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P R O L O G O 

como alumna de la cStcdra de Derecho del Trabajo del -

maestro Alberto Trueba Urbina, en la Facultad de Derecho de -

la Universidad Nacional Autonoma de México, aembr6 en mI la -

necesidad de deaentraf\ar las confusiones y equivocos existen-
. 

tea en el tema: Nacimiento del Derecho Adminiatr:ativo del Tr!, 

bajo. que f.u6 lo que me llev6 a elaborar el presente trabajo-

para dem.oBtrar de una manera auténtica que fué aquí, en M~xi-

co, donde naci6 el Derecho social Positivo y el Derecho del -

Trabajo. en la constituci6n Mexicana de 1917, y que se inter-

nacionali&6 en 1919 en el Tratado de Paz de Versalles. 

El tema, el Nuevo Derecho A~inietrativo del Trabaj'o, -

eufre hoy dia aunque parezca raro, una tenebrosa confusión d& 

ideas, claro que tal falta de claridad mental no es ni mucho-

menos exclusiva de éste terna, antes bien existe tambi6n un --

gran nflmerc.· ¡:;., cuectiones sociales. 

Ea indudablemente cierto que nuestra constitución pol!, 

tico - social de 1917, sea la primera declaraci6n de derechos 

aocialea del mundo, ya que consigna en sus textos derechos s.e, 

ciale11, que protegen, tutelan y reivindican a los que viven -

de su trabajo y a los economicamente d6biles: como lo sostie-

ne nueetro querido maestro, Dr. Alberto Trueba Urbina al de--



finir tan acertadamente el derecho social, como el conjunto de 

principios, instituciones y normas que en funci6n de integra-

ci6n, protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su -

trabajo y a los oconomicamente d4bilos. 

La finalidad del Derecho Administrativo del Trabajo, i.Q 

tegrado p:>r principios laboralea, agrarios, economicoa, etc •• , 

normas e in~tit\tciones nuevas, en pocas palahr'•· Estado de D.!. 

recho Social, es la de suprimir de una vez por toda• la explo

taci6n del hombre por ol hombre. 



NAC:DtIBlfl'O DEL OER!CHO AOONISTRATIVO DEt. TRABAJO. 

CAPITULO I 

~IMIENrO O§L Df'RECHO SOCIJ!iL 

a) Antecedentes 

b) Peneamiento aocial del constituyente 1916 - 1917 

e) Principio• sociales en la constitución mexicana • 

• 
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Loa ori9enea del Derecho del Trabajo podemos encontrar-

los desde épocas antiguas ya quo las normas que regían las re-

laciones de trabajo surgieron como producto de la lucha perma-

nente de los tr.abajadores de todos los tiempos. 

LI\ EPOCA ANTIGUA: "t..011 colegios de artesanos de Roma --

(Colle9ia Epeflcum) , han sido pr,esentados como antecedente de-

las corporaciones medievales", dice Mario de la cueva. (1) 

Estos colegios tenían un carácter mas religioso y mutu.!!_ 

lista que profesional, de ahi que no llegaron a constituir ve!. 

dadoras corporaciones de artesanos. Asi, pues Roma no ofrece -

una leqialaci6n de conjuntos sobre la organizaci6n del trabajo 

libre¡ sin embargo de algunas instituciones del derecho romano, 

encontramos "la locatio conductio operarum"¡ este contrato noa 

era muy frecuente en la ~ntígua roma. 

Esto ae debe tambi6n a la circunstancia de que la línea 

divi•oria trazada por los roma.nos entre los contratos de trab!. 

jo y de obra no eran siempre muy claros, con lo cual muchas r.! 

lacionea que hoy consideramos como contrato de trabajo, eran -

para el jurista romano contratos de obra". (2) 

(1) Kar~o de la cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo l, -
P.' 8. 

(2) Guillermo F. Margadants, Derecho Romano, P. 415. 
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Y tambi~n a la Locatio conductio Operis" que el contra-

to de obra se diferenciaba del contrato de trabajo por el he--

cho de que el objeto de éste era la prestación de servicio¡ y 

el de aquel, el resultado de un trabajo". (3) 

LA EDAD MEDIA: En la edad media funcionan las corpora--

ciones y su reglamentaci6n podria considerarse como el derecho . 
del trabájo de ésa época pero distinto del dorecho del trabajo 

contemporáneo. 

En ésta época aparecen las ciudades como unidades econ§. 

micas, y para la defensa de sus intereses, los artesanos se O,!. 

ganizan en forma corporativa que es el sistema "en el cual loa 

hombres de una misma profesi6n, oficio 6 especialidad se unen-

para la defensa de sus intereses comunes en gremios, corpora--

ciones o guildas" . , ( 4) 

LA REVOLUCION FRANCESA: Después de la etapa medieval -

aparece la doctrina del liberalismo e individualistGO, que ~l--

canza su mayor expresión con el triunfo de la Revoluci6n rran-

cesa. uno de los ma,s grandes exponentea del liberalillmO es ---

Juan Jacobo Rosseau, quien afirmaba que los hombres son libres 

por naturaleza no obstante la mayor parte se encueni;.ra encade-

(3) Ibidem, P. 417. 
(4) Mario de la Cueva, Derecho del Trabajo, T.l. P. 8. 
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nada al nacer, y una de las causas de esas cadenas era la pro

piedad privada; además de Rosseau, existen otros muchos teóri

cos del liberalismo. todos consideran que los hombres son ---

iguales entre si y que el Estado debe garantizar esa igualdad

Y esa libertad sin inferir en la esfera da loa derechos indivi 

duales, la formula del liberalismo es "Laissez Faire, Laia•ez

Passer, (dejar hacer, dejar pasar) con lo que indicaba que la

funci6n del Estado era dejar ~e el orden natural se desenvol

viera por si mismo. 

LAS REVOLUCIONES EUROPEAS DEL SIGLO XIX: A raiz de la -

Revoluci6n Francesa el Derecho del Trabajo, mas que tal si9ue

siendo parte del Derecho Privado, el cual se organiza atendien 

do a la igualdad de los individuos. Esto originó que el Dere-

cho del Trabajo fueran normas que regulaban las relaciones de

trabajo, y que la explotación se acentuara, y por lo raismo fu6 

creciendo .el movimiento social de los trabajadores organizadoa 

para conquistar por la violencia inclwso sus derechos, que les 

garantizaban una vida decorosa. 

