prestar la atención médica necesaria-
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y pagar al salario de la victima hasta por tres meses. 

~~ 
En Nueva Le6n con su Ley de 1906, define el ac-

cidenta de trabajo como aquel que orurra a los empleados y
operarios en el desom¡::eño de su trabajo 6 en ocasión de él. 
Estableciendo indemnizaciones que alcanzaban hasta dos años 
de salario por incapacidad permanenta total. 

En el Estado de Jalisco se expidió un decreto -
sobre jornada de trabajo, descanso semanal obligatorio y va -caciones, en el año de 1914. 

En Varacruz en el año de 1914, se impuso el des -canso obligatorio, también se expidió la Ley de Trabajo del 
Estado, wya resonancia fue grande en toda la Rep.fülica ,- -
jornada máxima de 9 horas, descansa semanal, salario mínimo, 
teoría de riesgo profesional, esa.lelas primarias sostenidas 
por los empresarios. Esta Ley se complemento con la Ley
de 1915, sobre Asociaciones Profesionales, 

En Yucatán, en 1915 se expidieron las Leyes que 
se conocen con el nombre de las Cinco Hermane.s: Agraria, da 
Hacienda, del Catastro del Municipio Libro y del Trabajo. -
La Lay del Trabajo reconoci6 y asentó algunos de los princi -pios básicos que más tarde integrarían el artia.Jlo 123 de -
la Constitución. Esta Ley reglamentó instituciones colec
tivas; sindicatos, contratos colectivos, huelgas, bases de-

\ 
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derecho individual de trabajo, jornada máxima, descanso se
manal, salario min:f.mo y defensas de las retrib...lciones, Hay 
normas para el trabajo de las mujeres menores de edad, re
glas sobre higiene, seguridad y riesgos de trabajo. 

Fra , Madero en el año de 1910, expidi6 
el plan de San Luis Patos , oce el régimen Porfiris -ta y convoca al PJeblo al resttlblecimien onstitu -
ci6n y a la luche por el principio de la no reeleccin~-.....i 

A:lvoluci6n fUe encabezada por Francisco I. Madero y esta- -
116 el 20 de Noviembre del mismo año. 

Así se lucha durante un año aprox:irnadamente aca -bando con un largo peri6do de Porfirista. 

Posteriorr113nte suoo al poder Francisco I. Made
ro en el año de 1911 desp.iés de hloor terminado la revolu
ci6n. 

Francisco I. Madero le da una gran confianza y
tranquilidad al País, es a.Jando realmente existe la demacra 
cia, su Gobierno da facilidades a los trabajadores para q.ie 
se agru¡:sn en sindicatos, se establece la casa del obrero -
111Jndial, también se crea el departamento de trabajo, es - -
cuando al trabajador se le dan derechos q.¡s antes no había
renido. 

El psri6do de Gobierno de Francisco I. Madera -
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termina en el año de 1913, año en Cf...le es asesinado pro Vic
toriano Huerta. 

Posteriormente suba al poder Victoriano Huerta
como Presidente interno por un corto tiempo. 

En el año de 1914, sute al poder Venustiano Ca
rranza, posterionnente en el año de 1916 convoca el Congre
so Cor1sti'b.lyente para detsrminar el rumbo de la Naci6n en -
la Constitución. 

Los Constib.Jyentss se reunen en la Ciudad de -
para hacerle algunas modificaciones a la Consti_!U 

can "'én el año de 1916 empezaron los da -bates en la Ciudad de Querétaro. 

El proyecto Constib.Jcional presentildo por el- -
prinsr jefe fUé decepcionante. 

Las diputaciones de Veracruz y Yuoatán presenta -ron dos iniciativas de reform:i del Art1a.Jlo 5o. proponiendo 
algunas normas concretas en favor de los trabajadores. 
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La Comisi6n dictaminadora del proyecto del Ar .~ 
tiOJlo 5o, incluyó solamente la jornada máxima de 8 horas,
la prohibición del trabajo nocturno industrial de las muje
res y niños y el descanso h3bdominario. 

Abordo la tril:x.lna Fernando Lizardi, para decir
q..ie las adiciores al Articulo So, estaban fuera de las fa -
o..1ltades del Congreso de la Unión para legislar en asuntos
de t"1bajo. 

Heriberto Jara, Oip.itado Veracruzano hizo uso -
de la palabra para proponer una transforneci6n Consti tucio
nal. 

Los Jurisconsultcs, los Tratadistas, las Emi- -
nencias en gereral en materia de legislación, probablemente 
ena.Jentren hasta ridícula esta propoción, ¿C6mo va a cons1i 
narse en una constituci6n la jornada máxisoo de trabajo? - -
¿C6mo se va a señalar allí que el individuo no deba traba -
jar más que ocho hatea al día? Eso es imposible para ellos, 
eso según ellos, pertenece a la reglamentación de Leyes, e! 
ta recría ¿Que es lo q.¡e ha mcho? Que nuestre Constitu -
ci6n tan libérrima, tan amplia, tan buena, haya resultado -
como la llaman los señoras Científicos "Un traje de luces -
para el Pueblo Mexicana", 

Parq.¡e falta esa reglamentación, porque jamás -
se hizo, Se dejaron consignadas los principios generales,
y allí quedo toda. 
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¿Oesp.iés q.¡ien se encarga de reglamentar? To -
dos los Gobiernas tienden a consolidarse y a mantener un e~ 
tado de cosas y dejan a los inovadores que VBngan a hacer -
OJalquier reforma. 

11 0e ahí que la libertad que aparentemente se 9,!! 
rantiza en nuestra Carta Magna,haya sido tan restringida¡ -
ahi es por eso q..¡e los hermosos capitulas CJ,.le contiene la -
referida Carta Magna, q..¡eden nada más como reliCJ,.1ias histo
ricas en ese libro. La jornada de ocho horas no es solamen -te un aditamento pare. significar, CJ..18 es ruano qua solo se-
trabaje ese número de horas, es para garantizar su vida, es 
para garantizar sus energias, porque hasta ahora las obre -
ros mexicanos no han sido más que carne de explotación. De -jemosle en libertad pare. q..ie trabaje asi ampliarrEnte, deje-
mosle en libertad para CJ..18 trabaje en la forna CJ..18 lo conci -ba¡ los impugnadores de esta proposici6n q.deren, sencilla-
mente, dejarlo a merced de los explotadores, a merced d3- -
aq.iellos q..ie CJ.Jieren sacrificarlo en los talleres, en las -
fábricas, durante doce, e.a.torce o dieciseis horas diarias,
sin darle t:ismpo para descansar, sin dejarle tiempo ni para 
atender las más imperiosas neo:isidadss de su familia. Ce
ahi que nuestra raza dia con dia en lugar de mejorarse, - -
tiende a la decadencia. Si ustedes han presenciado alguna 
vez la salida de los hombres, salidendo de las fábricas,- -
tristes, pálidos, débiles, agotados por el trabajo, enton -
ces yo estoy se~ro que no habrá ningún voto en contra de -
la jornada máxima q.Je proponemos". 

Después habl6 el Diputado obrero de Yucatán,- -
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Al principio, el derecho del trabajo era rep..1-
tado como parta del derecho administrativo. Ahora, si por 
una parta el derecho laboral, ha motivado en el administra
tivo. El Derecho Administrativo ha sido el cause jur:tdico
por donde ha pasado el derecho laboral hasta convertirse en 
una rama aut6nana. En bastantes casos hemos visto cérno la 
norma administrativa es el antecedent.s de una norma laboral. 

Los 6rganos de la Acininistraci6n, ya sea por -
faa.Jl bldes qLe les confiere expresamente el legislador, o -
por la potastad y deber de hacer frente a necesidades pjbli -cas, o satisfacer intereses sociales, intervenian en rela -
cienes q..JB eran de índole laboral. 

En el caso de una huelga prolongada, q.Je no se 
resuelve al no ponerse de ao.Jerdo patrones y obreros en las 
tarifas de salarios o en la jornada q.ie se debe de laborar, 

La autoridad interviene a incidentalmente esta -blece las tarifas y fija las horas que deoon laborarse. 

En este caso y otros de indole parecida, la au -toridad se vería obligada a intervenir. Si rubiase una -
norma que regulara su intervención, de conformidad con esta 
norma. 

Si no existiera disposición, o precepto q.ie re -
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gulara su actuación, entonces sería discrecioral. En rum -
plimiento de sus deberes la policia, cumple la obligación -
de velar por el buen orden de la comunidad, evitando cala,!!!i 
dadas pjblicas, el trabajo se reglamentaba coma estas acwa -ciares estas eran cada vez más freruentes y sistemáticas, -
asi fueron surgiendo costumbres administrativas ~e el le -
gisladar sanciona o la administración codifica en ordenan -
zas 6rganioas. Asi, surge un catálogo de necanismos pre -
ventil..os de accidentes, un nomenclator de inci.lstrias peli -
grasas o insolubles, un ragl.al!Ento de descanso dominical, -
unas tablas c*3 salarios mínimas. 

Es indudable ~e ha sido en el campo adminis'
trativo donde a~racio en forma ~blica las normas q.ie se -
refie.ren al derecho del trabajo. 

Ha sido la administración p.jblica la q.Je se ha 
enfrentado a la realidad politica, econ6mica y social, ante 
situaciones cµe, req..1ieren una solución urgente, ha inter~ -nido por actividades discrecionales o por~e la ley la fa -
a.1ltaba, bien fuese, para satisfacer el interés general. -
la intervenci6n del estado se ha procllcido más freruentanen -te según se van sucitanda las hechos sociales ~e la origi-
naron. 

Los problemas de trabajo q.ie adq..1irieron gran
impartancia en el siglo pasado, obligaron a la administra -
ci6n a intervenir en la solución de estos conflictos, huel
gas, sobre salarios, la jornada de trabajo, en otro aspecto, 
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la frecuencia de accidentes de trabajo, la enfermedades ~ 
originadas por la tilizaci6n de sustancias toxicas, la -
administración se vi6 obligada a considerar estos problemas 
como de interés general y se decidió a intervenir, para rB

solver estos problemas q.¡e atentaban contra la salud y se~ 
ridad de los trabajadores, también contra la moral y las -... 
b.tenas costumbres. 

El derecho administrativo tieneuna intima vin
wlaci6n con al derecho del trabaja, en la conserniente a -
la correcta obser~ncia de las leyes sociales que se hallan 
bajo el control de arganimos especiales de la administra- -
ci6n pública, cano son: inspectorias, oficinas, departamen
tos, tril::l..lnales conciliatorios. 

Por su importancia nos atrevemos a copiar tex
b..lalmente lo ~e dicen los siguientes autores: Gascón y Ma
rin, Pérez Botija, "El Derecho Laboral se ha emancipado o -
desgajado del derecho administrativo y no del CErecho Civil" 
(1). 

Independientemente de la intervenci6n de la ad -ministración pjblica en las relaciores laborales, esta in -

(1) Enciclopedia Juridíca Omeba, T. 
tivo del Trabajo, Buenos Aires, 
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b3rvención no fue la que dio origen al derecho del trabajo, 
tampoco al derecho administrativo del trabajo, no derivo -
del derecho pjblico administrativo, si no del derecho so- -
cial del trabajo, rama rtJava y autónoma, en el campo de la
ciencia jurídica. El derecho del trabajo su génesis desde 
q..¡e empieza la explotación del hombre por el hombre, más
que en la inter\.Ención de las autoridades administrativas,-· 
en las relaciones de trabajo, en la recesidad social de Pl'° 
teger y reivindicar los derechos de los trabajadores. 

A lo larqo de la historia se ha visto, q;e la
autoridad administrativa a actl.lado con una conducta distinta 
en los conflictos lalxlrales, por ejemplo: en la época - - -
del porfiriato, el jefe del estado prefiere a los industria -les; posteriormente en la revolución de 1910, Francisco I.-
Madero siendo presidente favorece a los trabajadores, crea.!,l 
do el departamento del trabajo dep:?ndenb3 de la Secretaria
de Folll3nto; pero el derecho del trabajo ruestro necio con -
el Congreso Consti ruyente de Queretaro, como una rama autó
noma pare. combatir el régimen de explotación capitalista, -
en el Artía.Jlo 123 de la Constitución de 1917, con el obje
to de proteger, tutelar· y reivindicar a los trabajadores, -
de donde previere con rasgos aut6nomas el r:::erecho Adminis -
trativo del Trabajo, rama del derecho del trabajo, parte- -
esencial del n..ievo derecho social. 

Las fuentes jurídicas se integran por el con--
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junto de normas ó principios creados por el poder público,
que son las autoridades legislativas, ejecutivas y jurisd_!c 
cionales, que tienen mando, imperio que las hagan obligato
rias para patrones y trabajadores y para las autoridades. -
La principal fuente jurídica es la Canstitución,,desp..¡és- -
las leyes que de ella emanan, los reglamentos, la coswmbre, 
la equidad y la jurisprudencia, funciom en orden jerarqui
ce de manera q.,e en todo caso se aplique la norma q.¡e más """ 
favoresca al trabajador. 

Por su gran importancia para este tema Cl't}emos 
necesario transcribir el art!wlo 133 de la Constitución de 
la República qt.e a la letra dice: 

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de
la Unión que emanen de ella y todos los tratados CJJB estén
de acuerdo con la misma, celebrados y q..¡e se celebren por -
el presidente de la Fepúbliua, CDn la aprobación del senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
estado se arreglaran a dicha Constitución, leyes tratados,
ª pesar de las disposiciones en contrario qua puedan haber
en las Consti tuciores o leyes de los Estados". 

Esta disposición creó un orden ,erarquico en -
la leginlación, pero en la aplicación de 
trativo del trabajo, debe aplicars~ arma q.¡e más bene -

alquier jerarquia. ~icie al trabajador, 
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Las fuentes formales del deracho administrati
vo del trabajo son las siguientes: 

a).- La Constitución Politice-Social de 1917,
concretamente el articulo 123, Q.JB en sus preceptos trata -
del trabajo y de la previsión social en normas q.¡e favore -
rnn únicamente a los trabajadores. 

b) .- Las leyes reglanentarias del trabajo del
Articula 123, expedidas por el poder legislativo federal. 

e).- Las leyes y R3glame11tos administrativos -/blljo y de la pnivisi6n social. 

d) .- Tratados y recomendaciores del derecho -
internacional del trabajo. 

e) .- Los Estatutos y R3glamentos de los sindi
catos, de las federaciones y confederaciones de los trabaja 
dores. 

f).- Las Costumbras laborales. 

g).- La Jurisprudencia del Trabajo. 
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Las autoridades adrninis tra ti vas labore les, c2n 
cretarnente los poderes ejecutivos, federal y locales, ejer
cen sus funciones a tra\./és de la Secrataria del Trabajo y -
de la previci6n social, oficinas y direcciares locales dsl
trabajo, y se auxilian de ins¡::sctorns a wyo cargo esta la
Vigilancia Din:icta del Cumplimiento de las Leyes Laborales, 
de las medidas de pn3visión social, de las normas higiéni
cas, de los contratos de trabajo. 

C) Fuentes Espontáneas. 

En el vasto campo del Cerecho Laboral y de las 
relaciores de trabajo, existen otras fuentes creadoras de -
de rachas, haciendo más fuerte las aspira ciares de los tra.ea 
jedares, las fuentes expontaneas, Estas tieren su origen
en la vida de la relación social del proletariado, entre- -
los trabajadores y los sindicatos o asociaciones profesior1!! 
les, y esto surge como un conjunto de rnglas escritas o ~r 
bales que reglamentarán la vida del trabajo y la sociedad -
del proletariado. 

Las fuentas expontáneas no emanan de la autori 
dad social, ni de la autoridad pública, si no de la organi
zaci6n sindical obrara, pero tiene la misma función de la -
Ley debido a que regula las ralaciores de los trabajadores, 
y esto trae como consecuencia la rspercución dentro de la -
empresa y frente al patrón, aunque los juristas l:x.trgueses -
no q.iieran reconocer, su carácter jurídica, no obstante es-

a 
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to uno de los grandes juristas, Fbdolfo Von Ihéring, en su
literab.Jra juridica admite las fuentes reglamentarias y en
SJ literatura jurídica admite las fuentes regl61113ntarias y
estatutarias q..1e emanan de los sindicatos obreros. 

Nadia puede negar q..ie el proletariado es el gru -pa más grande y más :importante de la colectividad, La pro 
pia ley Federal del trabajo reconoce las fuentes expontaneas 
que brotan de la Asociación de Trabajadores, por su importan -cia con el tema creemos necesario copiar el siguiente Artia.1 -lo de la Ley Federal del Trabajo q.¡a a la le tre. dice: 

Articulo 359.- Los Sindicatos tienen derecho a
redactar sus estatutos y rnglamentos, elegir libremente a- -
sus representantes, organizar su administración y sus activi -dadas y forlll.llar su programa de acción. 

En la Consti tucián de 1917, en el Artia.Jlo 123, 
Fracción XIV del apartado a) y Fracción X del apartado b) , -
en la declaración de derechos sociales de la Constitución, -
las fuentes expontáneas son las que constib..lyen el derecho -
sindical proletario y tienen la misma fuerza jurídica q.ie la 
ley, y por lo tanto también son fuentes del derecho adminis
trativo del trabajo q..ie se proyecta en las relaciones labo -
ralas en el derecho proletario, en la administración social
del trabajo, en la administración pÚblica del trabajo. 
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O) Nuevo Derecho Administrativo del Trabajo • 

Lo antiguo del derecho administrativo, y por -
que no esta bien comprendido el nuevo derecho social, - - -
se podrd pensar que el derncho administrativo del trabajo 
es una rama del derecho administrativo y materia del dere -
cha público; pero no es así, debido a q..ie el derecho admi -
nistrativo del trabajo es una rama del derecho del trabajo
y disciplina integrante del derecho social, naciendo ambos
en el artío..ilo 123 de la Constitución de 1917, de donde se
deriva la función social del estado moderno q..ie interviere
en los conflictos de lucha de clases entre empresarios y- -
obreros, y entre los factores de la producción y el capital, 
e~ por esto c:µe el estado social se le han encorrendado nue
vas fUnciores que antes no tenia el estado político y c:p...1e -
ahora se expresan y consignan en el artículo 123 y en las -
leyes sociales del trabajo que elll3nan del mismo artículo. 

La Constitución de 1917 di6 faOJltades al es~a 
do moderno para intervenir en las relaciones laborales, ya
que antes de esta Constitución el derecho público no le encB 
mondaba farultades al estado politice para intervenir en -
las relaciones laborales esto se refleja en la administra -
ción pública, y a.Jando llegaba a intervenir lo hacia a fa -
vor de los latifundistas y explotadores sin preocuparse por 
los gn.Jpos débiles que era la gran mayaría que formaba el -
pueblo. 

La función del presidente de la república se -
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concretaba al servicio público que se extendia a toda la .!2º 
lectividad y ha solidarizar a los industriales y propieta -
rios, esta solidaridad trajo como consecuencia la trasced~n 
tal huelga de Ria Blanco en 1907, que lo provocó el injusto 
laudo arbitral dictado, apoyando a los empresarios textiles 
Porfirio Diez. 