Las Leyes de trabajo, aparecen primero cano pequellaa -

concesiones que hace la burguesía, y despu~s cuando loa traba

jadores adquieren conciencia de su situación, por las lucha.a -

permanentes, que en muchos casos se tradujeron en revolucione• 

violentas, principalmente en el siglo XIX, en Europa. 
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LA REVOLUCION CARTISTA: La primera de esas revolucio-

nes europeas es la llamada "Revolución Cartista", que se des'ª

rrolla en Inglaterra a consecuencia dol nací.miento industrial 

In9l6s. Al surgimiento de las máquinas se preaent6 el fen6me

no do desplazamiento de los trabajadores, do ahf que estos -

reaccionaran con violencia y destruyeran laa máquinas. en mu

cho• caeos en aenal de protesta; el 4 de febrero de 1839 se -

organiz6 en Londres la con\'enci6n cartistn, el primer results 

do de '•ta fué la carta dirigida nl parlamento. (de ahí el -

nOllbre cartiata). con ~erca de trescientas mil firmas que con. 

tan!an petici6n de derechos electorales. 

Posteriormente en 1842 volvieron a reunirse los carti!; 

taa y en una sequnda potici6n al parlamento incluyeron un pr.2 

grama de reformas aocialca. 

En 1840 fu6 aniquilada por la fuerza el movimiento ca!, 

ti1ta, al pretender realizar un mitin gigante. 

LA REVOLUCION FRANCESA DE 1848: En febrero de 1848 es

talló la Re~oluci6n en Francia y ésta tuvo grandes re.aonan--

ci .. , puee ya habia en ese país un gran movimiento doctrina-- · 

rio cuyo• ide6logos mas importantes eran los llamados socia-

li1taa utópicos. Esta revolución trajo como consecuencia la -

caida de la monarqu!a y el establecimiento de la rep<iblica. 
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En un principio 6sta revoluci6n apareci6 como un movi-

miento tendient~ a mejorar a la clase media, sin embargo ha--

biendo sido los trabajadores quienes la realizaron pudieron ºR 

tener grandes ventajaa para el movimiento obrero, as! el gobier 

no se vi6 obligado a otorgar algunas concesiones ~orno el dere

cho a trabajar además da otros derechos entre los que ne incl.!! 

ye la jornada de diez horas en Paria y once en las provincias, 

claro que todo ello regulado por el derecho privado. 

EL MANIFIESTO C<»iUNIS'rA: En 1848' también apareció eJ, m.!. 

nifiesto comunista, redactado por Marx y Engels, que puede CO,!l 

•iderarae como el doc\.lJ!lento mas importante en la lucha de loe

trabaj adores. A partir del manifiesto c·omunista los trabajado-. 

r .. se dieron cuenta de la iinpoPibilidad de realizar sus aspi

raciones esperando que la burguesía se convenciera de las con~ 

veniencias de la reforma y las realizarar as! llegaron a la -

concl118i6n que la liberación de loe trabajadores tenia que ser 

obra de los trabajadores mismos. 

En la segunda mitad del siglo XIX. tuvieron lugar en -

Alemania acontecimientos importantes para el desarrollo del -

Derecho del Trabajo. 

Por una parte Alemania comenz6 a desarrollarse hasta 

llegar a eer una potencia industrial, y por otra parte la dif,!! 
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si6n de las ideas socialistas, principalmente del movimiento -

comunista y el surgimiento del movimiento obrero organizado, -

logrando que el canciller Bismark se preocupara por una serie-

de reformas sociales que trajeron corno resultado final el eat~ 

blecirniento de los seguroa sociales. 

Las grandes transformaciones sociales tienen lugar en -

''La Primera Revolución de América en éste siglo. la Mexicana -

de 1910, la cual habl6 sociallllente en El congreso Constituyen-

te de Queretaro, al formular la célebre declaración de Derechos 

socialea en los art1culoe 27 y 123 de la Constituc16n de 1917, 

crea11do nuevos derechos, Agrario y del Trabajo, cocno la expre-

si6n de la violencia armada: porque en el ambiente do le gran-

asamblea legislativa de la revolución se respiraba el olor a -

p6lvora y se o!a el rugir de la fusilería, y los derechos obr.! 

ro, y agrario se escribieron con sangre - como quería N{etzche

consiguientemente d~ las relaciones privadas laborales se paa6 

a las relaciones sociales del trabajo, surgiendo la noraa ex--

elusiva del proletariado, para su protección y reivindicación". 

(5) 

• 
"Por eso no hay que confundir el derecho que nace de 

aquellas re.l.aciones con el Nuevo Derecho del Trabajo". (6) 

(5) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho Administrativo del -
1rabajo, Tomo I, PP. 6 y 7. 

(6) Ibidem, Tomo I, P. b. 



PpSMIENrO SOCIAL DEL CONªTI'l'UYEN'l'E 

1916 .!'1-1917. 
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Durante la época de la colonia en M6xico exist!a una -

organización corporativa semejante a la de Europa. Las textos 

de las Leyes do Indias reflejaban la preocupaci6n de loa Re-

yes de Espa~a por elevar el nivel de los indios: sin embargo, 

los gobernantes locales casi nunca cumplieron los preceptos -

que favorecían a los nativos: así las masas trabajadoras viven 

en esa lipoca en condiciones intrahumanaa, 

como es sabido, después de la Independencia, la estrus. 

tura social no vari6 mucho y en general se ten!an los miamos

s istemas que en la colonia. En el Congreso constituyente de -

1856-1857, se aucit6 un de~te acerca de la neceaidad·de leyea - -

que protegieran a los trabajadores, sin embargo, se confundió 

el problema con el de la protccci6n a la induetria, y a loa -

ltombres de la reforma, fieles al pensamiento liberal e indi-

vidualiata, rechazaron toda clase de protección. 

Sin embargo Ignacio Ramirez, el Nigromante acuPl6 el •S?. 

cablo de Derecho Social, al decir certeramente que ea el con

junto de principios, instituciones y normas que en funci6n de 

integraci6n protegan y reivindican a los que viven de au tra

bajo y a loa economicaJl\ente d~biles. 

A principios de 6ste siglo, México seguía siendo un -

país feudal y poco industrializado, sin embargo en los cen---
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tro• fabriles mineros, se comenzó a organizar el movimiento 

obrero. En los E.E.U.U. se publicó en San Luis Missouri, el m~ 

' nifieato del Partido Liberal Mexicano, obra del gran revoluciQ 

nario Ricardo Flores Mag6n. 

A principios de la primera década de este siglo empiezan 

loa obreros a organizarse d~ndose movimientos huelguísticos de 

i~portancia que pueden conside~arse como antecedente del movi-

miento armado de 1910: as! estallaron huelgas en Cananea, N09!. 

les, Rio Blanco y Santa Rosa. 