A partir de la Constituci6n de 191?, la fun- -
ci6n administrativa va a b:!ner una nueva farultad, que es -
la de reglamentar sobrn leyes del trabajo, conforme a su -
esp!ritu y textos de naturaleza social, asi nace una nueva
actividad administrativa en función de tutelar y reivindi -
car a los obreros y campesinos dando cúmplimient:o a los ar
t1a..llos 27 y 123 Constitucionales, Es por esto, q..¡e el- -
ruavo derncho administrativo del trabajo no tiene relación
ninguna con la función pÚblica, ni trata de regular ningún
servicio público, ni es parte del tradicional derecho admi
nistrativo, más bien corresponde a la función social laboral 
encomendada al estado moderno, así es de que su función es
de carácter exclusi VBnEnte social, en la ejea..1 ción de leyes 
de carácter social, dando cumplimiento al Artirulo 123 en -
su contenido revolucionario protector y reivindicador de- -
los trabajadores. As1 es como queda precisado el nuevo ~ 
recho administrativo del trabajo coma norma autónoma del -
derecho público. 

El maestro Alberto Trueba Urbina, sobre el te
ma dice lo siguiente. 
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"El Derecha Administrativo del Trabajo y de -
la previsi6n social, partes del derecho laboral, se inte -
gran con principios, instituciones y normas del Articulo -
123, Leyes reglamentarias y reglaroontos o estatutos de és
tas y de los aindie.a tos obra ros, sin dejar da tomar en - -
cuenta las costumbres y jurisprudencias sociales". (2) 

La aplicación del derecho social, le corras -
pande a las autoridades politicas y sociales dentro da su
ambito territorial y jurisdicciones respectivas. 

El poder ejecutivo federal en la constituci6n 
de 1857, realizaba funcioms pjblicas, que la misma le en
comendaba, y leyes administrativas derivadas de la consti
tución, o sea q.¡e todos estos actos ~edeban dentro del- -
derecho pjblic.o administrativo' pero a partir ool lo. de -
mayo de 191? q.¡e surgió a la vida la Constitución politico 
social. la administración pjblica a pesar de q.¡e estaba ar -ganizada en la antigua estructura politica, q..1e fue la q.¡e 
adopto la nue"6 Constitución, independienterrente de sus- -
funciones politic.as, empez6 a ejercer actividades de carác -ter social q.;e tandian a proteger a los campesinos y obre-
ros a todos los débiles ec~nomicaroonte. 

(2) Trueba Alberto Urbina, Nuevo Oerncho Administrativo -
del Trabajo, Tomo I Editorial Porn'.ía México, 1977 ,- -
Pág. 13). 
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El naciente estado mexicano y los poderes so 
cialss y públicos de estB, surgieron de las normas const~ 
cionales, agrarias laborales, de previsión social, OJltura
les, asistenciales, faClJltando a las autoridades administra -tivas políticas pare desarrollar actividades sociales. 
As1 es como se transforma el antig;o derecho administrativo 
por el surgimiento de ideas sociales en la nueva constitu -
ciór. poli tica social. 

En la Constituci6n de Queretaro surge un ruevo 
derecho aclminis tra tivo con carácter social, para q.ie lo - -
ejercitan órganos administrativos públicos, y sociales que
antes no habían existido en roestro país, coma son las comi -sienes encargadas de fijar los salarios mínimos y el pareen -taje de participación de utilidades en favor de los traba.J.a 
dores, las comisioras agrarias mixtas, las actividades y la 
legislación de estos ruevos órganos administrativos del es
tado de derecha social, dan origen al nacimiento del nuevo
derecho edministrativo del trabajo. 

CA:!sde q.¡e esb.Jvo en vigencia la Constitución-
de 1957, hasta el estallamiento de la Fevolución de 1910, -
los poderes públicos del estado, en sus relaciores con los
partirulares y con sus porpios empleados, sus funciones- -
públicas no se apartaron del estado burgues, debido a q.ie -
las relacioras de estado y sus servidores no tenian una re
glarrentación propia es por esbJ q..¡e cuando se declaran las
derechas sociales contanidos en el Articulo 123, las rela -
ciones entre el estado y sus trabajadores, quedan sujetas a 
las normas del ment:ionedoArtirulo ,debido a esto las relac~o-



nes dejaron de tener el carácter de públicas y se convirtie -ron en sociales. La Ley Federal del Trabajo en su Artículo 
20. dispord.a q..ie las relaciones del Estado y sus trabajado
res debían de rigirse por las leyes del servicio civil, es
to se debió a que los q...ie hicieron la Ley no conocían el -
ArHru lo 123, adoptando princi.pios administrativos q.Jedado 
atrás y q.ie no se podían aplicar a la rueva Constitución -
Político-Social. 

Con la teoria del estado patrón, q..ie tuvo su ~ 
nesis en el Articulo 123, se hicieron leyes locales de tra
bajo q...ie regularan las relaciones del estado con sus traba
jadores, en 1938 se expidió el estatuto jurídico de los t~ 
bajadores al servicio del estado dando acatamiento al Ar-· -
ticu lo 123. 

A partir de este mo1113nto lar relaciones del es
tado y sus trabajadores dejan de formar parte del derecho -
administrativo público, para pasar a formar parte del dere
cho del trabajo, en 1960 al Artia.Jlo 123, le adicionan el -
apartado b) q..ie consigan los derechos sociales en favor de
l.a b..lrocracia, que regulan las relaciones de los trabajado
res y del Congreso de la Unión, posteriormente en el año de 
1963 se expide, la ley federal de los trabajadores al serv_! 
cio del estado. 

Es así como las relaciones sociales de los tra -bajadores y del estado dejan de formar parte del derecho- -
público administrativo, y estas relaciones pasan a formar -
parts del derecha del trabaja. 
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Antes de pasar a otro tema creemos convenien"t!, 
mente dar la definición del D3recho Administrativo del Tra
baja, como la da el maestro Alberto Trueba Urbina: "Conjun
to de principios, nomas e instituciones que protegen, dig
nifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de- -
sus esfuerzos materiales o intelectuales, para la realiza -
ción de su destino histórico: Socializar la vida h.Jmana (3). 

( 3) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo, 2o. 
Edición México, 1972. Pág. 135. 
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REGLAM8\!TACTON AD\UNISTRATIVA Da 1RABAJO Y DE 
LA R1EVISION SOCIAL. 

A) La facultad que tiene el Presidente de la
r13pública para la Reglanentación Social. 

Como es sabido la administración pública, depe~ 
de directamente del poder ejecutivo, o sea del Presidente- -
de la A3pública, en las autoridades u órganos cµe de el do -
penden. En nuestro derecho la administración pública puede 
ser local a federal, concardantemanta con el er tada federal 1 

y las estados miembros. Con la introducción del derecho -
del trabaja al estado moderno se fortalecieron las funcia --

- nes públicas, asi se le encomiendan al poder ejea..Jtivo acti
vidades sociales b3ndient1s a la tutela, protección, de los
ecunómicarrents débiles c:µe es la clase tre.bajadore.. En el
régimen capitalista existen explotadores y los explotados -
que viven de su trabajo para quienes se han creado reglamen
tos administrativos leyes que tienden darle asistencia y pro· -tEcci6n. 

La actividad administrativa del nuevo estado -
·se ejerce por medio de leyes, resoluciores 1 reglamentos, de
cretos, ordenanzas, para la aplicación exacta de la nonna de 
trabajo y de la previsión social. "Los AOministrativistas -
entienden por administrar o por función administrativa, na -
s6lo aplicar la ley si no perseguir su propósito de servicio 
público o de interés general, q.;e determina la esencia del -
estado". ( 4). Pero como dice el maestro Alberto Trueba Urb_! 

(4) Andrés Serra Rojas, D3recho Administrativa, 4a. Edición 
Editorial Porrúa, México 1968, Pág. 14?. 
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na a la administración pública hay que agregarles, las fun
ciones sociales conferidas al astado político en la Consti
tución de 191?. 

Estas funciones también se las han conferido -
a los poderes, ejecutivos, legislativo, y judicial, cuando
estos delegan facultades a los tribunales federales en el -
juicio de emparo para suplir las q.¡ejas deficientes de los
trabajadores. En las relaciones de trabajo se aplica el -
Artirulo 123, las leyes laborales dadas por el Congreso de -
la Uni6n, los reglamentos del poder ejecutivo, también en -
tra la Administración Pública pero solo para rumplir una- -
función social. 

A partir de la Constitucian de 191?, la fun- -
ci6n administrativa puede ser local y federal ejerciendo no 
sólo funciones públicas, si no también funciones socialsf:2 ,.. 
por ejemplo: Cuando en una jurisdicción se aplican las le
yes del Trabaja y de la previsión social para satisfacer -
los int:Ereses de los trabajadores que tienden e protegerlo
tutelarlo y reivindicarlo. 

Centro del derecho administrativo del trabajo
el presidente de la Fapública realiza funciores en el orden 
administrativo, asi mismo los gobernadoras de los estados a 
través de las autoridades administrativas que dependen de -
ellos en la conciliación de conflictos que surgen entre los 
patrones y los trabajadores y en la tutela de estos. 



35 

De acuerdo al Artía.üo 123, el poder ejecutivo 
federal, los poderes ejecutivas de las entidades federati -
vas tienen jurisdicción para apli.car las leyes de trabajo -
dentro de su territorio, siempre y ruando no se trate de- -
asuntos reservados a las autoridades federales, por ejemplo 
la industria sidedurgica, petraquimica, metalurgica, minera, 
textil, eléctrica, cinematográfica, etc., por lo antes vis
to las leyes de trabajo, las podran aplican las autoridades 
locales en asuntos reservados exclusivaroonte para ellas, el 
presidente de la Fepública.tiere la facultad de dictar re -
glamentos de trabajo y de la previsión social, para que la
administración haga la exacta observancia de los reglamen -
tos laborales que sean federales. 

Los reglamentos tienen la misma función q..¡e la 
Ley desde el punto de vista material en virtud de que emana 
de la propia Ley y tiende a regular situaclores concretas -
de derecho y es por esto que la gran rnayoria de los autores 
coinciden al r.onsiderar al reglanento como un abstracto de
la Ley, el Artírulo 89 Constitucional Fracción I, faculta -
al Presidente para expedir reglamentos a fin de proveer en
la esfera administrativa. Ejercitando esta facultad a ex
pedido reglamentos administrativos en materia del trabajo -
y de la previsi6n social, para complementar la legislaciñ,
laboral, siendo así más fácil la aplicación de estas dispo
siciones laborales, que a.Jmplen con su cometido tutelar,- -
proteger y rBivindioar al trabajador dando fiel a.implimien
to al Artículo 123 de la Constitución de 191?. 

Los reglamentos en materia laboral y da la pre-
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visión social forman parte del derecha administrativa del -
trabaja, haciendolos más amplios a través de los actos ad -
ministrativos del trabajo "Los actas administrativas na en
trañan un servicio público si no un servicio social en fun
ción - de tutelar a los que forman la clase obrera". (5) 

8) l'f3glamentos de Policia y Seguridad en los -
Trabajos de las minas. 

El priroor reglarrento fue expedido en el año -
de 1910, siendo Presidente de la República, Don Francisco-
I. Madera posteriormente fue abrogada para entrar en vigor
el nuevo reglaITEnto sienrlo Presidente de la R:ipública Mexi
cana el Presidente Gustavo Oiaz Ordaz. 

El reglamento de policía y seguridad tiene co
mo funciones: vigilar el rumplimiento del mismo, para que -
los trabajadores tengan la seguridad necesaria dentro de- -
las minas, ya que es un trabajo peligroso, fue par esto q..ie 
se pensó q..ie ere. necesario crear la policiá del trabaja pa
ra que hiciera rumplir las nornas del reglamenta e inspec -
cionara el trabajo a favor de los trabajadores. La fun- -
ción que tiene la policía del trabajo dentro del derecho- -

(5) Alberto Trueba Urbina, Nuevo r:A:lrecho Administrativo-
del Trabajo, México 197?, Pág. 181. 
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laboral es protsger a los trabajadores, labor muy distinta 
a la q.Je realiza la administración ~blica q..1e tiene como -
funci6n vigilar el b.len comportamiento de los ciudadanos- -
para q.Je estos wmplan con la leyes "-'ª le son impuestas -
por la administración pública. Es 'Jor esto q..ie la poli~ -
cia del trabajo tiene como función prote~r al trabajador -
para q.¡e no sufra ningún accidente, cuando está desarroll_!n 
do el trabajo q.Je le es encanendado, otras de sus funcio~ -
res es tutelar al trabajador. 

A continuaci6n nos atrevemos a copiar los si -
guientes artiCLJlos del Nuova R:Jglamento, por su gran impor
tancia que tienen oon el tema. En el titulo primero de- -
las disposiciores generales que a la letra dicen: 

Articulo 30.- EstE Paglamento tiene por objeto: 

a).- La Protección del personal del trabajo ~ 
contra los peligros CJ,Je amenacen su salud, 
su vida y. 

b) .- La seguridad en lo trabajos a q..1e se refie -re el Articulo lo. de este reglanento. 

De aruerdo con este artículo toda la reglamenta -ci6n q..1e se hizo de seguridad en el trabajo de las minas, tu -va como fanilidad principal el de no dejar desprotagido al -
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trabajador, dardo medidas de seguridad para su vida, de - -
higiene, de previsión de accidentes para q.;e así p..¡eda labo 
rar agusto el trabajador. 

Articulo So.- Para la EjeC1.1ci6n de trabajos -
subterraneos o explotaciones a cielo abierto, está prohibi
da la utilizaci6n del trabajo de los menores de 18 años. 

ce la lectura del articulo anterior, sacamos -
a relucir el esp!ritu proteccionista del legislador en fa -
vor de los menores de edad, al establee.ar esta prohibición
se tomó en consideración Cf.JS dada la peligrosidad q.;e rev_!s 
te el trabajo minero seria imprudente autorizar para el de
sempeño del mismo a personas que no reunen el m1nimo de d~s 
traza y capacidad, como vienen siendo generalmente los rTS,!:!O 

res de edad, protegiendo en estas condiciones la vida de -
los mismos, 

Articulo 9o.- En todas las instalaciones, - -
obras o trabajos a q;e se refiere este reglamento, no se -
permitirá la entrada de persona alguna en estado de embr1:!: 
guez ni bajo la influencia de algún narcótico o droga ener -vante, ni introducir bebidas embriagantes, narc6ticos o- -
drogas enervantes, 

La prohibici6n que encierra es ta Artirulo - -
resulta desde Cl.IBlquier punto de vista lógico, es bien sa
bido que los trabajadoras que se enruentran bajo el estado 
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de embriaguez o el efecto de alguna droga enervante presen
tan un estado de incapacidad, a inconciencia, que resulta -
altamente peligroso en cualquier tipo de labores, princip!:l 
mente en el campa de la minería, en donde no solo corre - -
riesgo la propia vida del trabajador si no la de los demás
compañeros • 

En el tibJlo cuarto Capi'b.llo III referente al
transporte que a la letra dice: 

Artirulo 129 .- Para el transporte del personal 
se usará equipo adecuado. 

El legislador en lo referente a este articulo, 
bJvo la intención de establecar un prec:apto rrediante el - -
rual se le diera al trabajador la seguridad necesaria en su 
transporte para el desarrollo de sus labores, pues daten de 
tener un equipo adecuado para la transportación, por los 
riesgos q.Je corre el trebajador. 

En el titulo séptimo en lo que se refiere a -
los informes de accidentes o ins¡::ecciones de seguridad, ve
remos al siguiente artía.Jlo que a la le tre dice: 

Articulo 241.- Los titulares de las concesio -
nas mineras o quienes realicen su explotación al amparo da 
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contratos celebrados con aquellos, deberan de dar aviso te
legráfico a las Secretarias de Trabajo y de la previsi6n !.O 
cial y del Patrimonio Nacional de: 

a) Accidentes mortales: 
b) Accidentes que pongan en peligro la vida -

de las i:ersonas: 
c) Cambios ¡:eligrosos en las condiciones de -

trabajo, y 
d) ! lechos que amenacen la paralización tempo

ral o definitiva de los trabajos. 

El aviso se dará dentro de las ?2 horas si~ - · 
guientea al mooento de OOJ?Tir el hecho. 

La inclusión de este artia.110 resulta amplia -
mente favorable para las trabajadores que prestan sus servi -cios en la industria mirera. Con la elaboración de este -
precepto se pone de manifiesta la intención del legislador-
en el sentida de proteger a grada máximo la vida de este t.! 
pa de trabajadores, que por las labores q..ie desempeñan la -
experiencia demuostra que resultan sumamente peligrosas, se 
pretende implantar la observancia del máxima posible de ga
rantías y precauciones para evitar pasibles accidentes, así 
mismo ruando estas lleguen a ocurrir se ordenará el aviso -
del plazo concedido de 72 horas, can el objeto primordial -
de que sea la Secretaria del Trabajo y de la Previsión So -
cial el órgano competente para iniciar las investigaciones-
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correspondientes determinando las pasibles responsabilida
des para el caso de que dichos percanoos se debieran a la
inovservancia de las medidas de segJridad ordenada en este 
reglamento, caso en el que independientemente de la san- -
ción q..te se imponga al responsable se procurará ~e en lo
sucesivo dichas anornalias no vuelvan a prea:Jntarse. 

En el tib.Jlo octavo refenmte a exámerns médi -cos analizaremos el siguiente Art!wlo qt.S dice: 

ArtiOJlo 249.- Los patrones están obligados -
a mandar practicar exarrenes nédicos de adri1isión y periódi
cos a sus trabajadores. 

Los examenes psri6dicos serán wando 11Bnos: 

a) Cada dos años para los trabajadores q.ie la
boren en la superficie de las minas ; 

b) Cada año para los trabajadores q..ie laboren
en el interior de las minas, y 

e) Cada 6 rrEses para el personal que mareje -
substancias toxicas. 

La frecuencia de estos exámenes podrá aumen--
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tarse en casos especiales en que se considere necesaria 
esta medida. 

El médico q.Je practique los exámenes de admi
sión y periódicos deberá anotar los datos obtenidos en un -
libro que se llevaría pare. este efecto. 

Este precepto resulta de vital importancia de
bido a que la experiencia a demostrado que las labores de -
sempeñadas por el trabajador minero, pueden resultar alta -
mente nocivas para la salud del mismo en estas condiciones
se ordenarán los reconocimientos periodicos a fin de comQa-__ 
tir a tiempo cualquier enfemedad q..¡e presente este tipo de 
trabajadores. 

C) Feglamento de Medidas Preventivas de Acci
dentes de Trabajo. 

Este nsglamento fuá expedido siendo presidente 
de la República At::elardo L. Rodríguez, a pesar de que es -
bastante antiguo, se sig.ie aplicando, más que nada es por -
lo completo de su contenido y por la visi6n que b.lvo el le
gislador para declarar un ordenamiento de gran valor. 

Este reglamento establece normas cuya finali -
dad ea q..ie el trabajador pueda desarrollar mejor su labor,-
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declarando para tales efectos medidas preventivas que lo -
protegan contra posibles accidentes dentro de sus labores, 
por ejemplo: dando la erramienta necesaria, ropa especial -
para el trabajo c:p.Je le es encomendadao, en q..¡e circunstan
cias debe de trabajar, y porque tiempo dete de latorer, etc. 