Bn el aspecto legislativo podemos seflalar dos leyes im-

portantes anteriores a la revoluci6n1 estas son: 

La Ley de 1904 de Jos6 Vicente Villada, Gobernador del-

btado de M6xico y r 

La Ley de 1906 de Bernardo Reyes, Gobernador del Estado 

de Nuevo Le6n. ambas leyes trataron de resolver loe problemas-

de lo• trabajadores sobre todo en lo que respecta a los acci--

dentes detrabajo. 

Ya en la época de la revoluci6n constitucionalista se -

pramulqaron leyes sobre el trabajo en algunos estados, de los-

cuale• los mas importantes son los siguientes: 

En el Eatado de Jalisco se promulgó una ley en 1914 --
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por el General Manuel M. Diéguez y otra en 1915 por Manuel --

Aguirre Berlanaa. 

En el Estada de veracrúz se promul96 en 1914 una ley -

por el General c~ndido Aguilar y otra en 1915 por Agustín Mi-

llán. 

Pero sin duda alguna la ley mas importante sobre eata -

cuestión fu€ la promulgada por el General Salvador Alvarado -

en 1915 en el Estado de YUcatán. 

Como hemos visto, el Derecho del Trabajo en México na-

ci6 fundamentalmente durante la revolución constitucionali•ta. 

pero con las características del Derecho Privado tradicion.l. 

El Nuevo Derecho del Trabajo con BWI caracter!aticaa actuales 

nació en Queretaro, y la conatituci6n Mexicana en 1917 ea la-

primera en el mundo que eleva a este derecho al rango de con~ 

titucional. 

cuando se envió al congreso el proyecto de conatitu---

ci6n del Frimer jefe, no se incluía nin96n capitulo relativo-

al Derecho del Trabájo, y a6lo en la parte final del artículo 

Sºse decia1 

"El contrato de Trabajo sólo obligar& a prestar el ••!. 
• 

vicio convenido por un periodo que no exceda de un ano y no -
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podr& extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o meno~ 

cabo de cualquiera de los derechos políticos y civiles". (7) 

Y en el articulo 73, fracci6n X. s~ decia: "El Con9re-

so tiene facultad .•• para legislar en toda la rep6blica sobre 

minería, comercio, instituciones de cr6dito y trabajo". (8) 

Deapu6e de haberse leido el proyecto se presentaron --

dos nociones, una por los Diputados Aguilar, Jara y G6ngora,-

relativa a la jornada de ocho horas, al trabajo nocturno de -

la• mujeres y de loa ninos y al descanso semanal: y otra por-

la Delegaci6n de Y'ucatán sobre la creación de Tribunales de -

conciliaci6n y Arbitraje, semejantes a las creadas en aqu61 -

Bitado por la Ley del General Alvarado. 

La coaúsi6n a la que se turn6 el articulo 5° para su -

estudio, integrada por los Diputados Francisco J. M6jica, Al-

berto Rola&n, Luis G. Manzón, Enrique Recio y Enrique Colunga, 

lo presentó adicionado con el siguiente p'rrafo, tomando la--

iniciativa de la Delegaci6n veracruzana que dec!a: 

"La jornada máxima de trabajo obligatorio no excederá-

de ocho horas, aunque ~ste haya sido impuesto por sentencia -

(7) Diario de los Debates del congreso constituyente de 1916-
1917, Tomo l, P. 504. 

(8) Diario de loa Debates del congreso Constituyente de 1916 
1917, Tomo 1, P. 518. 
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judicial. Queda prohibido el trabajo nocturno en las industrias 

a los niffos y a las mujeres. Se establece como obli9aci6n el --

descanso hebdorninario". (9) 

La lectura de ~ete articulo adiciona90, di6 lugar a uno-

de loa mas trascende<ltales debates del Congreso Constituyente.-

El Diputado Lizard~ intervino diciendo que el párrafo final del 

articulo 5° estaba totalmente fuera de lugar y que si lo que se 

deseaba era sentar las bases sobre las que el congreao debería-

legislar en materia de trabajo, estas deber&n incluirse en el -

artículo 73. 

Entonces se dieron cuenta los miembros del congreao que-

lo importante no era el articulo donde habría de ponerse, sino-

ai aa debía o no legislar reapecto al trabajo. 

Después habl6 el General Jara y expuao que tal vez la --

pretensión de algunos Diputado• de incluir en la Conetituci6n -

loa preceptos bbicoa del Derecho del Trabajo, resultada rid!.-

cula y fuera de lugar para alqunoe juriaconaultoa, pero eaa t•!! 

dencia a dejar esa~ cueationea para leyes reglamentaria• babia-

ocacionado qúe la constitución liberal de 1857, tan buena en --

término• generales, había sido insuficiente para proteger a loa 

trabajadores, de ahí, "que los hermosos capítulos que contiene-

(9) Diario de loe Debates del Congreso constituyer1te de 1916 
1917, Tomo l, P. 907. 



la referida carta Magna hayan quedado como reliquias hiat6ri-

cas". (10) 

En ese discurso del Diputado Ja.ra se nota la tendencia 

a la critica de los concoptos formalistas de la constitución; 

pero el primer paso a la integración del Derecho del Trabajo, 

lo dio el Diputado Victoria, uno de loa obreros que llegaron-

al Conatituyente. 

victoria se refiri6 a lo que era lamentable que al di.!!. 

cutir un proyecto que se decía revolucionario, ee dejaran pa-

aar por alto las libertades públicas.por lo que el se manifie!. 

ta en contra del proyecto del primer jefe y proponía que el -

dictimen se rechazara para que volviera a la comisión y dete,t 

ainara laa ba•e• sobre las que l.os estados deberían legislar-

y btas deberían ser entre otras las siguientes: "jornada má-

xima, salario mínimo, deacanao semanario, higienizaci6n de --

talleres, Tribunales de conciliaci6n y Arbitraje, prohibición 

d•l trabajo nocturno a las mujeres y a loa niftos, accidentes, 

aeguroa, indemnizaciones, etc. (11) 

Después habl6 el Diputado Manjarrez quien sostuvo te--

(10) Diario de los Debates del congreso constituyente de 1916 
1917, TOllO l. P. 977. 