Por la importancia con el tema q..¡e estamos de
sarrollando, nos permitimos transcribir los siguientes ar
tia..ilos del capitulo primero de las disposiciones generales 
que a la letra dicen: 

Articulo 3o.- La adaptación de cual~ier clase 
de medidas preventivas para disminuir el riesgo propio de -
cada trabajo, se aplicara con la mira de defender también -
al obrero contra la imprudencia, qua son conseo..1encia forza -sa del ejercicio continuado de un trabajo, c:µe par si o por 
las ciro.Jnstancias de su ejercicio, ~ede ser peligrosos. 

El presente articulo tiende a proteger al tra
bajador ya sea contra la jornada prolongada de trabajo, por -que no cuente con los utensilios necesarios para trabajar -
o oontra posibles riesgos fortuitos, o sea q.ie todas las 013 -didas preventivas que se tomen seran para favorecerla. 

Artírulo 4o.- Los patrones y las comisiores -
de seguridad pendran especial ruidado en la aplicación de -
las medidas preventives, ruando se trate de trabajo de las
mujeres o de los m~nores de dieciseis años. 
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Los patrones y las personas que asten al car
go de le comisión de seguridad tendrá la obligaci6n de v~i 
lar constantamente a los n1:mores de edad y a las mujeres, -
ya que estos no cuentan con la misma fuerza q.¡e tiene un- -
hombre adJlto para poder trebajar al mismo ni\.el. 

Art!a..ilo So.- Son faltas de previsión: El em
pleo de maq..¡inas y aparatos q..¡e no reúnan las condiciones -
nacasarias de seguridad, la ejerución de una obra <i3 traba
jo sin el personal necesario o con materiales insuficienb:ls 
o inali3c..iados y el utilizar, sin la debida dirección, perso -nal irepto en obres peligrosas. 

Son faltas da seguridad las antas mencionadas
en esta art!wlo, y traen como consecuencia q.Je el patrón -
daba de pagar rultas, otra es que si alguno de sus trabaja
do"3s llega a sufrir algún accidente si es temporal por lo
q.Je rure hasta q.ie se rsOJpere el trabajador, le b:!ndm q..1e 
pagar su sueldo, pero si es p:Jrmanente se le tandrá que in
demnizar. 

Art!rulo 80.- Los patrones y sus representan -
tes y los trabajadores antiguos están obligados a acxmsejar 
a los trabajadores nuevos sobre la manera más segura de ha
cer los trabajos peligrosos q...ie se les encomiende. 

Los dueños de la empresa y sus representantes
tienen la obligación de adiestrar al personal nuevo Cf.18 con -
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tratan, de enseñarles a desarrollar su trabajo para evitar
accidentes ¡ asimismo tienen obligación los trabajadores- -
más viejos de enseñarles a los más jovenes porq.ie los qJe -
tienen más tiempo trabajanc:b ya tienen más experiencia en -
el manejo de la maquinaria q.ie se utiliza y por esto tienen 
más facilidad. 

Del capitulo dos de este reglamento, en el te
ma de las comisiones de seguridad, el art!rulo CJ,.le nosotros 
creemos más importante es el sig .. liente: 

Articulo 32.- El patrón designará a sus repre
sentantes en la comisión de seguridad, de confonnidad con -
el Artirulo 34. Los representantes obreros sel1!n designa
dos por el sindicato titular del contrato colactivo de tra
bajo. 

Cuando no exista sindicato, serán designados -
por elección di.meta de los trabajadores. 

En caso de que el patrón o los trabajadores no 
designen su representante dentro del ténnino lagal, se les 
aplicará, previa invsstigación las sanciores respectivas, -
Las autoridades competentes designarán a las miembros de- -
las comisiones de seguridad, si los interesados no lo hacen. 

La función de la comisi6n mixta de reprentan -
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tes en la práctica resulta de gran importancia en lo que se 
refiere a seguridad de las oondiciores de trabajo y prsvi -
si6n de accidentes, en virtud de q.ie la ley impere la obli
gaci6n de oolebar mensualmente a dichos representantes una
junta cuya finalidad principal es la de inspeccionar las -
condiciones bajo las OJales se desempeña el trabajo, de tal 
manera que si los representantes observan cualquier candi -
ción insegura q..¡e represente peligro para los trabajadores
deberán conunitXlrlo de inmediata a la dirección del trabajo 
y previsión social q.¡ién se encargará de aplicar las sancio 
nes correspondientes al patrón por las violaciores a las ..::. 
normas de seguridad. 

En relación al tBma de funcionamiento de las -
comisiares de seguridad, el siguiente articulo es de gran -
importancia por su contenido y a la letra dice: 

Articulo 35.- Son Obligaciones de las Comisio
nes de Seguridad. 

a).- Ini..estigar las causas de los accidentes 
y enfermedades profesionales: 

b).- Poner medidas para prevenirlos; 

e),- Vigilar q..ie se cumplan las dispasicianes
de asts reglamento y del reglamento de- -
higiene del trabajo; 

d) .- Vigilar que se 
tivas dictadas 
ridad. 

cumplan las medidas preven -por las comisiones de se,¡¡u 
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e).- Poner en conocimiento del patr6n y de los 
inspectoras de trabajo las vi~laciones de 
las disposiciares dicatadas, a fin de pre -venir los accidente5 y enfermedades profe -sionales; 

f).- Dar instrucciones sobre medidas preventi
vas a los trabajadores: 

g).- Poner en práctica todas las iniciativas -
de previsi6n. 

El espíritu del legislador al redactar el ar -
tirulo anterior fUe para protsger al trebajador, encomendan 
dole a la canisi6n de seguridad de la empresa q.Je vigila~
e l OJmplimiento del l13glamento de higiene y del tr1:lbajo, en 
el caso de q.Je haya accidentes- y enferm3dades profesiorn:tles, 
poner todos los rradios q..ie es~n a su alcanc.e pare prevenir
los, y asi mismo prevenir al trabajador de todos los ries -
gos q..ie ¡:x..ieda correr dentro de la empresa. 

D) A3glamento de Labores Peligrosas a Insalu
bles para Mujeres y Menores. 

El presentE l13glamento fue expedido siendo pre -sidents Abelardo L. Fbdr!guez. EstE reglarrento tiene como 
finalidad proteger a los menores de edad contra abusos por
parte del patr6n q.Je pretenda explotarlos, ya q.ie las dis.eo 
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siciones de este reglamento establecen bajo que condiciones 
debe de contratarlo dado q..ie el menor de edad no reune las
condiciones necesarias de desarrollo física destreza manual 
para esa clase do servicios como lo p..¡ede desarrollar un- -
hombre que ya tiene ex¡:eriencia en el trabajo. En lo cp..le -
se refiere a las mujeres se les prohibe laborar en determi
nados trabajos por q;e ¡:ueden ser ¡:Erjudiciales para ella -
por la propia nab..lraleza del trabaja q..ie puede ir contra la 
moral, las buenas costumbres o contra la salud física de su 
persona es por esto q..¡e el pn:isente reglamento protege a la 
rrujer en las relacioms laborales. 

Por su importancia con el tema nos atrevemos a 
copiar ei artículo 167 de la Ley Federal del Trabajo cp..le- -
dice: 

Son labores peligrosas o insalubres las que, -
por su na'b.Jraleza del trabajo, por las condiciones físicas, 
quimice.s biológicas del medio en cp..le se prestfl, o por la- -
composición de la materia prima que se utilice, son capaces 
de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la rru 

jer en el estado de gestaci6n o del producto. 

Los reglanentos que se expidan determinaran- -
los trabajos que queden comprendidos en la definición ante
rior. 

A continuación <Dpiaremos los siguientes arti
rulos q..Je creemos que son importantes para el tema cp..le esta -mos desarrollando. 
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Artirulo So.- Igualmente no podrán ser emplea
dos los rrenoras de 16 años,de uno u otro sexo, por mayor- -
tiempo de roodia jorrada y con raposo intermedio de oodia -
hora por lo menos, en porer en movimiento ruedas verticales 
u horizontales, siempre q..¡e el esfuerzo desarrollado deba -
convertirse en una fuerza motriz, para hacer marchar las- -
máquinas accionadas por estas .ruedas. 

Esta artÍOJlo nos haca menci6n a q..¡e q..¡eda - -
prohibido orupar a menores de 16 años para desempeñar traba -jos en los que deban de emplear los pies o las manos duran-
ts una jornada completa, pero el mismo artiOJlo hace una- -
excepci6n an la C1Je si permite q..¡e se emplen pero solo tre -bajando media jornada, asto lo haca para proteger al menor-
ya que es tB r.o se ha desarrollado completamente ni fisica -
ni mentalmente y si se le forza a trabajar demasiado, se co -rra el peligra q.¡e ya no se desarrolle normalmente o se - -
atrofie algunas de sus funciores físicas. 

Artiwlo 14 .- Queda prohibido emplear rrujeras
Y menores de 16 años en expendios de bebidas embriágantas -
de consumo inmediato. 

La prohibición que se contiere en el presentB
artiOJ lo resulta bastante razonable y adea..tada tomando en -
consideraci6n q..¡e los expendios de bebidas embriagantes de
consumo inmediato pueden resultar nefastos para los menores 
de edad en .relación con su fonnaci6n si part:lmos de la base 
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que dicho menor dada su inexperiencia carece de la farul -
te.d de disernir entre lo positivo y lo negativo. En ruan 

' -
to a las mujeres se hace extensiva esta prohibici6n para -
laborar en dichas lugares, dada q;e puede resul U:lr dicha -
labor en contra de la moral y las buenas costumbres. 

Art10.Jlo l?.- Queda prohibido emplear a las -
mujeres durante los tres meses anteriores al parta, en el
dssempeño de trabajos tl-Je exijan esfuerzo físico considera -ble, como transporte de peso bajo a.1alq.iier forma. 

La Ley Federal del Trabajo protege a la mujer
durante el periodo c*3 embarazo otargandole seis semanas an
tes del parto y seis semanas después del parto, en este - -
tiempo deberé percibir su salario integro, también aqui se
trata de proteger la salud de la madre y la vida del ruevo
ser q..¡e va a nacer, prohibiendole tl,Je levaniE cualquier ob
jeto pesado, ruando termine el periodo de embarazo y ya ha
ya concebido wlverá a ocupar el puesto q.Je antes de dese~ 
peñaba en su trabajo. 

E) A3glamento de Higiene del Trabajo. 

Este reglamento fué expedido siendo presidente 
Manuel Avila Camacha. 

El reglamento t:isne como finalidad q.Je los pa-
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trones cumplan con todos los requisitos de higiene de salu
bridad en las anpresas para q..ie los trabajadores ~edan de
sarrollar mejor su labor, y asi garantizar su salud, como -
el maestro Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera - -
dicen: "Por disposici6n expresa del artía.Jlo 123 Constib.1-
cional, es obligaci6n de los patrones y empresarios o..1mplir 
con las dispsiciones de higiere en las fábricas y talleres, 
y también proporcionar casas higiénicas a los trabajadores, 
obligaci6n esta última que queda a cargo del Insitituto -
del Fondo Nacional de la Vivienda pare. los Tratfljadores" -
(6). 

En relación con este tema tenemos los siguien
tes artiwlos que a russtro juicio creemos son los más im -
porttlntes por la relación q..ie presentan con el capib.llo en
t:11estión: 

Art!a.Jla lo.- El presente reglamento es de ob
servancia general en toda la FBpjblica, y su aplicación a::i

rresponde a la Secreb:lria del Trabajo y de la previsión so
cial en las empresas de Jurisdicción Federal y a la Secreta -ria da Salubridad y Asistencia en las industrias q.¡e na - -
sean de la jurisdicción de la prinEra y en las entidades -
donde ejerza funcioras de autoridad sanib:lria local directa -rrenta o por coordinaciones con las autoridades locales, y a 
las autoridades loe.alas respectivas en los demás casos. 

(s) Alberto Truel:ti Urbina y Jorge Trueba Barrera, Nueva -
Ley Federal del Trabajo reformada México 19?2, Pág. -
645. 
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La Secretaria del Trabajo y de la Previsión- -
Social aplica esta rBglamento en el aspecto federal, la fi
nalidad q.¡e tiene es de proteger y b.Jtelar al trabajador, -
haciendo q...ie los preceptos legales sobrB higiene y salubri
dad sean acatados, la misroo. función tendrá la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia dentro de su jurisdicción o si no -
a la autoridad c:µe le corrBsponda. 

Articulo 30.- Se c001prende entrB los oontros -
de trabajo a q...ie se aplican las disposiciones del presenm
reglarnento, los q.Je sean propiedad de la federación, de los 
estados y de los municipios. 

Este reglamento no hace excepciones porq...ie las 
Instib.lciones dependan del estada si no, que se aplicaran -
sin diferencia de personas debiendose observar en forma ge
rerel por estar consagrado a nivel constib.lcional aquí se -
acata fielmente el artio...ilo 123 Constitucional q.Je ti.ere la 
finalidad de proteger al trabajador. 

Articulo ?o.- En los trabajos en que su peli -
grosidad, insalubridad o desaseo se haga recesario, a jui -
cio de las autoridades, el uso de ropa especial, los patro
nes deberán proporcionar sin costo alg..ino para los obreros. 

Aq .. d. se trata de proteger al trabajador contre 
posibles accidentes debido a que por naturaleza del trabajo 
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pueden resultar peligrosas las labores, ya q.¡e de otra mane -ra el trabajador sufrirla accidentes constantemente. 

En el capiwlo que se refiere a aseo de locales 
del mismo reglaroonto el sii;J.dente articulo dice: 

Artiwlo 4?.- La limpieza de los locales de -
trabajo debe hacerse al terminar cada rumo, y, en los casos 
~e la autoridad lo det:Ermine, deberán utilizarse, para - -
ese efecto máquinas absorbedoras automáticas. 

Cuando no existan periodos de descanso, por -
sucesión de wrnos, el aseo de los talleres se hara ~ en las 
horas de trabajo, empleando equipos q..¡e impidan la dispsr -
sión del polvo en la atmosfera respirable de los locales, 

Fesul ta de suma importancia para seguridad y -
protección de la salud del trabajador, el cµe el local en -
~e se preste el servicio se enwentre debidanente aseado -
evi tanda con es to la adq .. Jisición de posibles epidemias. 

En el capítulo referente a servicios médicos -
el siguiente artiwlo nos dice: 

Art1a.1lo 63.- En todas las negociaciores en- -
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cµe el rúmero de los trabajadores exceda de 100, se estab]::i 
carán unidades de servicios médicos para atender la salud -
de acp..Jellos, de acuerdo con lo establecido en el artiru lo -
3J8 de la Ley Federal del Trabajo. 

La autoridad correspondients ordenará como- -
debe modificarse el servicio médico de una negociaci6n, si
a su juicio.lo encuentra deficiente, teniendo en a.Jenta el
rúmero de trabajadores, la naturaleza del trabajo y las con -diciones higiénicas de cada lugar. 

Este reglamento establece que las empresas que 
iangan personal q.¡e exceda de cien trabajadores deberá te -
rer un servicio médico, ~sto se hace con el prop6sito de- -
que si un trattljador sufre algÚn accidente se le proporcio
rn atención médica de inmediato ya q..1e de lo contrario q;..ie
por no darle la atención debida podría morir el trabajador, 
y el pa tr6n se haría acreedor a las sanciones imp..iestas por 
la Ley. 

F) Feglementas Administrativos de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje y del Triru -
nal Federal de la Burocracia. Feglamenta
de la Junta Federal de Conciliación y Ar
bitraje. 

Este reglamento entró en vigor en el año de -
1933 siendo presidente de la RepÚblica Abelardo L. Fbdriguez 

,, ; ' 
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EstE reglamento se expidió para establecer - -
las normas, t?JB deben de regir al personal que laboran en -
la junta, asi como también las reglas de como se debe traba -jar para darle mayor rapidez a los asuntos c:pJe se están lle -vendo. 

Los representantes del capital y del trabajo -
de las juntas ssr:aciales y del presidente de la junta, son
los q...ie integran el pleno de los juntas de oonciliaci6n y -
arbitraje, y a la vez ejercen funciones administrativas al
aprobar el reglanento interior de trabajo. 

El Cap! b.lla prirTero que se refiera: A la orga
nización de la junta federal de conciliaci6n y arbitraje. 

Art!o..ilo la.- El presente reglamento norma el-
-,.espacho delos negocios en la junta federal de conciliación 

y arbitraje, as1 como las facultades y obligaciores de sus
funciones y empleados, de conformidad can la Lay de la Ma -
taria. 

Este reglamento sienta las bases de coma date 
de trabajar todo el personal dentro de la junta, duracl.ón
de la jornada de trabajo, hora de salida, da entrada, tra
bajo que deben de desarrollar, como la daten de de sarro- -
llar, dias de descansa, vacaciares, etc. 

Artia..ilo 20.- La Junta Fede?1!1 de Concilia~ -
ci6n y Arbitraje funcionará en pleno o en grupas especia -
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les, siendo estDs los constiruidos de aa.ierdo con la convo
catoria expedida, en los términos del artia.ilo 362 de la- -
Ley Federal del Trabajo, para la elecci6n de representantes 
del Capital y del Trabajo. 

Las juntas especiales tienen asignado la reso
luci6n de los conflictos obrero-patronales de determinadas
ramas, de tal marere que a cada una de ellas les correspon
den determinadas industrias de aa.ierdo con lo ciue les a si
do asignado. 

Del capitulo dos q..¡e se refiere: Del despacho 
de los regocios. 

Art1wlo 4o.- Las prooiociones iniciales en un 
negocio de la cooipetencia de la junta federal de conc.ilia
c.i6n y arbitraje, serán recibidas por la oficina de partes 
de la junta y turnada al Secreb:lrio General, a efecto de -
q..¡e éste redacte el awerdo q..¡e autoriza el presidente,- -
mandando wrnar a su vez la reclamación al grupo o grupos· 
especiales CJ.Je deban conocer del conflicto, de aOJerdo con 
la convocatoria para la elección de :representantes. 

Cuando empieza el tramite de un juiicio la- -
primera premoción la prBsenta la parte ofendida ante la -
Oficina de Partes, de a~i pasa al grupo especial cµe es -
competente para conocer, del conflicto en este ya se segúi -rá toda la secuela procesal, hasta que se dicta sentencia. 
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Del capiwlo tres el presente tema nos habla,
de las resoluciones, el presente artiOJlo tiene importancia 
can el wma q...¡e estamos desarrollando. 

Articulo 21.- Sorootido a votación el dictámen
formulado por el auxiliar del grupo especial de q...¡e se tra
te, y una vez leidas las constancias de autos a q...¡e se re. -
fiare el artírulo 5~ de la Ley de la Materia, el Secreta -
ria del grupo levantaron el acta corrsspondienm, en la q..ie 
se harán constar la fecha, el número del expediente, el nom -bre de las partes y el sentido de la votflci6n, expresando -
sinteticamente si ha sido resuelto el asunto por unanimidad 
~ ...; o par mayaría. En e.aso de q..ie sea rechazado el dictá
rren, además de expresarse el sentido de la resolución a q.s 
se llegue, se asentarán en el acta las consideraciones Fun
damentales de aq.Jella •. 

Una vez dictada la sentencia la tendrá que OJm -plir la parb3 q..Je haya sido condenada si esta considera q.JB 

la resolución emitida no se hizo conforme a derecho, toda -
v!a tiene otro rerurso para poder defenderse y es el amparo, 
centre. la sentencia pronunciada. 

Del c.apírulo q:Jinta que se refiere: D9 los fUn -cionarios de la junta. 