(ll) Diario de loa Debates del Congreso Constituyente de 1916 
1917, TOlllO l, PP. 980 y 981. 
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sis semejantes a las de Victoria e indic6, que no por el de t~ 

ner algunos errores formales en la Constitución, no se atacará 

el fondo del problema de los trabajadores: que si no era posi

ble que todao esas garantías constitucionales que se pod!an e~ 

tuvieran contenidas en el articulo 5° "y si es preciso pedirle 

a la comisión que nos presente un proyecto en que se emprenda

todo un capitulo de la constituci6n, yo estar6 con ustedes". -

(12} 

Así fué como surgi6 en el constituyente de Queretaro la 

idea de incluir un titulo en la constituci6n como un Nuevo De

recho del Trabajo. 

cuando se reanud6 el debate el dí.a 2e de diciembre de -

1916, y despu6s de que hablaron algunos oradores, toa6 la pal.!, 

bra el Diputado Macias, quien a nombre de carranza preaent6 un 

proyecto de lo que mas tarde fu6 el art!culo 123 Gonatitucio--

nal. 

Este articulo marca el nacimie•to de un Nuevo Derecho -

en la hiato~ia ya que es indudable que la Legielaci6n Mexicana 

del trabajo ea original, dado que -es el primero en e.l lllundo -

que: 

l.- Lo consagra en una constituci6n1 

(12} Ibidem. Tomo l, P. 986. 
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2.- Bata rama del Derecho rompe con loe viejos dogmas 

del individualismo y del liberalismo econ6mico. 

3.- surge como \.In derecho social, producto de una re-

volud6n, y quo difiere del vet:.uste> derecho qua -

n~gulaba las relncionaa de trabajo de tipo civí--

lista.' 

Aei se elevaron n la categoría de constitucionales --

loe derechos.de las clases sociales desvalidas y el articulo . 
i2·3, junto con el 27, constituyen el Nacimiento del Derecho-

Social Mcxlcano. 



~Rr~CIPIOS SOCIALES EN LA CONS'l'lTUCXON Y4Q(ICJYY\. 
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'.'La ley fundamental de 1917, que estructura en la cons-

tituci6n Social la declaraci6n de derechos sociales contenida-

en el articulo 123. progm6tica suprema de los derechos de los-

trabajadores, di6 un ejemplo al mundo del siglo XX en cuanto a 

la formulación de preceptos protectores y reivindicatorios de-

los trabajadores, que crearon en M6xico y para el mundo: el 

Nuevo Derecho del Trabajo, difor~nte de aquel viejo derecho 

privado, regulador de las relacioneá entre jornaleros y patro-

ne• y de las prestaciones de servician personales". (13) 

Los preceptos relativos al trabajo y a la previsi6n s2 

cial ae encuentran contenidos en el artículo 123, constituci2 

nal¡ as! el l!mite de la jornada máxima se encuentra en la --

fracción l de s¡cho articulo, q~e dice que ésta será de ocho

horaa; y la fracci6n ll, qua el tr~ajo nocturno será de sie-

te horas: aaimiam.o prohibe las labores insalubres peligrosas-

para laa mujeres y los menores de dieciseis aftosi el trabajo-

nocturno industrial para unos y otros¡ el trabajo en loe est.!. 

blecimientos comerciales despu6s de las diez de la noche de -

cualquier tipo para los menores de dieciseie a.nos. 

Asimismo senala la jornada m!xima de los menores de di.!, 

ci~eia aftos que será de seis horas y prohibe el trabajo de los 

(13) Alberto Trueba urbina, Nuevo Derecho Administrativo del 
Trabajo, Tomo l, P. B. 
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menores de catorce a~os. 

La fracci6n IV senala quo por cada seis horas de traba

jo deberá disfrutar el trabajador de un dia de descanso cuando 

menos. 

En la fracción V, se establece protecci6n para laa muj.!!. 

res en el período de embarazo y del parto. 

La fracción VI, aenala el procedimiento para estable-

cer el salario núnimo. 

La fracci6n IX, establece el derecho de los trabajado-

res a participar en las utilidades de la empresa. 

Ta.mbi&n se establece en las fracciones x. XXIII, y XXIY, 

la forma de hacer el pago, siempre beneficiando al trabajador, 

as! como otras reglas para proteger al salario. 

Las fracciones XII y XIII, imponen en determinada• cir

cunstancias la obligaci6n de los empresarios de establecer es

cuelas y proporcionar habitaciones baratas para los trabajado

res, asi como algunos otros servicios públicos. 

La fracción XIV, enu.mera las obligaciones de los patro

nes cuando el trabajador sufra algún accidente de tl:abajo. 

n la fracción XV, se impone al patr6n la obligac.i6n de 
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observar determinadas reglas sobre higiene y salubridad en los 

establecimientos de trabajo. 

La fracci6n XVI, otorga derecho de tanto a los trabaj!_ 

dores como a los patronea para coligarse en defensa de aus in 

tereses formando sindicatos y asociaaioncn pro~esionnles. 

Las fracciones XVII, XVI.H y XIX, establecen las conrii:_ 

cienes para ejercer el derecho de huelga por parte de los tr~ 

bajadorea. 

La fracci6n x:x, senala las aUtQridadcs del trabajo y -

la forma de dirimir los conflictos obrero - patronales. 

La fracción XXII. enumera las obligaciones de los pa--

txones que deepidan injustificadamente a algún trabajador, y-

1eftala cuando se de el caso de despido injustificado. 
$ 

La fracci6n XVII, aenala las condiciones que serán nu-

las aunque parezcan en los contratos de trabajo. 

La fracci6n XXIV, declara que se considera de utilidad 

p6blica la expedici6n de la ley del Seguro' social, asimismo -

aef\ala lo que dicha ley debe comprender. 

Por últi1DO, la fracción XXXI, establece la competencia 

que tienen los estados para aplicar las leyes del trabajo, --
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as! como la competencia del gobierno federal sobre detennina

das ramas de la industria y el comercio. 

''·¡· 



CAPITULO Il 

IJUIYO riERf&HO N!'INISTRATIVO $0ClAL. 

a) fuentes 

b) autonoatia 

e) •u nat~~aleza. 



F U E N T E S, 
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"Las fuentes jurídicas se integran por el conjunto de -

normas o principios creados por el poder público". (14) 

Es decir, por el Poder Ejecutivo y Judicial con mando -

de que sean obligatorias, tanto para trabajadores y patrones,-

como ta'Úbién dichas autoridades. 

En eataa fuentes figuran principalmente la Conetituci6n, 

laa leyes que de ella se derivan, reglamentos, la costumbre, -

la equidad y la jurisprudencia; sin embargo ésta jerarquía tuu 

eiona de modo que en todo cano se emplea la ley mas favorable-

para el trabajador. 

"Las fuentes formales del Derecho Administrativo Labo--. 

ral aon: 

1.- La Constituci6n Política - Social de 1917, especif.!, 

caaente el articulo 123, que trata del trabajo y de la previ--

ai6n aocial en normas exclusivas en favor de los trabajadores. 

II.- Las Leyes del Trabajo Reglamentarias del articulo -

123, expedidas por el Poder Legislativo Federal. 