ArtiOJlo 33.- Son obligaciones de los funciona -rios de esta Junta: 
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I .- Asistir con toda oportunidad al despacha -
de los negocios de que conozcan. 

II.- Acordar diariamente con el secratario res
pectivo. 

III.- Abstenerse de aconsejar a las parte: 

IV.- Despachar los regocios por orden cronalo_¡¡í 
co, salva las excepciones e~tablecidas en
el articulo ?o., de este reglamento. 

v.- Dejar constancia en la Secretaria de los -
expedientes que toman para su estudio. 

Las normas q.¡e establece este artia.ilo son pa
ra que los funcionarios de la Secretaria desarrollen un t!fl 
bajo eficiente a fin de CJ.18 la administración de justicia -
sea más expedita imponiendoles la obligación de actuar con
las partes q...ie cooiparecen a juicio. 

En el capitulo noveno referente: De los ac'b..ta
rios. 
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Art1o.ilo 40.- Son obligaciones de los ac'b..larios 
practicar las diligencias que se les encomiendan por acuerdo 
expreso de la junta de su adscripci6n o del presidente, a.Ja.!;! 
do se trate de ejecución de laudos o de negociosde la campe 
tencia de este último. 

Dentro de la sea.isla procesal hay una parte im -portante q.¡e es la q..ie desarrollan los acb..larios, como prac -ticar diligencia~, o ejecución de laudos, esto es necesario 
porque la misma naturaleza del procedimiento lo req.dsre. 

De aOJerdo con la constituci6n en materia de -
cCJTipetencia la junta federal de conciliaci6n y arbitraje- -
conoce de los conflictos de las siguientes ranas: 

l.- Industria eléctrica, col'fl.lnicacionss elec -
tricas, gereraci6n y transform:ici6n de - -
otras fuerzas físicas, cuando las empresas 
acb'.ien porconcesi6n federal. 

2.- Industria cinematografica: producción, dis -tribuci6n y exhibición. 

3.- Industria Textil. 

4.- Industria Metalurgica y Ssdedurgica. 

5. - Industria Azucarera. 



6.- Industria Hulera. 

?.- Industria del Cemento. 

8. - Hidrocarb.Jros, petroquímica y empresas q...¡e 
sean conexas. 

9 .- Extracción de materias minerales q.¡e corres 
pendan al dominio directD de la naci6n. -

· 10 .- Ferrocarriles, transportes en gereral, tra -tandose de los q.ie acbJen en virtud, de un 
contrato o concesión federal. 

11.- Empresas que sean administradas en forma -
diructa o descentralizada por el Gobierno
Federel. 

12.- Empresas q..¡e ejercen trabajos en zonas fe
derales y ag;as territoriales. 

13.- Negociaciones q..¡e operen en virtud de un -
contrato o concesi6n federal. 

14.- Negociaciones regidas por contratos colec
tivos que hayan sido declarados obligato -
rios en más de una entidad federativa. 

FEQ.AMENTO INTERIOR DE LA JUNTA LOCAL C€ CONCI
LIACION Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL. 

Este reglaroonto entró en vigor en el año de --
1963 ,siando presidente de la P.epjblica Don Adolfo Rliz Co.r
tin:iz. 
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I.- El pleno; 
II.- El Presidente; 

III.- La Secretaría General; 
IV.- Las Juntas Especiales¡ 
v.- Las Secciones. 
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Todos estos órganos en conjunto forman la ma-
cµinaria observada desde un punto de vista general, q..ie de
aa..1erdo con la Ley tiene como funci6n principal la de admi
nistrar en forma imparcial justicia, debiendo además impri
mir agilidad al proceso laboral ron el fin de hacer más ex'."' 
pedita la aplicaci6n de la justicia. 

Tíwlo tercero referente a: cal Presidente. 

Articulo 18.- El prnsidente de la junta local
de conciliaci6n y arbitraje, es el responsable administrati -vo de la propia junta y es el rnpmsentante de la misma. 

El Presidente es el q..¡e se encarga de que la -
junta este trabajando normalmente, como son los 6rganos CJ.!e 
están ba,io la rnsponsabilidad, para que todos los trámites
se bagan más prontos, 

Del titulo c:µinbJ que se refiere: De las Jun -
tas especiales. 
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Artia.Jlo 25.- Las Juntas especiales de la Jun
ta local son él organo jurídico encargado de conorer y trá
mitar los asuntos q.ie señale la Ley. 

Conoce de los conflictos laborales en las ra -
mas de la inrustria o de las actividades representadas en -
ellas, recibir en depósito los contratos colectivos y los -
reglamentos interiores de trebejo, asimismo conoce del re -
curso de revisi6n interpuesto en contra de las resoluciores 
del presidente en ejeOJci6n de laudos. 

Capitulo sexto q..¡e nos habla: De las Secciones. 

ArtiOJlo 38.- La Junte. local de Conciliación -
y Arbitraje ruante con las siguientas secciones: 

I.- CE Colectivos y Huelgas¡ 
II.- De Quejes¡ 

I II, - De Amparos¡ 
IV.- Da Fegistro de Asociaciones¡ 
v.- De Oictáneres¡ 

VI.- De Estadistica; 
VII.- De Boletín Laboral y BibliateCfl¡ 

VIII.- De Archivo y Correspondencia¡ 
IX.- Intendencia; 
X.- De Oficialia de Partes. 

Cada sección desarrolla su trabajo para la que 
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fUeron creadas, el encargado de q..¡e funcioren bien todas las 
secciones de la junta asi como la administración de la misma 
es el presidente. 

De la Sección de Colectivos y 1-llelgas. 

Artirulo 41.- Los auxiliares dictaminadores y
conciliadores de estti secci6n tienen a su cargo una funci6n 
de avenimiento para procurar un arreglo conciliatorio, pro
>9Ctando fomuJas de solución, q.se someterán a la consid3ra 
ci6n de la junta especial q..ie rorresponda pare su aproba- -
ci6n y ratificación. 

La Junta de avenimiento es pare q..1e las partes 
en pungna lleguen a un arreglo, este p...¡ede ser q..1e el pa- -
trón wmpla con el pliego petitorio de los trabajadores, o
con algunas de las cláusulas solicitadas por estos algo q..¡e 
convenga a las partes, y asi se reanuden las labores, La -
h.Jelga es un derecho de los trabajadores para precionar al
patrón con el objeto de que cumpla con los derechos q..1e le
confiere la ley a es tos. 

De la sección de A3gistro de Asociaciones. 

Articulo 63.- La sección de registro de asoc,!a 
cienes tendrá a su cargo la tremi tación de solici tudas de -
registro de sindicatos de obreros o de patrones, proveyendo 
lo nec:asario para q.ie la junta especial correspondients se
avoq.¡e a la resolución definitva sobre la procedencia o im
procedencia del registro. 
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Para q.;e se les conceda el registro a las tra
bajadores de una sindicato deben de ser veinte minima en- -
servicio activo, y par parte de las patrones deben de ser -
tres mínimo. En relación con esta tema creemos necesario
mencionar lo q.¡e dicen los maestros Alberto Trueba Urbina -
y Jorge Trueba Barrare "La asociación profesional de los- -
trabajadores es un derecha social q.¡e tiene por objeto lu -
char por el mejoretniento de las condiciares económicas de -
los trabajadores y por la transfonreci6n del régirren capit.!: 
lista, .en 1'3.nto que la asociación prafesiona.l de los patro
nes tiene por objeto la defensa de sus derechos patrimonia
les, entre estos el de la propiedad". ( ?) • 

FEGLAMENTO DE CXJNDICirnES DE TRABAJO CEL PER
SONAL 08.. llUB.JNAL FEDERAL ce: GDNCILIACION Y
AR3ITRAJE. 

Este reglamento entró en vigor el año de 1963, 
siendo Presidente Sr. Adolfo A.Jiz Cortinas, 

El Pn:isente reglamento n:igula las relaciones -
de trabajo entre el tribunal federal de conciliaci6n y arbi -traje y sus empleadas. 

El primer capitulo nos habla: sobre disposici,2 
rns preliminares, 

( 7) ALBERTO 1RUEBA l.flBINA Y Jffic:E lRUEBA 8.ARRffiA. Nueva Ley
Federal del Trabajo Reformado, M~xico 1973. Pág. 155, 
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Artia.Jlo lo.- El presente reglamento es de ob
servancia obligatoria para losfUncionarios y los trabajado
res del trib.Jnal de arbitraje y tiene por objeto fijar las
condiciones gererales del trabajo del personal de base de -
la misma dependencia, en los tárminos establecidos por los
artirulos 63 y 64 del estatuto de los trebajadores al servi 
cio del estado. 

Todas las personas ~e trabajan dentro da la -
instituci6n tendrán la obligación de obedecsr el reglamen
to de trabajo, y las personas q.¡e no lohagan se haran acrea -doras a las sanciones q..ie al mismo establece. 

Art!o..110 4.o.- Los Trabejadores de base del -
Tria.mal de Arbitraje, se dividen en dos grupos profesional 
y administrativo. 

El personal profesional son: Los sacn:?ú:lrios
del tritunal de arbitraje, el médico del tribunal y el se -
cretario general de acuerdos, al personal administrativo- -
son: Las secn:?tarias, los archivistas, los empleados de la
biblioteca. 

El capítulo ruarto nos 
y oblig:¡ciones de los trabajadores: 
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I.- Percibir los em.ilumentos que les corrospon -C:S.n. 

II.- Oisfru tar de los descansos, y vacaciones -
procedentes. 

III.- Obtener, en su caso, los permisos y licen
cias CJ.18 esmblece este ordenamiento. 

IV.- No ser separado del servicio si no por csu -sa justa. 

V.- A3cibir las reccrnpensas CJ.19 señale el re -
glamento. 

VI.- Obtener atenci6n médica en la forma q..ie fi -je la Lay del r.s.s.s.r.E. 
VII.- Ser ascendido en los términos CJJB el esoa

lof6n determina. 

VIII.- Percibir les ind3mnizaciones legales q.¡e -
le correspondan por riesgos profesionales. 

IX.- Fenunciar al empleo. 

X.- Y a las demás q.¡e en SJ favor establezcan
las Leyes y reglamentos, 

Todos los trabajadores al taner derechos tam
bién tienen obligac:l.ores estas son: terer b..lena conducta, -
tratar bien al p.'.iblico, ruando se enferme dar aviso al se -
cratario general de aa..1erdo, asistir puntualmente a sus la
bores, en e.aso de reruncia no dejar el puesto hasta CJJS le
haya sido aceptada la misma, al entrar a trflbajar rendir la 
protesta de Lay."' 



Capitulo quinto que nas habla: 03 las Jornadas 
de Trabajo. 

Artia.110 27.- La ci.lraci6n máxima de la jornada 
de trabajo no podrá exceder de ocho horas para la diurna y

siete y media para la mixta y siete pare la nocrurna. 

El precepto anterior di6 fiel cumplimiento al
espíri tu' del cxmstib.Jyente de 1917 de proteger la salud y -
la vida del trabajador laborando las horas q...ie reglamenta -
el artíOJla 123 de la Constitución. 

Capirulo once q...ie se l"efiere a: Enfermedades -
o accidentas de trabajo. 

Artia.ilo 51.- Los trabajadores que sufran acci -dentes o enfermedades profesionales están obligados a dar -
aviso a la secretaria general de aa.1erdos, dentro de las ?2 
horas siguientes al accidente a partir de manento q.¡e tengan 
conocimiento de su enfermedad, por dictámen médico, rendido 
en los términos de este reglamento. 

Los empleados deben de dar aviso, de q.¡e no van 
a ir a trabajar, pero si es por caso de enfermedad deben de 
comprobarlo mostrando la incapacidad dada por el médico del 
I.S,S.S,T,E., del trib..Jnal, la clase de enferm:idad y el - -
tiempo que re""liera para su recuperación y si esta req...iiere 
la separación del emplea, para q..ie el tribunal tome las me
didas necesarias. 
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Cap1 rulo tre CE. - Que se refiere al tema, esti
mulas y recomJl3nsas, 

Art!rulo ?l.- Los trabajadores al servicio del 
trib.mal tendrán derecho a recompensas por los servicios me -ritorios q..ie presten en el desemreña de sus fUnciores y que 
podrán consistir en: 

a) 
b) 

Notas bJenas 
Notas de méritos relevante 

e) Recompensas CJ.'8 otorguen el tribunal 

Estos beneficios los tienen los empleados por
el esmero y la eficiencia Cf..JB presentan en al desarTollo de 
sus lal:xlres y que se reflejan en al servicio q..ie presta el
tribJnal, esto la sirve de motivación a ellos, 
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C A P I T U L O I II 
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ORc:ANOS ACMINISTRATIVOS C€L TRABAJO 

A) Origen de la Organización Administrativa
del Trabajo. 

En el orden político la organización adminis -
trativa del trabajo tiene antecedentes lejanos, por ejemplo: 
El Proyecto de Luis Leblanc, para q.1e se creara al ministe
rio del progreso y del trabajo, hasta q.1e se formaron los -
prganos adewados y las autoridades que forman parte de la
administraci6n pública para hacer rumplir los raglansntos -
y las Leyes de Trabajo y de la previsión social. 

Conforme al derecho del tl1lbajo se va haciendo 
más amplio, van surgianda más leyes para regular esta mate
ria, lo antsrior trae como conseruencia rumerosos problemas 
por lo q.1e estos han req..¡erido de órganos especiales para -
su aplicación administreti'-6 como son: inspectores, secretfl -rias, ministerios, departamentos y oficinas, o sea autori -
dadas administrati"6s independientes de los trib.lnales de -
trabajo donde se resuelven los conflictos de obreros y pa-
trones. 

Los primeros en crear oficinas o departamentos 
de trabajo fueron los europeos, para la aplicación de las-
Leyes de Trabajo y sus reglamentos, EntrB los prim:Jros - -
paises que crearon estas oficinas tenemos: Inglaterra - -
cre6 el Labrur Bureau y una oficina de estfldistica en 1866, 
y posterionnente, en 1836 el Labour 03partaroont en el minia -
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terio de comercio. En la Ley vigente las cuestiones labora -les astan a cargo de organismos administrati1.0s que son:- -
Nacional de Relaciones da Trabajo y Juntas Estatales. 

Bélgica en 1866 crs6 la Office du Travial y en 
1895 el departamento del trabaja dentro del ministerio de -
Imi...1stt-ia y Trabajo, 

Francia fundo en 1891 la Offica D.J Travial, en 
1900 la Direction D.J Travial, qua posteriorrrente se convier -te en ministro de trabajo y previsi6n social. 

España organizó una camisi6n para que estudia
ra los problemas de la clase obrera para su bienestar en - -
1883, a:mvertida más tarda en ccxnisión da reformas socia- -
les en 1890. 

En los Estados Unidos de Norteamerica, en el -
Estado de Massach.Jsetts en 1876 se crea una oficina de esta -dística encargada de recabar infonnaci6n en lo concerniente 
al trabajo, convertida an Bureau of Laboru en 1884, poste -
riorrnente, en 1888 en departamento de trabajo y en 1913 an
ministerio. 

En el desarrollo del derecho laboral dastacan
las Leyes Antitrus, de relaciones trabajo de 1935 y la Ley
de fblaciones obrero-patronales de 194?, que se conoce corno 
la Ley Taft-Hartley. 
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"En Méxicn, cano conseruencia de la revoluci6n, 
la organización administrativa del trabajo nace con la Ley
ds 13 de diciembre de 1911, prom;lgada por el presidente -
Francisco I. Madero, en la o..1al se crea el departamento de
trabajo de(Endiente de la Secretaría de FonEnto, Más tar
de pasa a formar parta de la Secretaria de Industria, Comer .. 
cio y Trabajo¡ luego sele otorga autonomía por decreto de--
30 de noviembre de 1932 y finalmente en 1940, se crea la Se 
arete.da del Trabajo y Previsión Social", (a) -

B) Las Autoridades Administrativas FUblicas
Y Sociales del Trabaja. 

A partir de la Constitución de 191? ruestre -
Carta Magna se dividió en dos partas, la pol1tica ~e ya -
exist!a y que sólo reglamentaba garantías individuales,- -
asi mismo estableciá el rúmero de podaras públicos en ~e
estaba dividido el estado y ~ son el Ejecutivo, Judicial 
y Legistivo y la n3Sponsabilidad de los funcionarios. Las 
parta social está integrada éon los pode ras sociales, ad -
ministrativos y jurisdiccionales que establecen los art!a.i -los 2? y 123 Constitucionales, por lo antes ex¡::oesto las -
autoridades adm.inistrati\.6s del trabajo son públicas y so
cialas y las funciones de ambas astan reglamentadas en la
Ley Federal de los Trabajadores al servicio del estado,- -
Ley Federal del Trabajo, Ley de Secretarias y Departarren -

(8) Alberto Trueba Urbina, Ley Federal del Trabajo A3forma 
da, la. Edici6n México 1941, Págs. 291 y 55. 
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tos de Estado. En la tutela de los trabajadores y en las -
relaciones laborales intervieren las autoridades administra -tivas del trabajo, q..ie tienen como finalidad al q..1e los pa-
trones a.1mplan las leyes y reglamentos de trabajo y si no -
lo hacen se les impondran las sanciones q..ie la misma Ley- -
astableoo. 

Las autoridades administrativas ¡:xlblicas que -
tienen a su cargo funciones laborales son: 

1.- El Presidente de la A3pública y sus Secre
rios ool Trabajo y de la Previsión Social, de Educación, de 
Industria y Comercio y d3 Hacienda y Crédito FUblico, 

2.- Inspectoras de trabajo. 

3.- La proa.1radur!a de la Defensa del Tral:Bjo. 

4.- Gobernadores de los estados y territorioe
Y Jefe del Departamento del Distrito Federal y sus DirectJJ
res de trabajo. 

Estas autoridades dependen de la Administración 
pública, pero sus funciones sociales corresporden al 03re- -
cho Administrativo del Trabajo, 

Las Autoridades Administrativas sociales con -
funciones laborales son: 
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a) El Instituto del Fondo Nacional de la Vivien -da para los Trabajadores. 
b) Insti'b..lto Mexicano del Seguro Social. 
c) El instituto de Seguridad y Servicios Socia

les de los Trabajadores del Estado. 

Estas autoridaoos quedan oontro del derecho ad -ministrativo del trobajo bajo el nanbre de Autoridades del-
Trabajo y Servicios Sociales. Por la importancia de este ~ 
tema creemos neoosario a continuaci6n copiar el Artiwlo- -
523 de la Ley Federal del Trabajo q.¡e nos dice: 

ºLa aplicod6n de las nomas de trabajo compe
b:l en sus respectivas jurisdicciores. 

I .- A la Secretaria del Trabajo y Prevision -
Social. 

II.-A las Secretarias de Hacienda y Crédito- -
Público y de Educaci6n Pública. 

III.- A las Autoridades de las entidades fet:Era
tivas, y a sus direcciones o departamentos 
de trabajo: 

IV.- A la proOJraduria de la defensa del traba
jo¡ 

V.- Al servicio público del empleo; 
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VI.- A la inspecci6n del trabajo¡ 

VII.- A las comisiores nacionales y regionales
de los salarios m1nimos: 

VIII.- A la Comisi6n Nacioral para la participa
ci6n de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas¡ 

IX .- A las Juntas Federales y Locales de Conci -liaci6n; 

X .- A la Junta Federal de Conciliación y Arbi -traje; 
XI.- A las Juntas loailes de Conciliaci6n y- -

Arbitreje, y 

XII .- Al Juredo de R3sponsabilidades. 