IIl.- Las Leyes y Reglamentos Administrativos del Traba--

jo y de la Previsi6n Social. 

(14) Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho Administrativo del -
Trabajo, Tomo l, P. 142. 
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IV.- Los Tratados y Recomendaciones de Derecho Interna-

cional del Trabajo. 

v.- Los Estatutos y Reglamentos de los Sindicatos, de-

las federaciones y confederaciones de los trabajadores. 

VI.- Las Costumbres Laborales, y 

VII. - La ,Jurisprudencia del Trabajo". (15} 

En cuanto a los Poderos Ejecutivos, Federal y Local, --

sus funciones las realizan a travéz de la Secretaria del Trah~ 

jo y Previsión Social, Direcciones locah:s del trabajo las CU,! 

les se auxilian de inspectores, en cuyo cargo está el cumpli--

miento de las leyes laborales, de los contratos de trabajo, y-

de las reglas hig!enicaa, y otras medidas de previsión social. 

En el arQa del oe~echo del Trabajo y de la~ relaciones~ 

laborales, hay otras fuentes que dan origen a derechos y, en -

la cual dan firmeza a las metas de la clase trabajadora, como-

son las fuentes espontAneas, las cuales nacen de la relación -

social del proletariado, entre los trabajadores y sus sindica-

tas, los cuales se manifiest'an en los reglamentos del trabajo-

y la sociabilidad proletaria. 

(15) Trueba T.Jrbina Alberto, Nuevo Derecho Administrativo clel
Trabajo, Tomo 1, P. 142. 



26 

Estas fuentes no se derivan de la autoridad pública ni 

de la autoridad social, sino de la orgnnizaci6n sindical obr~ 

ra, sin embargo llevan a cabo y cumplen la misma función de -

la ley, entre las relaciones de los trabajadores, las cuales-

repercuten en el patrón. 

Par otro lado nadie se atreve a oponerse de que el pr2 

letariado forma la clase primordial de la sociedad de mas fi!, 

meza. La misma Ley Federal del Trabajo lo reconoce en el si--

guiente preccµto, que dice; 

Loa sindicatos tienen dei·ocho a rcdact<ir nus ~~statutos 

y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, orga--

nizar su administracfltin y sua actividades y formular su pro--

grama de acción. 

Las fuentes espontáneas que forman parte del derecho -

sindical proletario tienen la misma eficacia jurídica que la-

ley y, por lo tanto son fuentes ae derecho adrninistrat\po del 
¡ 

trabajo que se hacen visibles en las relaciones laborales, ag, 

miniatraci6n social del trabajo, administración pública labo• 

r.al, en la jurisdicción y en f,!1 derecho proletario. 

"En un r69imen como el nuestro, en el que los poderes-

p6blicos solamente obran en caso de estar autorizados expres-ª 

mente por virtud de una ley, la costumbre no puede tener apli 
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caci6n en lo que se refiere a la competencia de los funciona

rios", dice Gabino Fraga. (16) 

Empero en el Derecho Administrativo social, la costum

bre influye para crear normas en las relaciones de trabajo, -

ya que el estado tiene el deber de intervenir, para vigilar -

el cumplimiento de dichas costumbres, como fuentes del Dere-

cho Administrativo del Trabajo. 

La jurisprudencia debe de considerarse como fuente, -

porque la función judicial de donde proviene, una de aua (inA 

lidades es crear al derecho y ad.aie aplicarlo, la j~ri1pru-

dencia como la costumbro constituyen un medio importante para 

fijar la interpretación de las leyes, la jurisprudencia, CU1.l!!. 

do emana de la Suprema Corte de Justicia, tambi'n ea fuente ~ 

de Derecho Administrativo del Trabajo, siempre que haya cinc:o 

ejecutorias conformes, no interrumpidas por otra en contrario. 

como la jurisprudencia así formada obliga a 101 tribu

nales federales y locales, y como normalmente aon ello• lo• -

que conocen de los ~ctos de la adininistraci6n, 6•ta tendr' -

q~e sujetarse tambi6n a dich.jurisprudencia para evitar la -

invalidez de actos subsecuentes. 

(16) Fraga Gabino, Derecho idministrativo, P. 112. 
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Dentro de la interpretaci6n de las fuentes, dos signift 
i-

cados aluden a tal concepto como son desentranar la naturaleza 

del derecho y el sentido de la ley. 

Interpretar es un término equívoco que exige precisar -

su contenido y alcance. No ea lo mismo la interprctaci6n de la 

ley, que la interpretaci6n del derecho, pues ésta es mas am---

plia y la ley ea solo 11na porc.i.6'n de.l derecho y por lo tanto -

mas restringida. Interpretar es desentrafiar el sentido de una-

expresión. 

se interpretan expresiones, para descubrir lo q~e sign!, 

ficar pero la expresi6n puede hallarse constituida, en su as--

pecto físico, por palabras habladas, e incluso por signos de -

otra especie )flechas indicadoras, senales luminosaa, ademanes). 

Lo que se interpreta no es la materialidad de los sig--

no~. aino el sentido de los mismos, su significaci6n jurídica. 

Garcia Maynes ve al proceso de creación de la ley como-

fuente del derecho, porque cree que el derecho unicamente son-

la• normas generales y pasa por al to a las individuales, a P.! 

sar de que son parte del orden jurídico. 

La palabra fuente del derecho suele usarse en sentido -

no jur!dico, se pretende hallarlas fuera del orden jurídico y 

DO aiempre ocurre asi, de esta manera pensemos sobre las lla-
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~adas fuentes históricas reales, que pretBnden algunos autores, 

conforman al derecho. 

La expresión fuente del derecho ea figurada, ambigua, -

se emplea para designar los métodos do creación jurídica (la -

costumbre y la legislación) y además caracteriza el fundamen-

to de validez del derecho particularmente la razón 6ltima de -

dicha validez. La con;tituci6n aparece como Fuente de Derecho, 

ello no• conduce a ver a las fuentes, llamadas de esa manera,

cc.o una entidad dentro del derecho, no dotada de existencia -

independiente o entidad diversa.del derecho. 

Sea cual fuere la ley o norma, inclusive la constitu--

ci6n, deber' siempre aplicarse la.que tutele mejor o reivindi

que loa derechos del trabajador. 

En consecuencia podemos definir a las fuentes on Dere-

cbo Administrativo del Trabajo, como loe actos o hechos funda

doree de principios e instituciones, as! como las leyea y sua

reepectivoa reglamentos, derecho proletario, la costumbre " la 

jurieprudencia. 

Bsta.t fuentes dan a conocer al mismo tiempo la interven 

•i6n del estado moderno, tanto en las actividades p6blicas, -

como en las actividades sociales. 



A U T O N O M I A. 
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El Derecho Administrativo del Trabajo, tiene como fi-

nalidad, la asistencia, tutela y reivindicaci6n de la clase-

trabajadora; sin embargo esta teoria no se ha univers~lizado, 

ni nacionalizado, sino que ha oprimido al desarrollo de la -

protecci6n legislativa - administrativa de los trabajadores, 

en cu~nto a sus relaciones parti~~1lares y colectivas con sus 

patrones. 

El único precepto que proclama derechos sociale• con-

sentido redentor en los paises democráticos, es nuestro art.! 

culo 1231 y es por eso que el Derecho Administrativo del Tr.! 

b~jo, tiene un sentido proteccionista, asistencial y reivin-

dicatorio en la cual lo podemos presentar como rama del Der.!, 

cho Laboral con puro contenido social. 

En cuanto a la creaci6n y aplicaci6n del Derecho Ad-

ministrativo del trabajo, eat& a cargo de loa pc>aeres de la-. ' 
adminiatraci6n pública y autoridades laborales, en su• fun--

ciones sociales. 

En el orden positivo y científico, el derecho admi---

niatrativo del trabajo, alienta y fecunda la ciencia de la -

adminiatraci6n social en aua diversas manifestaciones, ya ••• 

en las relaciones de producción, como en actividade1 labora-

les, donde las repercusiones en el futuro son inaoepechad .. -
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por el proletariado, a pesar de la cual no deja de vislumbra.;: 

se la nueva luz socialista. 

Bn el Derecho Administrativo del Trabajo se puede em

plear uti\mente la división de las fuentes del derecho admi

nistrativo en general. de la siguiente roanera: 

A) DIRECTAS 

B) INDIRECTAS 

Las fuentes directas, son las escritas, entre las que 

ae encuentra la conetituci6n y las leyes administrativas. 

L~s fuentes indirectas, son las no escritas, cano la 

coatumbre, la doctrina científica y loe principios del der~ 

oho aocial del trabajo que se.establecen en los conflictoe

laborales. 

La teoria general de las fuentes del derecho del tr!, 

bajo toma en con1ideraci6n también a las materiales y form!_ 

lea. 

La• fuentes materiales, provienen de hechos de la v,! 

da política, econ6mica, social, cultural etc. 

Laa fuentes formales, son las formas de los hechos o 

de .u• conaecuencias que se perciben en normas jurídicas y-
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en documentos legislativos. 

En nuestra doctrina se enlazan estas dos fuentes para 

dar nacimiento a un sistema jurídico positivo laboral y para 

su empleo ·práctico, con la finalidad de que el nuevo derecho· 

del trabajo realice no solamente la protecci6n de loe traba

jadores, sino también la reivindicaci6n, en la adminietra--

ci6n pública, privada, social o sindical. 



SU NATRAX,EZA 
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En nuestro derecho laboral, as! también en el derecho

administrativo del trabajo, no tienen carácter público, el -

contrato individual de trabajo, el contrato colectivo de tra

bajo, el contrato - ley, las relaciones laborales, las rela-

ciones entre el estado y sus servidores, ya que implicaría 

eubordinaci6n al estado burgués. 

Siguiendo la teoria juriaprudencial, la Nueva Ley Fed~ 

ral del Trabajo fundamenta muy claramente, de que las nOl'JQas

de trabajo, son de orden público (artículo 5°), sin embargo -

ea de poc:a resistencia y contraria del art!culo 123 de la --

Constituci6n de 1917. 

Las funciones de la administraci6n pública son princ! 

palmente políticas y eatan fundamentadas en la ley eupr•a,

como es la constituci6n, por lo que las actividades que lle

va a cabo son esencialmente burguesas, teoria en BU• •• ba11 

el Presidente de la República '.{ d•áe autoridades adlliniatr!, 

tivaa que dependen de el, en las diferentes actividade• que

se encuentran a su cargo. 

Aún cuando ésta teoría es vi.tal de la ad111iniatraci6n

pública, 1aas vital es cuando al ejercer funciones dif~entes, 

desarrollan funciones sociales, por diaposici6n de la ¡:u:opia 

constituci6n, a pesar de que no dejan de conservar su cargo-
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digno de autoridades públicaa1 ya que también tienden a soci!, 

lizar la actividad polí~ica. 

El acto ritual de loa funcionarios de protestar, cum--. 
plir y hacer cumplir la constituci6n (artículo 128) 1 los obli 

ga tanto politicamente como socialmente, ya quo se trata de -

un aolo cuerpo jurídico integrado do normas políticas y soci,!_ 

le•1 de eata manera el Deracho Administrativo del Trabajo lo-

caliza las baaea para el cumplimiento de preceptos sociales -

en la eafera política. 

El Derecho Administrativo del Trabajo cano integrante-

del Derecho Laboral, es por lo tanto Derecho Social que se r!!. 

fleja en la conatituci6n, en las leyes de la materia, así co-· 

ao en los reglamentoa y actividades sociales de las autorida-

des públicas y autoridades sociales. 

Pod11110• decir que es indiscutible la teoria social del 

derecho del trabajo y por tanto del derecho adminietrativo l,!. 

boral como rama del derecho del trabajo, en la. cual reafirma-

moa que nuestra consti~uoi6n está integrada de dos partes ---

principales. 

l.- Las normas políticas que canponen la Constituci6n-

• Pol!tica. 

2.- La• normas sociales que forman la constitución so-



37 

cial, que se proyect6 tanto en la ciencia nueva del derecho,

como en el estado moderno, derecho internacional y legislaci2_ 

nea que recibieron su dogmática politice ~ social. 

El Nue90 Derecho Administrativo del Trabajo ea norma -

.de derecho social para llevar a cabo sus propósitos en la ad

ministraci6n social y en la propia vida. 

Las normas del d~recho administrativo del trabajo y de 

la previsión social, no van dirigidos a todos los hombres, s!. 

no que se aplican esencialmente a la clase obrera, a los tra

bajadores, para su dignificaci6n, tutela y su total reivindi

cación, por lo que se ve claramente que no benefician a la 

olaae empre~arial, patrones o explotadores. o sea que s6lo 

son objetos de a•iatencia, tutela y reivindicaci6n los que ae 

mantienen de su trabajo material e intelectual, aa{ como loa

obreroa y campesinos, que es la clase economicamente débil. · 

Esta teoria aocial es el fundamento de nuestro derecho 

administrativo del trah~jo, en donde la llevan a cabo las au• 

toridadea adminiatrativas sociales, entre las cuales pode111oa

mencionar a las caniaiones que establecen el salario m!nimo -

general y profesional, y también aquellas que fijan el parce!!. 

taje de ~tilidades correspondiente a los trabajadores. 