De la ac*11inistraci6n pjblica depende de la e:e
crataria de Industria y COrTErcio q.Je interviere en la apli
cación de la; normas de la Ley de Sociedades Cooperativas,
en el registro de estas a través del Departamento respecti
vo, en los conflictos laborales q.Je se sucitan entre los- -
trabajadores de las cooperativas 1 estas controversias los -
deber1a de resolver las juntas de conciliación y arbitraje
por la naturaleza social de las relaciores, ya que los - -
miembros de las sociedades, cooperativas pasan a formar PB! 
ta de la clase trabajadora por disposición de la Ley. 
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Los 6rganos administrativos desCE!ntralizados~ 
del derecho p.jblico administrativo, no tienen carácter de -
autoridades, los órganos administrativos descerrL-ralizados -
del derecho social administrativo si son autoridades. Es
to se basa en q.Je su fuerza de autoridad se las da su pro -
pia Ley, el presidente de la Fepública en quien descansan -
los poderes pjblicos y sociales. As1 se puede ver q.¡e los 
institl.ltos descantralizados de la administración social,- -
tiene funciores de autoridad ejecutiva cO'llo son: el Institu -to Mexicano del Segun:> Social q.Je es un organo fiscal aut6-
nomo, para cobrarles las ruotas a los patronos, y las q.Je -
no paguen embargarles, si en el plazo que se les da para ,ea 
gar no lo hacen se les rene ta los bienes emoorgados por me
dio de la Oficina Federal de Hacienda, este beneficio solo
lo tienen los órganos administrativos descentralizact:is del
derecho social. 

C) Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social. 

Es el órgano que tiene más importancia por el 
cual el Presidente de la Fepfülica intervieren en los con
flictos laborales y ejerce la función de politice soc:::ial. 

ANTECEDENTES HISTOAICXJS 

Con la Ley de 13 de diciembre de 1911 se crea 
el departamento de Trabajo con el objeto de intervenir err-
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los conflictos q.ie se suscitaban entre los obreros y patro
nes, para q.ie se vigilaren por medio de la administración -
pública y asi al obrero no se le sig..iiera explotando, des -
pués de la F\3voluci6n es lo primero que se legisla á favor
de los trabajadores hecha por Francisco I. Madero, q..¡e era
presidente de la A3pjblica quien a su vez ya tenía proyec -
tos da leyes agrarias y de trabajo. 

Francisco I, Madero establece la jornada de- -
diez horas, da facilidades a los obreros para q.¡e se agru -
pen y as! se funda la casa del obrero rwndial, pone aspe- -
cial atención en la reglamentaci6n de los trabajos febriles 
de los menores de edad y las rrujeres. 

En el año de 1912, los obreros de hilados y te -jidos y la oficina del trabajo forman sus sindicatos y se ~ 
unan, as! ya organizados tienen pláticas con los industria
les para establecer la prinx3ra tarifa de salarios y regla -
mentas del trabajo, 

En la Ley de 1911 se estableoo la intervención 
de la autoridad pÚblica en las relaciores que se den entre
patrones y trabajadores; esto da origen a la organización -
administrativa y jurisdiccional del trabajo. 

El derecho del trabajo administrativo, sustan
tivo y procesal, con sus bases protectoras y reivindicadaras 
do los derechos del trabajador nace con la Constitución de -
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1917 en esta mismo año el presidente Venustiano Carranza, -
viendo las nec:ssidades de los trabajadores y conforme iba -
creciendo el pa1s se necesitaba cambiar las estructuras de
estE, las necesidades de los trabajadoras eren otras es por 
qua decidió darle un cambio a la administración q..¡e ten1an
los obraras en ese entonces 1 y decide transformar esta¡ de
saparecio el departamento del trabajo dependienw de la Se
cratar:!a de Fomento y crea la Secretaria de Industria , Co
mercio y Trabajo. 

Con el auge q..¡e tuv:fBron los sindicatos obre -
ros, la ley federal del trabajo de 1931, y con la fuerza -
q..¡e adq .. drieron las relacioms laborales, esto fue lo que -
propició q.Je se creara el departamento de trabaja con fun -
oiones propias y autonomas por decreto del presidenta Ate -

lardo Fbdrig.iez, en el año de 1932, este va a depender di -
rectB1TEnte del poder ejeru tivo, 

La craaci6n de la Secretaría del Trabajo y- -

Previsión Social, se debió a las necesidades sociales q..¡e
im¡:eraban en ese mCl'llento, es por esto q.¡e se le hace una -
reforma a la Ley de Secretarias y Departamentos de Estado 
y es promulgada por el presidente Manuel Avila Garnacha en -
el año de 1940, 
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ATRIBUCIONES DE LA SEffiEfAAIA DEL TRABAJO Y DE 
LA ffiEVISIDN SOCIAL. 

Esta ejerce la pol1tica social, más no la jus
ticia social de ah1 que tenga fuerza política, su interven
ci6n para conc.iliar a las partes en los conflictos colecti
vos también en casos qUS sean de la competencia de la junta 
federal de conciliaci6n y arbitraje, en los cuales deb3rá -
velar por los derechos de los trabajadores, para q..¡e de - -

fiel cumplimiento de la Constitución de 191? y se vea Q.Je -
no existe identificación entre el capital y el poder públi
co. 

La Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje,
las juntas locales de conciliaci6n y arbitraje dependen de
la Secretaria del Traoajo y de la previsi6n social, esta
interviere en todos los conflictos individuales y colscti -
vos que bmgan estas, y las juntas locales de conciliaci6n
y arbitraje de los estiidos de¡:snden del poder ejea.itivo de
las entidades federativas. 

La Sec:retiiria del Trabajo y da la p:revisi6:1 -
social lleva a cabo actividades que le señalan la Ley Fede
ra del Trebejo, la Ley de Secretarias y Departamentos de -
Estado, las actividades que :realiza son: procesales y admi
nistre. ti vas~ 

Actividades Procesales.- "Entre las funciones
tipicamente procesales de las Secretarías se ena.ientran las 
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actividades que realizan en el proceso respectivo para la -
declaración oficial de la obligatoriedad de los contratos -
colectivos de trabajo, es decir, para la elaboración de los 
contratos ley. Asimismo tiene otras q..ie señalan las lsyes
y reglamentos de trabajo ¡ previsión social" ( 9) • 

Actividades Administrativas.- La Secretaría de 
trabajo y previsión social debe de vigilar q..ie se cumplan -
la ley Federal del Trebajo y sus reglamentos, las normas- -
que establece el art:í.o.Jlo 123 constitl.Jcional. Cuando se- -
trate de empresas que sean administradas por el Gobierno Fe -deral en lo establecido en el articulo 527 de la Ley Fede -
ral del Trabajo. 

El D3partanento de registro de asociaciores- -
dependiente de la Secretaría de trabajo y previsión sooial, 
tiene a su cargo el registro y reconocimiento de las asocia -cienes de obreros, profesionales, también el registro de- -
sindicatos confederaciones y federaciones, 

La proOJradur:f.a federal de la defensa del tra
bajo, tiene cano finalidad asesorar grawitamente a los tra -bajadores, la autoridad encargada de cuidar que la justicia 
sea aplioa.da ;Jor los trib.rnales del trabajo y q.ie sea con -
forl'll3 a la Ley es la Secretaria del Trabajo y previsión so
cial, interpon:!.Bndo los recursos necesarios q..ie la Ley es~ 
blece para q.¡e dicten los aa.Jerdos y resoluciones dentro- -

(9) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho Administrativo del 
Trabajo Tomo I, Editorial Porrúa México 1977 Pág. 588, 
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del ple.za legal. 

La Ley Fedel"al del trabajo de farul tades a la
Gecrataria del Trabajo y Previsión Social, para q.¡e inter -
vengan en la organizaci6n de las juntas federales de conci
liaci6n y de oonciliación y arbitraje, estas juntas son ór
ganos de carácter social, autónomos, juridicós esta talas, .:.. 
independientes del poder ejea.Jtivo, esto solo se da en tao
ria, porq.¡e en la préctica la Secretaria del Trabajo y de -
la previsión social tiara una ingerencia directa dentro de
las juntas federales de conciliación y arbitraje y de la- -
junta local de conciliación y arbitraje, También ejerca -
funciones de vigilancia, en lo que se refiere a q..¡e se cum
plan las disposiciones del Instituto Nacional del Fondo de
la Vivienda Obrera, del Instituto Mexicano del Seguro So- -
cial. Intarviern en la creación de comisiores para la fija -ci6n de salarios m1nimos y porcentajes de utilidedes. 

FEGLAMENTO INTERIOR CE LA SEffiEfMIA CEL TRABA -JO Y ffia'ISIDN SOCIAL • 

Este reglamento fue espedido siendo presidente 
de la Fepjblica Ado~fo Fl!Íz Cortinas en el año de 195?. - -
Tiene como finalidad despachar los asuntos q..¡e la Ley le -
establece, asi como la vigilancia de las actividades en las 
variedades ramas de las industrias de jurisdicción federal, 
también establece las medidas q..¡e la Ley da para la protec• 
ción a m..ijeres y menores dentro del derecho laboral y asta
blec:ar las normas de la previsión social, otros de sus fina -



83 

lidades os de establecer las normas por las cuales se rsgi
r'an sus trabajadores dentro de la Instib.tci6n como son: ho

ra de entrada y salida, cual va a ser trabajo, en que va a
consistir este, días de descanso, días de vacaciones, a to
dos los servicios que tiene derecho, en que condiciores ¡:ue -de hacer uso de estos servicios, etc. 

Por la importancia con el tema creemos recesa
rio copiar los siguientes artirulos de este regl001snto q.¡e
a continuaci6n dice: 

CAPilULO II 

Artio.110 So.- Corresponde ariginariaíl13nte al -
Secretario del Trabajo y Prnvisi6n Social, la raprasenta- -
ción de la secrataria, dicho funcionario, de acuerdo con lo 
establecido por el presente reglarranto, ejercerá sus atribu -d.ares por conducta de las dependencias q.¡e correspondan, -
de oonfonnidad con la nawraleza de las funciones encomenda -das a cada una de ellas, 

Seria imposibla que el Secretario del Trabajo
Y Previsi6n Social atendiere todos los asuntos que se pre -
sentaran a diario, es por esto q.ie el presente reglanento -
lo fao..tlta para q..¡e se auxilie de las deperdencias según -
del asunb:J de q..ie se trate, para que asi terga un mejor ser 
vicio la Secn:itaría. 
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Cl\PI11JLO III 

Articulo 13.-

III.- Oirecci6n General de Previsión Social, -
formada con: 

a) Direcci6n; 
b) Oficina de Difusión, Coordinación y Control¡ 
e) Departamento de Seguridad Industrial¡ 
d) Departamento de Seguridad Social; 
e) Departamento da Protección al Trabajo de mu -jeras y menores y. 
f) Oepartal'Tl3ntos da Bolsa Federal del Trabajo. 

Todos los depart.amentos y direcciones ejer03n
funciones da previsión social de los trabajadores, as1 como 
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivierda para los Tr,5! 
bajadores, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales -
de los Trabajadores del estado y el Instituto Mexicano del
Seguro Social dando fiel a.tmpl:i.mianto a la función social -
que establece el artia.110 123 Constitucional. 

Sección ?o.- Qua nos habla de los beneficios -
que tienen las hijos da los empleados, a continuación vare
mos al siguiente artia.Jla: 
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Artículo 40.- La guardería Infantil tendrá a -
su cargo la atención 1 el a.ddado y la educaci6n preescolar
de los peq..ieños hijos de los empleados de las dependencias
de la Secretaria y de la Junta Federal de Conciliación y- -
Arbitraje 1 durante las horas de labores • 

Este beneficio solo lo tienen los hijos de las 
aseguradas, para ll-Je estos no corran riesgos mientres la -
nujer esta trabajando y no puede proporcionarles e1.1idados -
maternales durante su jornada de trabajo, estas prestacio -
nes se otorgan para OJidar la salud del niño y el b.len desa -rrollo futuro, también recibiran educaci6n, los asegurados-
deoon de llenar los req.dsitos q..ie la ley establere para -
contar con este servicio. 

Sección 4o.- Fue creada y adicionada por decni -to presidencial en al año del964. 
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OEPAATAMENTO DE Pt'RTICIPACION DE UTILIDADES Y DE SAl..AfiIOS
MINitv()S, 

Articulo 63-A. Este de¡:ertamento tendr~ - -
las siguientes atribuciones: 

a) Dictaminar respecto de las decisiones -
que corresponde tomar a la Secretaria en uso de sus facul
tades y sobre las consultas relacionadas con las disposi-
ciones y resoluciones referidas en la fracci&i i) del Artj 
culo 43; 

b) Tramitar las quejas presentadas por vio
laciones a las disposiciones y resoluciones referidas en la 
fracci6n anterior, 

c) Formular los instructivos a que se sujet~ 
r~n los inspectores federales del trabajo en sus interven
ciones relacionadas con las disposiciones y resoluciones -
referidas en la fracci6n a) precedente, y 

d) Preparar y dirigir las convenciones en -
la fracci6n k) del articulo 43. 
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Este departamento debe de dar su resoluciOn 
sobre si la participaciOn de utilidades de las empresas -
y los salarios mtnimos están de acuerdo a la Ley o a las -
ganancias que tuvo la empresa en el año, tiene derecho -
tambi~n a recibir las objeciones que presenten las trabaj~ 
dores cuando no est~n de acuerdo en el reparto que se ha
hecho, dar~ instructivos por los cuales se deben de regir
los inspectores cuando hagan insp:icciones a las empresas-
para ver si astan cumpliendo can lo establecido en la Ley
referente al reparto de utilidades y si realmente es~n -
pegando el salario m1nimo, a las ccnvenciones que convoca
son para elegir a los representantes de los patrones, de -
los obreros para que se integren las comisiones nacionales 
de la participaci~n de los trabajadores en las utilidades
de las empresas y de salarios mtnimos, 

Del Capitulo XI la Secci~n 3a, .Departamento 
de Se!J,Jridad Social. 

Articulo 72.- Este Departamento tendr~ a su 
cargo la vigilancia del funcionamiento de las comisiones-
mixtas permanentes de seguridad e higiene, el contra¡ so
bre ~cnicos extranjeros y aprendices, la vigilancia sobre 
educaciOn de los trabajadores y sus familiares y la promo
ci&i para que se construyan habitaciones para obreros. - -
Elaborara volantes, carteles, folletos, conferencias, tran~ 
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misiones por radio y televisi6n, etc., para difundir, en~ 
tre las clases trabajadoras, conocimientos y pr~cticas so
bre seguridad, educaci6n, t~cnica, sindical y social, cul
tural, física, etc. 

De la lectura del articulo anterior vemos-
el esp!ritu proteccionista del legislador en favor de la -
clase trabajadora, estableciendo qUe debe de encauzarse -
al obrero al estudio como a su familia para que mejore sus 
condiciones sociales, vigilar~ que se hagan las promocio-
nes necesarias para que se construyan casas a bajo precio 
para los obreros, as! mismo el funcionamiento de las comi-

_. sienes mixtas permanentes de seguridad e higiene, a la vez 
que los t~cnicos extranjeros enseñan a los mexicanos lo ~ 
que ellos saben, velar que las relaciones entre patrones-
y trabajadores deben ser buenas, para qUe no haya pugna -
constante entre ambos. En ests precepto se da fiel cum
plimiento a lo establecido en el articulo 123 constitucio
nal que es de tutelar, proteger y reivindicar al trabaja
dor. 

Capitulo XII Bis.- Fue creador por decreto
presidencia en el año de 19?0. Este caplyulo se refiere a: 

DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Da 
iRABAJO, 

Articulo 109-A.- La Direcci6r, General de -
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inspocci6n del trabajo, tiene las siguientes funciones: 

I.- Vigilar el cumplimiento de las normas -
de trabajo. 

II.- Facilitar informaci~n tdnica y asesorar 
a los trabajadores y a los patrones, sobre la manera m~s -
efectiva de cumplir las normas de trabajo; 

III.- Poner en conocimiento de la autoridad 
las deficiencias y las violaciones a las normas de traba-
jo, que observen en las empresas y establecimientos; 

- IV.- Realizar los estudios y acoplar los -
datos, que le soliciten las autoridades, los que juzgue -
conveniente, para procurar la armenia de las relaciones -
entre trabajadores y patrones, y 

V.- Los dem~s que le confieran las leyes, 

El precepto antes mencionado es importante
debido a cµe establece que deben de cumplirse con las nor
mas del trabajo y las empresas que no lo hagan se har~n ~ 
acreedoras a las sanciones que la Ley impone, asimismo -
regula que se le debe de facilitar al trabajador esesoria
h1cnica para que ¡::ueda desarrollar mejor su trabajo y rea
lizar estudios para que puedan trabajar conjuntamente los
patrcxies y obreros, 
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RESIRLC lURACION DE LA SECRETARIA DEL 1RABAJO Y PAEVISION -
SOCIAL. 

La Secretaria de Trabajo y PrBvisi6n Social, ~ 
Organo de¡::endiente del poder ~blico con facultades sociales, 
fue modificado en el año de 19?0, con la finalidad que dicha 
Secretar1a tuviera una restructuraciOn, para lograr un mejor 
desarrollo en el desempeño de sus labores, de acorde a la ~ 
nueva dinámica administrativa. Esto trajo como consecuencia
la creaciOn de tres direcciones generales que son: El Insti
tuto del Trabajo que se considera la direcciOn, Relaciones -
Ptfülicas y Comunicaciones, Jur1dica Consultiva, a la vez se
forman diecinueve departamentos m~s. Todo esto sirvi6 de an
tecedentes p:ira la reforma administrativa que llevo a cabo -
el Gobierno Federal en el año de 1971. 

A partir de este momento la medicina del traba
jo se le va a dar el inte~s que antes no t~n1a, como una -
rama de la medicina c¡Ue tiene como funciOn cuidar la salud -
del nócleo social, de los trabajadores, es por esto que se -
le a dencrninedo medicina social, por lo que los centros de -
investigaci6n se equiparon a lo m:i.sn10 que los servicios de -
especialidades mt1dicas y l~boratorios, para analizar en los
centros de trabajo las condiciones ambientales que ¡:.:uedan ~ 
dañar la salud de los obreros y la eficacia en sus labores,
tambi~n se llevaron a cabo investigaciones a nivel superior
para saber las causas que originan las enfermedades dentro -

(", . I ·' ;~· 
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del trabajo como act~an sobre el organismo del obrero los ~ 
microbios industriales y las repercusiones gen~ticas. 

La direcci6n de rBlaciones póblicas y comunica
ciones, se encargan de difundir la politice laboral del pre
sidente a la vez de las relaciones laborales con organismos
internacionales. 

D) Departamentos Locales del Trabajo e InspecciOn 
del Trabajo. 

Los que intervienen para conciliar a las ¡:artes 
en las conflictos laborales en materias de su jurisdicci6n,
por medio da sus direcciones o departamentos de trabajo son
los gobiernos de los estados y el departamento del Distrito
Federal. 

sig..iientas: 
Los Departamentos locales de trabajo son los ~ 

San Luis Potosi. 
Sonora. 
Puebla. 
Jalisco. 
Chihuahua. 



Guerrero, 
Zacatecas. 
Monterrey, 
Veracruz, etc, 

INEFECCION DEL lRABAJO, 
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La inspecci6n para que se cumplieran las leyes-
que protegian el trabajo, tuvo su ~nesis en las fábricas -
y en el trabajo que desempeñaban las mujeres y los menores,
sus primeros antecedentes los tiene en Francia en 1669, en -
Inglaterra en el Moral and Health act, de 1802 y en las le-
yes de 1833 y de 1884 donde se precisaron que funciones iban 
a realizar los ins¡::ectores de trabajo y que facultades se ~ 
les daban para que impusieran sanciones cuando no se acata-
ran las disposiciones laborales, en Rusia de 1839 a 1869 se
c:rean las canisiones mixtas de palicia y de inspectores esc,g 
lares, tambi~n la ins¡::ecci6n obligatoria. 

En el tratado de Versalles de 1919 se universa
liza la inspecci6n del trabajo en el Art!cula 22?, inciso 9. 

"Cada estado deberá organizar un servicio de -
inspecci6n que comprendera mujeres, a fin de asegurar la - -
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aplicación de las Leyes y Reglamentos para la protecci6n de
los Trabajadoras" (10) • 

As! surge la inspecci6n del trabajo en el nuevo 
derecho administrativo del trabajo, con posterioridad orga-
nizada en conferencias internacionales del trabajo en 1923,-
1933 y 1940, y en la tercera conferencia de Estados America
nos de 1946 que se efectuó en M~xico. 

La Legislación Administrativa sobre inspección
del trabajo en Am~rica Latina ha sido clara y explicita, pa
ra que la aplicaciOn de las Leyes del Trabajo y Previsi6n -
Social se faciliten. 

La Inspección del Trabajo en nuestro pa!s sur-
giO con las leyes de 1914 y 1916, precursoras de la Carta -
Magna de 1917, es la primera constitución en el mundo que ~ 
va a legislar sobre materia del trabajo. 

La Ley de 1914 que se expidió en el Estado de-
Jalisco, estableció las primeras normas ~e se relacionan --

(10) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho Administrativo del 
Trabajo, Tomo I Editorj_al Pon'da, M~xico 1977.P~g. 676, 
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can la ins¡:scciOn del trabajo para que la aplicaci6n da las
Leyes Laborales fueran eficientes, 

El lo. de mayo de 191?, entr6 en vigor la Cons
tituciOn pol1tico social, los estados expidieron leyes regl~ 
mentarías del articulo 123 1 dentro de esta reglamentaci6n~ 
establecen normas que dan facultades e los inspectores del -
trebejo para vigilar y hacer que se cumplan las leyes labo
rales e imponer, sanciones a quienes no las acaten. 

Con la reforma que se le hace a la Consti tuci6n 
-; en el año de 1928, surge la primera ley federal del trabajo

en el año de 1931, que es promulgada por el presidente Pas-
cual Ort!z Rubio el mismo año, en esta se legisla sobre ortJ!! 
nizaci6n y funcionamiento de la Inspecci6n del Trabajo. 

Cuando el estado interviene en las relaciones-
obrero-patronales con su car~cter social, no solo precisa -
de 1~'.'ganos jurisdiccionales que solucionen los conflictos -
laburales, sino que requiere de 6rganos administrativos en
cargados de vigilar el fiel cumplimiento de las leyes del ~ 
trabajo, antes de exigir la reparaci6n, para evitar que se -
vuelvan a infringir estas. Con posterioridad se cre6 la ins
pecciOn del trabajo a cargo de funcionarios que dependen del 
poder ejecutivo a trav~s de la Secretad.a del Trabajo y de -
la Ins¡:scci6n. El poder ejecutivo trata de evitar dificulta-
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des entre patrones y obreros, para eliminar litigios en la -
via jurisdiccional. 

La mayor parte de los paisef. ha dado rn~s impor
tancia a la inspecci6n del trabajo, antes que establecer tri -bunales de trabajo, los ins~ctores a veces ejercen una ju--
risdicciOn administrativa, que p..iede ser equivalente a la -
justicia de paz, sin las formalidades que establece la ley. 

E) Procuradur!a de la Defensa del Trabajo, 

La Secretaria del Trabajo y PrevisiOn Social, -
el jefe del departamento del Distrito Federal y Gobernadores 
de los Estados, tienen la obligaciOn de crear Organos para~ 
defender gratuitamente a los trabajadores y hacer que se CU.!!! 
plan las Leyes de la materia y de la previsi6n social cum- -
pliendo una funciOn de servicio social, la procuraduría de -
la defensa del trabajador es la que realiza esta funciOn. 

Esta tiene por objeto darle asesoría jurídica -
a los trabajadores, a sus sindicatos cuando estos lo solici
ten, interponer los recursos ordinario y extraordinarios ~ 
que procedan, asimismo avenir a las p:lrtes haci~ndole propo
siciones a ambos para que lleguen a un arreglo. Esta integr~ 
da por un procurador. general, procuradores auxiliares, estos 
nombramientos los hace el secretario del trabajo y previsiOn 
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social, 

REGLAt.ENlU DE LA PROCURADURIA FEDERf\L DE LA DEFENSA DEL ---
1RABAJ O. 

Este reglamento empezó a regir siendo presiden
ta Abelardo L. Rodr1guez por decreto presidencial, 

Tiene por objeto dar asesoramiento jur1dico - -
gratuito a los trabajadores y a los sindicatos que lo pidan, 
llevar a cabo todo el procedimiento del juicio hasta que se
dicte laudo, vigilar que la justicia que se imparta sea de -
acuerdo a la Ley. 

Por ser importantes para el desarrollo de ests
tema creemos importante copiar los siguientes articulas de-
este reglamento, 

El Cap!tulo II nos habla: De la organizaci6n y
funcionamiento de la Procuradur1a. 

Articulo 12.- Queda tambi~n facultada la Procu
radur!a para negarse a la representación o asesoramiento de
los trabajadores, cuando estos pretenden que aquella concu--
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rra a su defensa, con otros representantes o asesores par
ticulares . 

Esto se hace para que no vaya a haber dive! 
sidad de opiniones cuando se es~ llevando el procedimien
to, y lo ¡:11eda llevar mejor la procuradur!a de la defensa
del trabajador, ya que aqui todos los asesores son especi~ 
listas en la materia, la finalidad que se persigue es pr~ 
teger al obrero del patrOn, pues cuando este lo despide y
no le quiere dar lo que legalmente le corresponde, y a la
vez cumplir la funciOn para la que fue creada esta depen-
dencia, que es la de tutelar y reivindicar al trabajador. 

Art!cul o 21. - Cuando la acci~n del trabaja
dor tenga como origen un riesgo profesional, será necesa-
ria la opiniOn previa de la secciOn m~dica de la procura-
duria para iniciar la demanda, 

Los riesgos profesionales son los que sufren 
los trabajadores en el desempeño de sus labores, al m~dico 
se le manda llamar para que valore la enfermedad que tiene 
el obrero y as! poderla tipificar dentro del cuadro que ~ 
presenta el articulo 513 de la Ley Federal del Trabajo, -
obtenido el resultado m~dico se ver~ cual es la ¡:ena Y con 
estos elementos se podra formular la demanda, 
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Del t1tut1.o segundo, del Capitulo II que -
habla: del Personal T~cnico. 

Articulo 32.- Para ser procurador general -
de la defensa del trabajo, se requiere: 

I.- Ser mexicano en pleno goce da sus dere-
chas civiles. 

II.- Ser mayor de veinticinco años; 

III.- Ser abogado con titulo ex¡::edido por la
autoridad competente, con pr~ctica reconocida en los tri-
bunales de trabajo; 

IV.~ No haber sido condenado por delitos in-
famantes. 

Estos requisitos se piden para asegurar el
buen cumplimiento del cargo que se le confiere, ya que - -
cuenta con conocimientos teóricos y pr~cticas, para que """'.' 
pueda impartir justicia caiforme a derecho. 

Capitulo III .- Que se refiere: Del Procura-
dor General. 

Art1culo 3?.- El procurador general del - -
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trabajo depender~ directamente del Jefe del Departamento. 

El procurador recibir~ ~rdenes del Jefe del 
Departamento por cualquier cambio, reforma que haya que -
hacer o problema que se suscite en la procuraduria para ~ 
tomar las medidas conducentes. 

Art1cul o 38, - Son facultades y obl igacione1..; 
del procurador general del trabajo, las siguientes: 

I,- Representar oficialmente a la procura-
dur!a ante las autoridades de la Re~blica. 

II.- Proponer todas las medidas econ6micas
Y administrativas que sean conducentes a dar unidad, efi-
cacia y rapidez a la cci6n de la procuraduría y al mejor
funcionamien to de las juntas federales de conc:Uiaci6n y-
a la federal de conc:Uiaci6n y arbitraje, 

III .- Rendir un informe peri6dico al depar
tamento de trabajo, acerca de las labores desarrolladas ~ 
por la oficina; 

·. '.. 



da a los 
loo 
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IX.- Designar de entre los procuradores - -
auxiliares el que deba ha03rse cargo de la Secretaria de-
la Oficina; 

X.- Designar a los procuradores auxiliares
que deban encargarse de la tramitaciOn de los asuntos ante 
cada una de las juntas canpetentes de la federal de conci-
1 iaci&l y arbitraje, as1 cano los que habr~n de encargarse 
de esos mismos asuntos antE las juntas federales de conci
l iaci6n que radiquen en el interior de la Repóblica; 

XI.- Cuidar de que los procuradores de su -
dependencia cumplan los reglamentos y disposiciones dicta
das y observen en el ájercicio de sus funciones las dispo
siciones de la Ley Federal del Trabajo; 

XII.- Imponer al personal las sanciones P-s
tablecidas por este reglanento, excepci6n hecha de la señ! 
lada por la fracci6n III del articulo 64¡ 

XIII.- Calificar las excusas que presentan -
los procuradores de su dsp:indencia para conocer de un con
flicto de trabajo de acuerdo con los ~rmincs a que se re
fiere el art10J1o 58¡ 
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XIV.- Conceder licencias hasta por tres - -
d1as a los procuradores empleados de su dependencia. 

Las funciones que lleva a cabo el procura-
dar, las realiza porque lo ha facultado la ley para ello -
y tiene como finalidad la de hacer que la procuraduría te.o 
ga un buen funcionamiento desarrollando toda la maquina--
ria para lo qUe fue establecida, como son: representar a -
esta ante las dem~s autoridades existentes, otra de sus ~ 
funciones que creemos que es la principal, es la de reali
zar la defensa del trabajador o del sindicato que se lo ~ 
pida contra los abusos del patrOn, cumpliendo con esto el
esp1ritu del legislador, de 1917 en lo que se refiere al -
articulo 123, que es la de tutelar, proteger y reivindicar 
al trabajad ar. 

REGLAM:'.NTO DE LA PROCURADl.R!A DE LA DEFENSA CEL lRABAJO 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

Este reglamento entro en vigor, en el peri.E 
do presidencial de Manuel Avila Camacho. 

El objeto de este reglamento es de que la -
procuradur1a intervenga como mediadora, en los conflictos
que se presenten entre los patrones y los trabajadores, ~ 
asesorar a los obreros o sindicatos, resolver las consul--
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tas que le hagan los trabajadores siempre y cuando sean ~ 
concretas, y de cuidar que se imparta justicia conforme a
dsrecho. 

El capitulo III de este reglamento se refi! 
re: Del funcionamiento de la procuraduria, 

Articulo 15.- Las solicitudes para la tra
mitaci6n de los asuntos a que se refiere el articulo lo.,
no requiere forma determinada; podr~n ser verbales y debe
rán hacerse directamente por los interesados ante el pro
curador del trabajo o los procuradores auxiliares comisio
nados para el efecto, salvo q..re dichos interesados se en-
cuentren 1mposib:ilitados, en cuyo caso se admitir~ la inter 
venci6n de otras personas debidamente acreditadas y siem-
pre que su intervenci6n no sea en contra de los intersses
de los solicitantes. 

La Ley Federal del Trabaja no establece nin 
gt1n articulo en el cual exija que deba de cumplirse con ~ 
alguna formalidad al presentar escrito alguno por parte del 
trabajador para que pueda demandar al patrOn, el legisla-
dar previendo esta situaci6n estableci6 este precepto pa~ 
ra proteger al obrero, ya cµe la mayor1a de estos no saben 
leer ni escribir, por esto se les da la oportunidad de que 
la demanda la presenten verbalmente. 
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Capitulo IV, que nos habla: de los imp:idi~ 
mantos y excusas, 

Articulo 41.- Ser~n causas de impedimento -
del personal ~cnico: 

a} Con relaci6n al patrOn o su representan-
"te legal. 

I.- El parentesco de consanguinidad dentro
del cuarto grado; 

II.- Ser su apoderado o defensor en cual.
quier juicio o causa; 

III.- Ser su socio, arrendatario, empleado
º estar bajo su dependencia econ6mica; 

IV.- Ser o haber sido su tutor o curador, o 
haber estado bajo su tutela o curatela. 

V.- Ser su deudor, heredero o legatario. 
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b) Con relaci6n al trabajador; 

l.- Estar o haber sido acusado, por el tra
bajador, como autor o falta; 

II.- Ser o haber sido denunciante o acusa-
dor del trabajador por cualqUier delito o falta, 

III.- Tener pleito pendiente con el mismo; 

IV.- Tener formulado dictamen contrario a-
la procedencia del asunto en que sea parte. 

Este precepto se estableci6 con la finali~ 
dad de que haya imparcialidad para ambas partes dentro del 
procedimiento, porque si no fuera as1 se desvirtuar1a el -
principio de la Ley, que es el de la imparcialidad, dando
fiel acatamiento a la misma, 

F) Comisi6n Nacional de Salarios M1nimos, 

Es un 6rgano social del trabajo que se en-
carga de fijar los salarios m1nimos, en lo general para el 
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campo y profesionales, conforme lo establece la Ley Fede-
ral del Trabajo, 

El articulo 123 en su fracciOn VI) del apa.r 
tado a) establece que las comisiones nacional y regional -
estarán integradas con representantes del gobierno, los ~ 
patrones y los trabajadores, el salario m!nimo tiene como 
finalidad que el obrero recu¡::ere parte de le plusval!a de
su trabajo, dando cumplimiento a la Carta Magna en lo refe -rente a la reivindicaciOn de los derechos del trabajador, 

Por ser importante para el tema que estamos 
desarrollando creemos necesario copiar la def iniciOn de -
salario m!nimo que se daba en la ConstituciOn antes de -
que fuera reformada en el año de 1962 que a la letra dice: 

"El salario mínimo que deberd disfrutar el
trabajador será el que se considere suficiente, atendiendo 
las condiciones de cada regi6n, para satisfacer las nace~ 
sidades normales de la vida del obrero, su educaciOn y sus 
placeres honestos, considerándolo como jefe de familia" -
(11) 

(11) Alvaro Malina Enriquez, Legislaci6n Comparada y Teo-
rta General de Salarios Mínimos Legales, UNAM, Insti
tuto de Investigaci6n Jurídica 1969. 
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ORGANO Ef\CAAGADO DE FIJ.AR EL SALARIO MINIMO, 

Quien lleva a cabo la f ijaci6n del salario
m!nimo y de la participaci6n de ut:llidades, son las comi~ 
sienes es¡::eciales que se forman en cada municipio, depen-
dientes de la junta central de conciliaciOn que se forma
ran en cada estado, 

El salario m1nimo quedO dentro de la orga-
nizaci6n constiwcional administrativa del trabajo. Los -
Organos encargados de fijar los salarios mínimos tienen -
competencia sucesiva, es por esto que la inactividad de la 
primera autoridad, puede ser subsanada por el superior in
mediato sin tr&ni te alguno, y la de este por la autaridad
administrativa mdxima a.iando-este dentro de su jurisdicciOn 
en el orden local, Este sistema asegura la fijaciOn del -
salario minimo del trabajador, 

PROCEDIMIENTO PARA LA FIJACION oa SALARIO 
MINIMJ, 

La Ley Federal de 1931 daba el procedimiento 
de la f ijaci6n de salarios m!nimos, que se establecían en
los articulo s 5?0, 571, 572, y 574 de la Ley Federal del
Trabajo. 
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Los estatutos de trabajo sobre la f ijaciOn
del salario minimo, tienen un ~gimen juridico procedimen
tal del que no se pueden desligar, adem~s la intervenciOn
importantB cµe tienen en su aplicaciOn los Organos juris
diccionales cle trabajo, las juntas centrales de concilia-
ciOn y arbitraje. 

Estos procedimientos son de naturaleza ad-
ministrativa y no se deben confundir con los procedimien-
tos que se real izan para la fijaciOn del salario minimo -
remunerador, que si tiene car~cter jurisdiccional, debido
ª que constituyen la s formas del proceso contencioso qUe
debe de seguirse ante las juntas de conciliacidn y arbi- -
traje, 

CAAACTER JLRIDICO CE LAS COMISIONES 

De acuerdo con la antigua doctrina juris--
prudencial, les comisiones especiales del salario m!nimo, 
no tenían el carácter de autoridad. 

Las comisiones del salario m1nimo si eran -
autoridades, aunque sus 
sitorias y las revisaba 
ciOn y arbitraje, 

funciones que realizaban eran tran -les juntas centrales de concilia-
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La interpretaci6n que le diO la suprema Ca.!: 
te de justicia de la naturaleza que tenían las comisiones-
do salarios m!nimo, no se considera acertada, debido a que 

las autoridades no se presentan en un mismo nivel de jerar -quia, as! hablamos de autoridad de inferiores y superiores, 

"Autoridad es tocio organismo oficial o per
sona investidos legalmente del ejercicio de funciones -
~bl icas dirigidas a ordenar la vida en c~n de los ciuda 
danos en cualquiera de sus m~ltiples aspectos" (12). -

La ley encomienda funciones a las comisio-
nes de salarios mtnimos funciones que no las podr1an desem -peñar si no tuviera la categor!a de autoridad, 

IN1ER'11:::1'CION DE LOS lRIBUNALES EN LA FIJACION DEL SALARIO
MINIMJ, 

La Ley facult6 a los tribunales del trabajo, 
para intervenir en la fijaci6n del salario m1nimo. 

Las resoluciones que dictaban las comisiones 

(12) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho Administrativo-
del Trabajo, Tomo I, Editorial PorrOa, M~xico 196?. -
P~g. 751, 
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especiales de salarios m1.nimos, las revisaban las juntas-
centrales de conciliacMn y arbitraje y a la vez a estas -
los que las establecian. Estas fueron elegidas para el de
sarrollo de este trabajo por el conocimiento de la situa-
ciOn econ6mica de los estados. 

ffiOCEOIMIENlO PMA LA MODIFICACION !:EL SALARIO 
MINIMO. 

La ley federal del trabajo anterior conce-
dia una acci6n procesal a los trabajadores y a los patro-
nes para pedir a la comisi6n especia:!. del salario m1nimo -
qua modificara la resoluci6n que hubiera hecho, tambi~n se 
pod1a hacer cuando no se hab1a integrado la comisi6n espe
cial del salario m1nimo anta la junta central de concilia
ciOn y arbitraje que le correspondiera. 