Nuestro artículo 123 se introduce en el astado pol!tl:, 



38 

eo, en cuyas obras se reconocen lns normaa adr1tinietrativas, -

en donde se integra un conjunto de normas, principios, inst! 

tuciones y demás derechos sustanciales y, administrativo ad

jetivoa1 donde las pueden e~plear las autoridades públicas,

as! corno las autoridades sociales qua proceden de la consti

tuci6n, de las juntas o Tribunal Federal de conoiliaci6n y -

Arbitraje, eorniaionea de los salarios mínimos y del reparto

de utilidadesr de e~ta manera podemos ver, que la compoai--

ci6n de los trabajadores no ea ol estado político burgués, -

sino que es en el eatado social: por lo que podemos concluµ

que el d•recho adminietrativo del trabajo tiene circunstan-

ciaa muy eapecialea que lo identifican de las normas eJCtran

jeru. 



CAP rruI.0 II I 

DIVERGENCIAS ENTRE .ADHINI.STAACION SOCIAL Y ADMIN,!!.• 
'l'IU\CION PUBLICA. 

a) autoridadea administrativas 

b) organizaci6n 

e) jurisdicci6n 

d) la praxis del nuevo derecho administrativo. 



AtrroRIMDES ADMINISTRATIVAS. 
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Está dividida nuestra constituci6n en dos partes, que-

son: la política y la social. 

La parte polÍtica está constituida por las garantías -

individuales, por loa poderes Legislativo, Ejecutivo y Judi--

cial y la responsabilidad de los funcionarios; reglamentados, 

del artícuJo 1 al 22. 

La parte social se encuentra integrada por loe poderes 

sociales, administrativ~a y jurisdiccionalee; que sa encuen--

tran establecidos en los artículos 27 y 123. 

En resumen podemos decir que las autoridades adminis--

trativas del trabajo, son públicas y sociales en la cual las-

funciones de ambas estan rf!(Jlamentadas en la Ley de secreta-

r!as y Departamentos de Estados y en las Leyes Federales del-

Trabajo y de los Trabajadores al servicio del Estado y en sus 

respectivos reglernentos. 

Las autoridades administrativas del trabajo tonan par
• 

te en las relaciones laborales en funci6n tutelar de loa tra-

bajadores, con la finalidad de hacer cumplir las leyes, e im-

pqniendo s~nciones a los patrones que las violen. 

"Las autoridades administrativas públicas con funcio-

nes laborales son: 
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A) Presidente de la República y sus Secretarios del -

Trabajo y Previsi6n Social, de Hacienda y Credito Público, -

de Educaci6n y de Induatria y comercio. 

B) Gobernadores de los Estados y aefo del Departamento 

del Distrito Federal y sus Directores del Trabajo. 

C) Inspectores del •rrabajo. 

D) Procuraduría de la Defcnaa del Trabajo. 

Estas autoridades constituyen organos de la administr!_ 

ci6n pública, pero sus funciones sociales corresponden al d~ 

racho administrativo del trabajo. 

r.as autoridades administrativas sociales con funcio-- · 

nes laborales son: 

A) Las Cauisiones Nacional y Regionales de los Sala-

rioa Mínimos y la Comisi6n Nacional para la Partioipaci6n de 

101 Trabajadores en las utilidndea de las empresas. 

También son autoridades administrativas socinles el -

Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Segur! 

dad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 

Eatado, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa·· 

ra loa trabajadores. 
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Bajo el título de autoridades del trabajo y servicios 

sociales, se mencionan tanto las autoridades administrativas 

. . 
publiccas cano sociales - también las jurisdiccionales - en-

el artículo 523 de la Ley Laboral, que a la letra dice: 

La apl.i.caci6n de las normas de traba30 compete, en --

sus respectivas jurisdiccionesi 

l. - A la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Socialt 

11.- A las Secretarías de Hacienda y crédito Público y 

de Educación Pública; 

111.- A las Autoridades de las Entidades Federativas, y 

a sua Direcciones y Departamentos de Trabajo; 

lV.- A la Procuraduria de la Defensa dol Trabajo; 

v.- Al Servicio Público del Empleo; 

Vl.- ~ la Inspecci6n del Trabajo; 

Vll.- A las Comisiones Nacional y Regionales de loa Sa-

larios MínimoeJ 

Vlll.~ A la comisi6n Nacional para la Participaci6n de -

los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas; 

lX.- A laa Juntas Federales y Locales de Conciliaci6n; 

X.- A la Junta Federal de ~onciliaci6n y Arbitraje¡ 

Xl.- A las Juntas Localeu de Conciliación y Arbitraje¡ 

Xll.- Al Jurado de Reoponsabilidades, (17) 

(17) Trueba urbina Alberto, Nuevo Derecho Administrativo del 
Trabajo, Tomo 1, P. 574. 
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En otras disposiciones de la ley se enc'1.1entran las a-

tribuciones sociales de hrn autoridades administrativas públl,. 

cae, como las Secretarías del Trabajo y Previai6n Social, de 

Hacienda y cr6dito Público y de Educación Pública, Direcciones 

Locales del Trabajo y Autoridades de las Entidades Fcderati-

vas, Procuraduria de la Defensa del Trabajo, Servicio Público 

del Empleo e Inspección del Trabajo. 

Entre las autoridades administrativas con funciones -

sociales, ~e consignan también las autoridades jurisdicciona

les del trabajo, C<lnlO son las Juntas Federales y Locales de -

Conciliaci6n, Junta Local de conciliación y Arbitraje y la -

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Frente a los organos administrativos descentralizados

del Derecho Público Administrativo, que no tienen carácter de 

autoridades, los organos administrativos descentralizados del 

derecho social administrativo si aon autoridades, en la cual

su fuerza de autoridades se las da su ley, el Poder Público y 

el Presidente de la República en quien encarnan los poderes -

públicos y sociales. 

Y en la cual podemos decir que los institutos descen

tralizados de la administración social realizan funciones de 

autoridades ejecutiva; como el Instituto del Seguro Social -
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que tiene el carácter de organismo fiscal autónomo, por ejfil!!. 

plo, para cobrar cuota a los patrones, embargando y rematan

do bienes a loo mismos patrones, a travéz de la Oficina Fede 

ral de Hacienda; en la cual dicho beneficio no se le senala

a ninguno de los organos descentralizados del poder público. 