Esta acci6n solo la podria pedir la mayor1a 
de los patr01es o trabajadores tenia que ser el siro de la
totalidad que estuvieran en desacuerdo con esta resoluciOn 
y una vez ya acreditada la personalidad, la mayoria de los 
trabajadores o patrones que es~n en contra de esta reso-
luciOn proceder~ la comisi6n especial y la junta central -
de conciliaci6n y arbitraje a hacer la madificaciOn, la -
resoluciOn la deben de dar en los sesenta d!as siguientes
y tendrá los mismos efectos legales que la primera que se
haya emitido, 
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LA RESOUXION QLE FIJABA EL SAL/lRIO MINIMO Y SUS EFEClDS -
JURIDICOS, 

Las resoluciones que fijan el salario míni
mo son generales que no afectan a nadie en particular si -
no que interesa a la colectividad, por las condiciones ec,g 
n&iicas y necesidades de los trabajadores, las resolucio
nes pueden ser modifi cadas cuando se llenen los requiai-
tos que establece la Ley, pero esto se har~ cuando sea de
intsr~s general. 

Los efectos jur!dicos qtJ3 produce la resolu -ciOn que establece el salario mínimo, es el derecho obje--
tivo m1nimo para cualquier contrato laboral factible de -
ser aumentado inde¡::sndientemente de la revisi6n que lleva
ª cabo la autoridad, contra la resoluci6n de la fijaci6n-
del salario mínimo no procede ningdn recurso. 

LA REFORMA CONSTI1UCIONAL DE 1962 

En el mundo ha sido necesario tomar medi- -
das administrativas y legislativas para la fijaci6n de los 
salarios m!nimos ha sido la lucha que han realizado los -
trabajadores para alcanzar un nivel m~s honesto de vida. -
Esta lucha ha sido prosp:ira por la intervenci6n del estado 
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e favor de los obreros, tomando un papel preponderante ~ 
la economía politice social, 

"El salario minimo es un derecho de la su
perestructura de conformidad con la ref arma constitucional 
de 1962, con finalidades esencialmente políticas, ya que -
se pone en manos del presidente de la Repfülica la facul
tad de fijar los salarios dada la integraci6n de las comi
siones regionales y de la comisiOn nacional para la fija-
ciOn de los salarios mínimos, Se advierte la tendencia ce.!:! 
tralista de la reforma, asi como la influencia decisiva -
del poder ejecutivo federal, a tra~s de los representan-
tes del gobierno en la comisiOn nacional que es el presi
dente de la misma". (13) 

Esta reforma fue centralista, porque no in
tervienen las juntas locales de conciliaci6n y arbitraje,
ya que toda la autoridad les fue conferida a las comisiones 
y a las autoridades municipales no se les toma en cuenta,
ª la vez son sustituidas por representantes del gobierno -
que designa la Secretaria del Trabajo, el presidente de la 
Repóblica a la vez designa al presidente de la Comisi6n -
Nacional, 

(13) Alberto Trueba Urbina, El Nuevo Articulo 123 M~xico -
1962, P~a. 22?, 
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G) ComisiOn Nacional para la Participaci6n
de Utilidades de los trabajadores en las 
empresas. 

Con las reformas que sufre el articulo 123-
de nuestra Carta Magna en las fracciones VI) y IX) en el -
año de 1962, se crea la comisiOn nacional para la partici
paciOn de los trabajadores en las utilidades de las empre
sas. 

EL DERECHO DE LOS 1RABAJA!X)AES QUE PMTlCIPAN EN LAS UTILl, 
DAC€S DE LAS Et.f>RESAS. 

Cuando se crearon los incisos VI y IX del
art!culo 123 de la Constituci6n de 191? el reparto de las
utilidades en las empresas no era estricto, la fijaciOn -
era encomendada a comisiCliBs especiales que se formaban en 
cada municipio, de¡:endiendo de la junta de conc:UiaciOn y
arbitraje que le corresponda¡ no se hab!a reglamentado so
bre esto porque algunos sindicatos y empresas hacían con
venios para establecer el reparto de las utilidades y en -
los contratos colectivos se establecieron porcentajes can
al mismo prop6sito. La participaci6n de la utilidad de las 
empresas el prestador de un servicio pod1a exigirla a~n -
no existiendo una reglamentaciOn es¡:ecial, ya que es un~ 
derecho otorgado por la ConstituciOn, la reforma qUe se le 
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hizo a la Constituci6n sn el año ds 1962 tuvo una gran in
fluencia de los Estados Unidos de Norteam~rica, por la ten 
ciencia capitalista, esto trae como consecuencia que el de
recho que era de clase pase a ser un derecho de elegidos. 

CAAAC1ffi CEL DERECl-0 DE PARTICIPACION OffiERA EN LAS UTILI
DADES. 

Es un derecho m1nimo social, como el sala-
rio m!nimo establecido en nuestra Carta Magna, a ¡:asar de
la reforma de 1962 que cambia el derecho ciasista por uno
de su¡:::erestructura, la fijaci"n del reparto de las utili
dades de los trabajadores en las empresas por parte de las 
autoridades tiene como finalidad detener la lucha obrera,
por medio de un sistema asociativo, ¡:ero esto que se pro-
ponen va a ser dificil debido a que quedan derechos vivos, 
cono lo es: El Derecho de huelga por medio del cual se - -
obtiene el equilibrio de los factores de la producci6n, ya 
que este es un derecho clasista. 

La participaci6n de utilidades es una remu
neraci6n complementaria del salario, tiene su ~nesis en -
el contrato de trabajo, no son donaciones gratuitas del -
capital al trabajo, ya que es una compensaciOn a la plusu! 
lia del esfuerzo del obrero, el salario es esencial y la
participaciOn es complerrentaria, 
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Jurídicamente es un derecho legal mínimo -
que se establece en el articulo 123 de la Constituci6n que 
se puede mejorar por medio de la contrataciOn colectiva, -
como ha sucedido con la jornada de trabajo que ha disminui -do, o el salario minimo que ha sido aumentado, en la pr~c-
tica todos los derechos sociales que confiere la Carta - -
Magna p.ieden ser mejorados, ya que el patr6n tiene como -
presi6n a los sindicatos. 

Sustantivamente es un derecho laboral que -
agranda los ingresos de los trabajadores, es una forma de
detsner la explotaci6n capitel is ta, es por esto que la re
forma coosti b.Jcionel de 1962 reglamento la participaci6n -
de utilidades para que se cumpliera con esta, pero el le-
gislador no se di6 cuenta que con esto detenta la lucha -
de la clase trabajadora, 

Sindicalmente se puede obtener un reparto -
de utilidades mayor el mínimo legal establecido por la co
misi6n nacional de reparto de utilidades, la huelga es urr
medio para presionar al patr6n y asi obtener un aumento -
en la participaci6n de utilidades. 

LOS DERECHOS Da lRABAJO 

Estos se dan en beneficio de los trabajado-
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res para que estos obtengan salario, indemnizaciones, - -
prestaciones sociales y una participaciOn en la utilidades 
de las empresas, estas garant!as se establecen en favor--
de los trabajadores y están reguladas en la CanstituciOn. 

Del contrato del trabajo se desprenden dar!'! 
ches y obligaciones, las elementos mds importantes que con] 
tituyen este contrato son: el salario, la jornada de tra~ 
bajo y prestaciones complementarias, entre estas tenemos -
la participaciOn de utilidades de los obreros en las e~ 
presas, la responsabilidad que tienen los patrones por los 
accidentes del trabajo, higiene y salubridad, la seguridad 
social, enfermedades profesionales y prevenciOn de estas,
estas prestaciones no son parte integrante del salario m!
nimo, son prestaciones otorgadas por el art!culo 123 de la 
ConstituciOn de 1917, estos beneficios se padr~n mejorar-
si se hace m~s extensa la lucha de clases, 

LOS OERECl-OS Da CAPITAU., 

Estos se consignan en las Leyes mercanti~ 
les y civiles, y en la comisiOn nacional para el reparto -
de utilidades, 

Los derechos del capital no se pueden esta
blecer dentro de las leyes,laborales, porque desvirtuar!a-
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sus principios, pasando a ser burguesa. 

La reforma que se le hizo a la ConstituciOn 
de 1962, tuvo como finalidad hacer que se cumpliera el de-· 
recho a favor de los trabajadores que consiste en que se -
diera conforme a derecho la participaci6n de las utilida~ 
des de las empresas, se violaron los derechos del trabaja
dor al establecerse la fracciOn IX), aqui le da un dere- -
cho al capital, reconoci~ndosele a su favor un intel\1s --
razonable, con la finalidad de favorecer a este y yendo~ 

contra la idea revolucionaria de la constituciOn y degene
rando a esta en lo referente en materia del trabajo, 

La reforma tuvo otro error, ya que el anti
guo articulo 123, establecia que todos los prestadores de
un servicio tendr!an derecho a la participaci6n de utilida -des, en el nuevo art!culo 123, hace a un lado a los traba-
jadores que laboran en empresas de nueva creaci6n, en tra
bajos de exploraciOn y en otras actividades, dando con - -
esto el capitalista un derecho ~s. 

LA NA1lflALEZA DE LA COMISION NACIONAL DEL REP.ARTO DE LAS -
Ul!LIDAOES, 

La comisi6n nacional del reparto de las - -

; 
1' 
j 
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utilidades se integra de la misma forma que·las comisiones 
de los salarios mínimos y las juntas de conciliaci6n y ar
bitraje, con la representaci6n de los patrones, de los tr.!:! 
bajadores y del gobierno. 

La comisiOn es la m~xima autoridad adminis
trativa que tiene a su cargo fijar la cantidad de partici
paciOn de los trabajadores en las utilidades de las empre
sas. Debido a su composici6n la comisiOn nacional del re-
parto de utilidades depende del presidente de la Reptlblica. 

La comisiOn nacional del reparto de las - -
utilidades es aut6noma del estado de derecho social, par
te integrante de la organizaciOn administrativa del traba
jo, que regula la Carta Magna en su articulo 123, no forma 
parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, -
es por esto que es un organismo autOnomo, Los Organos de -
la administraciOn social del trabajo se integran por la jun 
ta de conciliaciOn y arbitraje, la comisiOn que fija el -
porcentaje de utilidades y la comisiOn de salarios mínimos, 
llevan a cabo funciones administratives, legislativas y -

jurisdiccionales. 

Cuando se creo la comisidn nacional de par
ticipaciOn de los trabajadores en las utilidades de las e.!!! 
presas, se trataba de definir la naturaleza jurídica de~ 
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esta y sobre este tema hubo algunas ponencias que a conti
nuaciOn copiamos: 

"El Licenciado Ernesto Valderrama Herrera,
quien sostuvo que era un organismo descentralizado, inv<>-
cando diversas doctrinas de derecho administrativo sobre-
el control que ejercen las autoridades centrales respecto
de los organismos descentralizados. El Licenciado Carlos -
Berges manifiesta su oposición en el sentido que la comi-
siOn es un organismo autOnomo. Le sigue una interesante -
intervención del Dr. Octavio Hern~ndez, en relaciOn con la 
vida transitoria de la comisiOn y la imposibilidad de in-
terponer el juicio de amparo contra la resoluciOn que dic
te la comisidn, porque esta desaparece una vez que dicta -
aquella-; El conse,iero obrero Jes~s Yuren habló de las sem~ 
janzas entre la comisiOn y las juntas de conciliaciOn y -

arbitraje, "Autoridades mixtas, que dependen de un poder -
aiperior, pero cuyas resoluciones son perfectamente jur!-
dicas y aplicables". Enrique Rangel, tambMn consejero - -
obrero, despu~s de decir entre otras cosas que la partici
paciOn no afecta en ningdn momento la lucha de clases, co.o 
cluy6 expresando que la c001isi6n "es un órgano perfecto -
del estado mexicano bajo el punto de vista constitucional. 
Luego hablan los 1 icenciados Eve:rardo Gallardo y Fernando 
Illanes Ramos respectivamente, de la facultad de la comi-
si6n para fijar el porcentaje de utilidades de los obreras, 
as1 como de su carl!cter de autoridad y rubrica estas expo
siciones, el presidenta de la comisiOn, licenciado Hugo B. 
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Margain" (14). 

Despu~s de estas ponencias no se encont:r6 -
la naturaleza jur1dica de la comisi6n. 

La comisiOn nacional del re¡:arto de utili~ 
dadas tiene la misma naturaleza jur1dica de la comisi6n .:.... 
nacional de los salarios m1nimos, que surgieron a la luz -
como 6rganos aut6nomos con la creaci6n de nuestra Carta -
Magna en el articulo 123. 

LA AESOLLCION DE LA COMISION NACIONAL oa REPARTO DE UTI
LIDADES. 

Es un acto administrativo creador del dere
cho objetivo m1nimo, tiene como finalidad dar lo que les -
corresponde a los obreros en las utilidades de las empre-
sas, podiendo mejorar el reparto de utilidades por medio -
de la contrataci6n colectiva, mejorando el derecho que les 
~torga el estado a este res¡:ecto, por uno su¡:erior, que ~ 
se ¡::uede establecer en el contrato colectivo. 

(14) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho Administrativo -
del Trabajo, Tomo I, Editorial Porr~a, M~xico 19??. -
Pág. ??8 1 ?79. 
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La Ley no otorga ning(Jn recurso donde se ~ 
pueda apelar la resoluci6n de la comisidn nacional del re
parto de utilidades tampoco se puede amparar contra esta -
resoluci6n debido a que una vez establecida la comisi6n se 
desintegra y el objetivo que se persiíltJe es benef ioiar a -
la comunidad en general, m~s no a alguien en particular. 
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C A P I TU L O IV 
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APLICACION DE LA TEORIA INTI:JJlAL AL NLJE\,{) DERECl-0 ADMINIS
IRA TI \AJ DEL IR ABAJO. 

A) Teor!a Integral. 

El maestro Alberto Trueba Urbina ha luchado 
sin descanzar para transmitirnos la iluminosidad con que -
el constituyente de 191? creo el arUculo 123, ya que este 
viene a ser protector y raivindicador de la clase trabaja
dora y que tiene como finalidad dar los derechos que antes 
no·- ten!an los trabajadores, la teor!a integral nace des-
p..i~s que el excelent1simo doctor en derecho Alberto Trueba 
Urbina ha hecho un estudio cient!fico del articulo 123 y -
a trav~s de muchos años ha logrado desentrañar el verdade
ro esp!ritu de este, y es as! como surge la teor1a in te- -
gral para proteger al obrero de las garras de la explota
ci6n del capitalismo, para que as! pueda hacer frente a -
este con las armas que le da la propia ley, y no seguir -
vivienda en un estado de indefensi6i frente al patrOn, ~ 
para que a trav~ del tiempo los medios de producci~n lle-
guen a socializarce. 

ORIGEN DE LA TEOAIA IN1EGRAL. 

Surge en el proceso de f ormaciOn y en las -
normas de derecho mexicano del trabajo y de la previsiOn -
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social, asimismo como a la uniOn del derecho social al ar
t!culo 123 de nuestra Carta Magna de 191?, es por esto que 
las normas que establece son protectoras y reivindicadoras 
de la clase trabajadora, dentro de la esfera de producciOn 
econOmica y en la vida misma debido a su naturaleza cla-
sista. 

En la constituciOn nacen cc:njuntamente el -
derecho social, el derecho del trabajo y el derecho agra
rio en el articulo 2?, de donde tiene su g~nesis y magni
ficiencia, el derecho social. 

Dentro del campo de lo econOmico en la his
toria del articulo 123 la teor!a integral tiene como fina
lidad a su naturaleza social de proteger y reivindicar a -
la clase desprotegida en la producciOn econOmica y en la -
prestaci6n de servicios. 

Al establecerse en la constituci6n un dere
cho social, adem~s del pol!tico y con el dictamen en el -
cual se aceptaba el articulo So., con las reformas en la -
cual se inclu1an nuevos derechos para los que viven de su
trabajo, esto fue trascendental porque con esto nace un -
nuevo derecho. 

En el prayecto de reforma como se dijo en -
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el primer capitulo, donde tuvieron una brillantes interve] 
ci6n Heriberto Jara, Froylan, Manjarrez, Fernando Lizardi, 
para que asi fuera posible ~e en la constituci6n se legi.=! 
lara sobre un derecho nuevo protector tutelar y reivindi-
cador de la clase m~s d~bil, como es el derecho del traba
jo. 

Con el nacimiento del derecho del trabajo y 
de la previsiOn social va a surgir el derecho econOmico, -
este tiene como finalidad proteger a los de escasos recur
sos econOmicos, cuando se reuni6 el Congreso Constituyente 
de 191? se habla de imprimir el articulo 123 un sentido -
clasista; asimismo se invoca la teor!a del valor, la pl.us
val1a, se hace menciOn que la huelga es un derecho social
econ6mico, hablan de compensar justamente al obrero expli
can la funci6n d~ la junta de conciliaciOn y arbitraje, -
para redimir a la clase obrera y proclansn su credo socia
lista, teniendo como ijnica soluciOn del problema ~e le -
aqueja al obrero de socializaciOn del capital a favor de -
la clase trabajadora (15). 

Marx, en su libro intitulado el capital --
nos dice que "Es indudable que solo el trabajo produce; el 

(15) Historia de la C~mara de Dip.itados de la XXIV Legisla -tura Federal, Selecci6n y Gu1a por Diego Arenaz Guz-
mán, Tomo III, M~x ico 1963, P~g. 82. 



126 

valor de las cosas. El trabajo acrecienta el capital y solo 
mediante la socializaci6n de este, el trabajo recupera lo
que le corresponde en el fenOmeno de la producci6n" (16). 

Marx tambi~n nos habla en su libro El Capi
tal que la fuerza de trabajo crea el valor y el poseedor
del dinero adquiere esa fuerza como mercanc!a. Sobre astero 
Marx nos da un ejemplo, de una idea materialista de la --
plusval~a; teniendo la fuerza de trabajo, el poseedor del
dinero tiene el derecho de consumirla, pudiendo obligar -
el trabajador a laborar todo un d!a de quince horas; el -
obrero tr~bajando 7 horas y media fabrica un producto - -
(tiempo de trabajo necesario) que basta para su manteni- -
miento, durante las otras siete horas y media (tiempo de -
trabajo suplementario) se genera una plusval!a o ser el -
tiempo trabajado y no retribuido por el capitalista (17). 

Como nos dice el excalent1simo maestro Al-
berto Trueba Urbina "El articulo 123 es un instrumento de
lucha de clase inspirado en la dialectica marxista, para -
socializar los bienes de la producci~n a trav~s de normas
espec1ficas que consiguen tres derechos reivindicatorios--

---------------------( 16) Marx Carlos, El capital. Tomo I. Fondo de Cultura - -
Econ6mica 19ll5. Pég, 25. 

(17) IDEM. 
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fundamentales de la clase trabajadora: el de participar en 
los beneficios de las empresas y los de la asociaci~n pro
fesional y huelga, como parte integrante del derecho del -
trabajo y por la misma rama del der~cho social constitucio 
nal" (18). -

La seguridad social pertenece a los presta
dores de un servicio, ¡Ero trata de clase trabajadora de~ 
hacerla extensa a todos los que viven de su trabajo, esto
la reglamenta nuestra Carta Magna en el articulo 123 en -
las normas referentes de la previsi~n social. 

FLENTES DE LA 1EORIA INlt:ffiAL. 

El doctor Alberto Trueba Urbina, nos mencio -na que se entiende por fuentes del derecho, la gl1nesis de-
la norma y las diversas expresiones de la misma, el derecho 
legislado, el expont!neo y la jurisprudencia, as1 como - -
cualquier costumbre laboral proteccionista de los trabaja
dores (19). 

(18) Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Trabajo, 
Editorial Porróa, M~xico 1972. P~g. 211. 

(19) Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Trabajo, 
Editorial Porraa, M~xico 1972. P~g. 213. 

·,,,,,.:, •. •¡ 
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Las fuentes de la teoria integral las enea.o 
tramos en nuestra historia patria, contempladas a la luz -
del materialismo dial~ctico, en la constani:B lucha de cla
ses, en la plusvalía en el velar de las mercancías, a es-re 
respecto Marx nos dice: 

"Se dir~ si el valor de una mercancia se -
determina por la cantidad de trabajo invertida en su pro
ducci6n, Pero no, el trabajo que forma la substancia de-
los valores, es trabajo humano igual¡ inversi6n de la mis
ma fuerza humana del trabajo, Por consiguiente, lo que de
termina la magnitud de valor de una mercancía que encie- -
rran cantidad de trabajo socialmente necesario, represen~ 
tan por lo tanto, la misma magnitud de valor (20). 

Las fuentes por excelencia se encuentran -
en el articulo 123 que lo forman las normas proteccibnis-
tas y reivindicadoras de este mismo articulo, que a conti
nuaci6n las mencionaremos. 

Las normas proteccionistas son: 

I.- Jornada máxima de ocho horas. 

II.- Jornada nocturna de siete horas y proh_! 
bici6n de labores insalubres y peligrosas para mujeres y -

(20) Marx Carlos, El Capital, Tomo I. Fondo de Cultura -
Econt5mica. 1946, P~g. 6 
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menores de 16 años, y de trabajo nocturno industrial. 

III.- Jornada m~xima de seis horas para ma
yores de 12 y menores de 16 años. 

IV.- Un dia de descanso por cada seis de -
trabajo. 

V.- Prohibici6n de trabajos físicos consi-
derables ¡:ara las mujeres antas del parto y descanso forza -so des¡:ud de ~ste, 

VI.- Salario minimo para satisfacer las ne
cesidades normales de los trabajadores, 

VII.- Para trabajo igual salario igual. 

VIII.- Protecci6n al salario minimo. 

IX.- Fijaci6n del salario minimo y de las -
utilidades por comisiones especiales, subordinadas a la -
junta central de conciliaciOn. 

X.- Pago de salario en moneda de curso legal. 
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XI.- Restricciones al trabajo extraordina-
rio y pago del mismo en un ciento ~or ciento m~s. 

XII.- ObligaciOn patronal de proporcionar -
a los trabajadores, habitaciones cOmodas e higi~nicas, 

XIII.- ObligaciOn patronal de reservar te~ 
rrenos para el establecimiento de mercados p~blicos, ser-
vicios municipales y centros recreativos en los centros -
de trabajo, cuando la poblaciOn exceda de doscientos habi
tantes. 

XIV.- Responsabilidad de los empresarios -
por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

XV.- ObligaciOn patr'onal de cumplir los pr~ 
ceptos sobre higiene y salubridad y de adoptar medidas - -
preventivas de riesgos de trabajo, 

XVI,- Integraci6n de juntas de conciliaciOn 
y arbitraje con representantes de las clases sociales y -
del gobierno. 

XVII.- Responsabilidades patronales por ncr-
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someterse al arbitraje de las juntas y por no acatar el ~ 
laudo. 

XVIII.- Estabilidad absoluta para todos los 
trabajadores en sus empleos que cumplan con sus deberes y
obl igeci6n patronal en los casos de despido injusto, a - -
reinstalar al trabajador o a pagarle el importe de tres -
meses de salario. 

XIX.- Preferencia de los cr~ditos de los~ 
trabajadores sobre cualesquiera otros, en los casos de - -
concurso o de quiebra. 

XX.- Inexigibilidad de las deudas de los -
trabajadores por cantidades que excedan de un mes de suel
do. 

XXI.- Servicio de colocaci6n gratuita. 

XXII.- Protecci6n a.l trabajador que sea con -tratado para trabajar en el extranjero, garantiz~ndole ---
gastos de repatriaci6n por el empresario. 

XXIII.- Nulidad de condiciones del contrato 
de trabajo contrarias a los beneficios y privilegios esta-
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blecidos en favor de los trabajadores o a renuncia de der2 
chas obreros. 

XXIV.- Patrimonio de familia 

XXV.- Establecimientos de cajas de seguros
populares de invalidez, de vida, de cesaci6n invaluntaria
dol trabajo, accidentes, etc, 

XXVI.- Construcci6n de casas baratas e hi~ 
gi~nicas, para ser adquiridas por los trabajadores, por -
sociedades cooperativas, las cuales se consideran de uti--
1 idad social , 

Estas nonnas son las proteccionistas de -
los obreros en el campo de la producci6n econOmica, en - -
cualquier actividad orofesional y en los denominados servi -cios personales o de uso; derechos sociales de la p.3rsona-
humana que vive de su trabajo. 

Las normas reivindicadoras son las siguien -tes: 

VI.- Derecho de los trabajadores a partici
par en las utilidades de las empresas o patronos. 
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XVI.- Derecho de los trabajadores para coa-
1 igarse es defensa de sus intereses, formando sindicatos,
asociaciones profesionales, etc, 

XVII.- Derecho de huelga profesional o revB 
lucionaria. 

OBJETO DE LA lEffiIA INTEffiAL, 

Explica la teor!a del derecho del trabaj~ 
para sus efectos din~micos como parte del derecho social -
y a la vez como un 6rden jur!dico dignificador, protector
y reivindicador de los que viven de su trabajo, ya sea f1-
sico o intelecb.Jal, para alcanzar el bienestar de la comu
nidad y la justicia social que tiene la finalidad de soci_!! 
lizar los bienes de producci6n, comprende una teor1a revo
lucionaria establecida en el art!culo 123 de nuestra Carta 
Magna de 191 ?. 

Los principios de la teor!a integral pro--
te ctor de todo aquel que preste un servicio a otro, ya sea 
dentro del campo econ6mico, o de cualquier otra 1ndole, -
tiende a nivelar a los patrones y a los trabajadores¡ rei
vindicador de la clase que vive de su trabajo para socia-
lizar los bienes de producci6n, para recuperar lo que les-
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corresponde debido a la explotaci6n mediante la socializa
ci6n del capital. 

La teor1a integral es un derecho de trabajo 
en cuanto a la regulaci6n jur!dica de que todo aquel que -
desempeña un trabajo es trabajador y por lo tanto lo pro-
tege, lo reivindica y dignifica con su contenido de justi
cia social. 

La teoría integral tiene un lado nitido, -
es el lado visible del articulo 123 donde se encuentran -
plasmadas las normas en el titulo VI) de nuestra Ley Fun
damental intitulad o 11 Del Trabajo y de la Previsi6n Social, 
que forman parte del derecho del trabajo y de la segur.l.dad 
social, contemplados como estatutos tuitivos del obrero -
como t;erant!as m!nimas sociales en favor de los que viver>- ¡ 

de su trabajo frente al capitalista explotador, 

El conjunto de derechos que establece el -
articulo 123 protage no solo a los que prestan un servicio 
subordinado, si no que la generosidad y grandiosidad de ~ 
sus principios se extiende a tocio el que presta un servi
cio a otro, tanto en la producci&i econ6mica como en cual
quier actividad, pues los coostituyentes de 1917 tuvieron
la grandiosidad de proclamar por vez primera en el mundo-
los nuevos derechos sociales del trabajo para todo aquel -
que presta un servicio a otro, no solo con una finalidad -
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proteccionista sino tambi~n tutelar del proletariado o sea, 
el trabajador como persona y como integrante de la clase -
obrera. 

En otros paises ya se había legislado sobre 
el derecho del trabajo para regular las relaciones entre-
obreros y trabajadores, es por eso que este m~rito no se -
le p.iede otorgar a la legislaci6n mexicana, pero si va a -
ser la primera constituciOn en el mundo entero que va a~ 
legislar sobre derecho del trabajo, no solo con sentido -
proteccionista de los obreros de la industria, si no con -
sentido reivindicador y que se hace extensivo a teda aquel 
que presta un servicio, de aqu! proviene la grandiosidad
de nuestro derecho del trabajo que hizo la divisiOn de - -
clases explotados y explotadoras. 

La teoria integral no descansa en su tarea
de dar a conocer el articulo 123 hasta que se haya logrado, 
que se vea al trabajador con justicia y reciprocidad, has
ta que se logre entender que el trabajador es el otro fac
tor, complementario del capital para el desenvolvimiento -
y progreso econ&lico, 

El lado invisible del articulo 123 se com-
pone de la teor1a reivindicadora de los derechos de los ~ 
trabajadores, para llevar a cabo estos en la pr~ctica de-
ben de utilizarse el derecho de asociaci~n profesional y -
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el de huelga, la esencia de la reivindicaci6n la encontra
mos en la parte final de este articulo, que dice: 

"Nos satisface cumplir con un deber como -
~ste, aunque estamos convencidos de nuestra insuficiencia, 
porque esperamos que la ilustraci6n de esta H. Asamblea ~ 
perfeccionar~ magistralmente el proyecto y consignar~ ati
nadamente en la constituci6n politice de la re~blica, las 
bases para la legislación del trabajo, que ha d3 reivindi
car los derechos del proletariado y asegurar el porvenir -
de nuestra patria". 

Las normas reivindicadoras de las derechos-
de las trabajadores, san aquellas que tiene como finalidad 
recuperar pare la clase obrera lo que por derecho les co
rresponde debido a la explotaci6n de que son victimas en -
el campo de la producci6n econOmica, para disminuir la - -
plusva11a de que son objeto los obreros y as! lograr la -
socializaci6n del capital. 

La constituciOn de 1917 es una de las pocas 
que existen en el mundo, que consagro derechos fundamenta
les para que se pudiera realizar la revoluci6n praletaria
y la revoluciOn agraria, para culminar con grandiosidad le 
revoluci6n estallada en 1910. 
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"El derecho del trabajo es reivindicador de 
la entidad humana desposeida, que solo cuenta con su fuer
za de trabajo para subsistir, caracteriz~ndose por su ma~ 
yor proximidad a la v.ida¡ prop.igna el mejoramiento econ6-
mico de los trabajadores y significa la acciOn socializad,g 
ra que inicia la transf ormaciOn de la sociedad burguesa ~ 
hacia un nuevo r~gimen social de derechd' (21). 

La finalidad de la teoría integral es pro-
tager, tutelar y reivindicar a todo aquel que presta un -
trabajo en generel para todos los sujetos de derecho del .:.. 
trabajo, como son: obreros, jornaleros, dom~sticos, artes!! 
nos o sea todo aquel que presta un servicio en el campo ~ 
de la producciOn econimica o fuera de ella, en al trabajo
da¡:sndiente o independiente. 

La taoria integral es la que marca la pauta 
a seguir por los Organos administrativos ~e vienen a for
mar parte del nuevo derecho administrativo del trabajo, la 
anterior af irmaciOn parte de la base de los principios fuu 
damentales en que encuentra asiento la teoría integral, en 
capitulas anteriores se dejO establecido que el constitu-
yente de 1916 y 1917 no solamente creo normas tendientes
ª proteger, tutelar y reivindicar a la clase trabajadora,-

(21) Alberto Trueba Urbina, Derecho Procesal del Trabajo, 
Tomo I. M~xico 1941, P~g. 32, 

/'1,_ 
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si no que adem~s complemento su valor legislativa, cuando
creo organismos y tribunales de trabajo cuya funci6n espe
cif ica y principal seria el velar el exacto cumplimiento -
y aplicaciOn de los preceptos constitucionales que en for
ma grandiosa fueron elaborados. 

En la actualidad observamos con satisfac- -
ciOn que conforme transcurre el tiempo los tribunales de -
trabajo por conducto de sus funcionarios han ido captando
Y compenetrandose, con el aut~ntico objetivo perseguido -
por el constituyente de Que~taro, de esto resulta que a -
nivel de procedimiento se pretenda proteger al trabajador
mediante disposiciones, jur!dicas que contrarresten el po
der de la clase capital is ta 1 el claro ejemplo de lo ante
rior lo viene a ser en materia de amparo la suplencia de -
la queja en favor del trabajador, como principio sustenta
dor de la teorfo integral del maestro Alberto Trueba Urbi
na, encontramos la reivindicaci6n en favor de la clase - -
trabajadora a partir de la constituciOn de 1917 este prin
cipio reivindicador encuentre su fundamento en la Comisi6n 
Nacional del reparto de utilidades a los trabajadores de -
las empresas, obligaciOn que corre a cargo de los patrones 
y que consiste en entregar a sus empleados el f!/u del total 
de las ut:Uidades que perciba en su negocio durante un --
año. Es el organismo competente para vig:Uar del exacto -
cumplimiento de esta prestaciOn y como ya se dej6 explica
do con anterioridad su funcionamiento, as1 mismo en el ~ 
derecho de huelga, que es el derecho que tiene todo traba
jador para conseguir una prestaci6n mejor, ya sea en el --
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salario, en el horario, o en cualquier otra prestaciOn, ~ 
como un derecho revolucionario y cano garantia social, pa
ra que el trabajador pueda presionar al patr6n y así lograr 
una igualdad entre el capital y la producci6n, y as1 los-
que viven del esfuerzo de su trabajo tengan un mejor modo
de vida. tambi~n entre las normas reivindicadoras estable
ce los sindicatos este derecho se establece en la fracci6n 
XVI del articulo 123 de nuestra constituci6n los sindica~ 
tos tienen como finalidad luchar para que mejoren las con
diciones econ6micas de los trabajadores, los sindicatos -
es uno de los logros que establecio el articulo 123 para~ 
el mejoramiento de los econ6micamente d~biles y as! reivi.Q 
dicarlos con este precepto, 

El maestro Alberto Trueba Urbina nos enume
ra normas proteccionistas de la clase trabajadora que fue
ron creadas a raíz de la constituciOn de 191?. Entre los-
organismos que se crearon para proteger al trabajador en
contramos el seguro social que fue establecido para dar -
atenci~n m~dica al trabajador cuando ~ste tenga alguna en
fermedad, ya sea que esta haya sido dentro del trabajo o -
fuera de ~ste y as1 el obrero no se vea desprotegido en ~ 
cuanto a atenci6n m~dica, tarnbi~n tiene derecho a una pen
si6n durante el tiempo que dure su enfermedad y asi r;oeda
segu ir viviendo, se denota que este organismo es netamente 
protector del trabajador. Infonavit viene a constituir - -
otro de los principios bases de la teor1a integral como -
norma protectora fue creado dicho organismo en el año de~ 
19?2 mediante decreto presidencial y su funci~n principal-
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de este organismo consiste en recabar aportaciones de la -
clase capitalista a fin de proporcionar a las trabajadores 
de viviendas, estas aportaciones son del g/o, todos los que 
trabajan para un patr6n y que sus relaciones laborales es
t~n regidas por la Ley Federal del Trabajo, tienen derecha 
a ser inscritos en el Infonavit, para que mediante el sor
teo que hace este se les pueda dotar de casas a los traba
jadores. 

Las juntas de conciliaci6n y arbitraje tan
to federe.les como locales constituyen otros de los princi
pales sustentadores de la teor1a integral y a la vez forma 
parte de las normas protectoras de los trabajadores, tie-
nen como finalidad favorecer a estos para que presenten ~ 
sus quejas y demandas. 

El nuevo derecha administrativo del trabajo 
pugna para que con el establecimiento de organismos y tri
bunales de trabajo, se le proteja, se le tutele y reivin
dique al trabajador como clase social explotada, 
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e o N e L u s I o N E s . 

1.- En la ConstituciOn de 1917 surge el De
recho del trabajo, qUe tiende a proteger, tutelar y reivin -dicar a la clase mds d~bil que es la clase trabajadora. 

2.- Con el establecimiento del articulo 123 
en la Const:i.tuciOn va a surgir un nuevo derecho, el Dere
cho Social, que tiende a la igualdad entre el_ que vive de
su trabajo y el capitalista. 

3.- El nacimiento del articulo 123 trae co
mo consecuencia que surjan nuevas instituciones que valen
por los intereses de la clase trabajadora. 

4.- El nuevo Derecho Administrativo del --
Trabajo, deriva del Derecho Social del Trabajo, como una -
rama nueva y aut6noma en el campo de la Ciencia Jur!dica. 

5,- En la aplicaci6n del Derecho Administr~ 
tivo del Trabajo debe de aplicarse la norma que m!s bene-
ficie al trabajador dando fiel cumpl:imiento al articulo -
123 de nuestra Carta Magna. 

- ~ ,___ 
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6,- En la Constituci6n de Quer~taro, surge
un nuevo derecho Administrativa con car~cter social, para
qua lo ejerciten 6rganos ~blicos y sociales que antes no
existian en nuestro pa1s. 

7.- Las Leyes de Trabajo y PrevisiOn Social 
se aplican para satisfacer los intereses de los trabajadcr
res que tienden a protegerlo, tutElarlo y reivindicarlo. 

8.- El Nuevo Derecho Administrativo del - -
Trabajo, trajo como consecuencia el establecimiento de re
glamentos interiores, que tienen como finalidad dar fiel
cumplimiento a la ConstituciOn de 1917 en su Articulo 123, 
que es el de proteger, tutelar y reivindicar al trabajador. 

9.- Los 6rganos Administrativas del Traba-
jo, son los encargados de vslar el exacto cumplimiento de
las normas de trabajo para que el trabajador no sea vea -
desprotegido frente al capitalista que siempre lo trata de 
explotarlo, y as! al derimir la controversia, se protege,
se tutele al trabajador, tambi~n estos 6rganos tienen una
funci6n social que es la de proteger al trabajador en caso 
de que sufra un accidente, este 6rgano es el Instituto Me
xicano del Seguro Social, 

10,- El Derecho del Trabajo Administrativo, 
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sustantivo y procesal, con sus bases protectoras y reivin
dicadoras de los derechos del trabajador nace con la Cone
ti tuci6n de 1917. 

11.- Los Tribunales del Trabajo tienen entre 
sus funciones primordiales el de la fijaci6n de salario -
m1nimo y el reparto de utilidades, que tiene como finali~ 
dad que los obreros tengan un modo más honesto de vida, ya 
que es un derecho otorgado por la Constituci~1. 

12.- No es si no hasta que se promulgo en -
M~xico la Consti 'b.lci6n de 1917 cuando se reconocen los de
rechos a los trabajadores por parte del poder póblico ¡11es 
el Congreso Constituyente de QuenHaro tuvo como finalidad 
reivindicar a estos, 

13.- Los 6rganos de trabajo surgieron a la
luz como 6rganos autónomos con la creaci6n de nuestra Carta 
Magna en el Articulo 123. 

14,- La Teor1a Integral es la qUe marca la
pauta a seguir por los Organos administrativos que vienen
ª formar parte del Nuevo Derecho Administrativo del Traba
jo. 
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15,- El Articulo 123 se debe de dar a cono
cer a todos los nieveles mientras no cese la explotaci6n -
del trabajador, en tanto no haya reciprocidad en la justi
cia, mientras no se logre comprender que existen dos fuer
zas; Trabajo y Capital, para lograr un progreso completo -
y desarrollo pleno y asi lograr la reivindicaci6n y tutela 
del que vive de su trabajo, 
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