Serv~cioa Públicon y Sociales del Trabajo. El Derecho 

administrativo m~derno ae divide en dos ramas, que son el -

público y el social, de donde ae derivan dos funcionen di•ti.!l 

tas en relación con loa servicios que el eatado presta a la-

.colectividad (servicio público), y a loo grupos obreros y -

campesinos que la forman (aetvicio social). 

Estos •ervicioa provienen de la Constituci6n de 1917, 

evitando de este roodo promiscuidades inconvenientes en los -

diferentes servicios y metodizando estos, ae9un ae trate de

la aplicaci6n de las norroaa de la constituci6n Política o de 

la Social y de aua reapectivaa~leye1 reglamentarias y regla

mentos adminiatrativoa. 

Hay que aclarar que las autoridadea estatales que prg 

ceden.del político, tienen funcionea de car~ter público, •

pesar de que por la propia conatituci6n, realizan funcion~a

socialea. 
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En cambio laa autoridades que emanan del estado social, 

• sus funciones son esencialmente sociales. 

De esta manera es cano ae explica que a la. luz de la-

Teoria Integral. del Derecho del Trabajo en el estado moderno, 

es clara la distinci6n entre el derecho administrativo públ,! 

co y el derecho administrativo del trabajo. 

Pode11oe d~ir que el servicio pÚblico, es aquel que -

se presta a todos los hombrea, y que se imparte por igual ~ 

ra aati8facer necesidades de la colectividad; o sea es deber 

de ••i•tencia pública que pertenece al estado politice como-

entidades do derecho público realizado por si mismo o a tra-• 
véa de particulares. 

Por lo cual podernos concluir que la prestación de se.!'., 

v:Lcio1 públicos pertenecen fundamentaluente a autoridades u-

6rganoa qua se derivan de la Constitucl6n Política, y que a~ 

tea de la Conatituci6n de 1917 sus funciones y atribuciones-

·eran esencialmente públicas: sin embargo a partir de esa ---

conatituci6n, las normas de la ley fundamental social se in, 

trodujeron en el derecho político y originaron que los pode-

re• Leqialativo, Ejecutivo y Judicial, ind~pendienteroente de 

au• funciones públicaa, realizaron los actos sociales que 

lea confiere la constituci6n, que vino a originar la trans--
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formación del estado y del derecho público mexicano. 

En relación con los servicios públicos, la ley Federal 

de 1 Trabajo lo precisa en el terreno de las relaciones socia-

les (articulo 455). 

Esta disposición proviene de la fracción XVIII, apart.!, 

do A) del artículo 123 de nuestra Conetituci6n, que se refie-

re al aviso de huelga que debe darse con diez dias de antici-

paci6n en los servicios públicos. 

"El servicio social es actividad del estado tanto pol! 

tica como social en sus diferentes ramas de la adminiatraci6n 

pública o social que tiene por objeto satiafacer neoeaidadea-

individuales o colectivas do los trabajadores, incluyendo bu-

r6cratas y campesinos, o sea los ~omponentes de la cla1e des-

poseída frente a sus explotadores". ( 18) 

Aaí como el servicio pÚblico se extiende a toda la C_!? 

munidad, aunque no resulten todos beneficiadoa: el aervicio-

social se dirige a la clase obrera. 

En la .cueati6n social intervienen doa clases, COl'llO 

son la obrera y la empresaria o propietaria, que a su vez 

(l8)Trueba urbina Alberto, Nuevo Derecho Administrativo del 
Trabajo, Tano l,P. 579. 
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componen los factores de la producci6n, que ea el trabajo y -

el capital¡ sin embargo el servicio social solamente se impaE. 

te a la clase obrera, y no a la clase explotndora, la que si-

puede recibir servicio público. 

En México, las norrnaa fundarnentnlea laborales, son ---

eaencialment-.' sociales, "'ª que no solo es proteccionista de -

los trabajadores, sino que también es reivindicatoria. 

Aquí las autoridades y organos administrativos del P.2 

der político y del poder social, deben aplicar dichas normas 

oonsentido tutelar a los trabajadores, llevando también a la 

vez la ju•ticia social que les corres?'nde de acuerdo al ar

tículo 123, norma que se basa en el principio de -lucha de el!_ 

aes, que tiene por objeto la protecci6n y la reivindicaci6n-

de loa derechos del proletariado. 

• De esta manera poóeti\Oll decirq.te las relaciones entre-

trabajadores y patrones. y las que se dan entre el estado y-

aua servicios para estos objetivos, son relaciones sociales. 

Tanto la Suprema corte de Justicia, cano los adminis-

trativistas no entienden esta teoria, ya que consideran como 

función pública, las relaciones entre el estado y sus serv! 

dbxea, lo que implica desconocer la teoria del articulo 123-

de nuestra Constituci6n. 
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El maestro Alberto Trueba Urbina en su l~ro "Nuevo -

Derecho del Trabajo" (1975) sostiene la tesis de que la pre-

visión social en el artículo 123 es punto de partida para 

llegar a la seguridad social de todos los seres humanos. 

Esta tesis fué prohijada por la Nueva I.ey del Sequro-

sdcial, al crear servicios sociales de solidaridad social P.! 

ra grupos humanos marginados e incapacitados para incorporll!_ 

se a los sistemas de asegura.miento. :r..a previsi6n social se ~ 

hará extensiva a los núcleos mas necesitados, ~oporcionándg 

les asistencia médica, farmacéutica e incluso hospitalaria. 

También nos dice que el régimen de los servicio• aoci!. 

les de beneficio colectivo canprenderá prestaciones sociales 

y servicios de seguridad social, que no regulan en loa iU'ti-

culos 232 a 239 de la Nueva Ley del Segi~ro Social ( 19). 

(19) Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho Administrativo del 
Trabajo, Tomo 1, P. 580. 



ORGANIZACION 
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En el orden político, la organizaci6n administrativa del 

trabajo tiene antecedentes muy remotos1 desde el proyecto para-

la creaci6n del miniatro del progreso y del trabajo, oficinas -

con fineo estadísticos, etc .. , hasta la distribución de organos 

adecuados y de autoridades que son integrantes de la administr,!! 

ción pública a efecto de hacer cumplir lna leyes del trabajo y-

de la previsi6n social y sus respectivos reglamentos. 

El maestro Serra Rojas, nos dice: "esta organización ju-

rídica requiere de per$onas fisicas que asumen la calidad de --

funcionarios o empleados públicos que apartan su actividad int.!!, 

lectual o fisica para atender los prop6sitoe estatales mediante . 
determinadas prestaciones". ( 20) 

La complejidad de los problemaa del trabajo y las leyea-

que lo regulan, han reque.rido para su aplicaci6n administrativa 

de organos especiales, corno de oficinas, departamen~os, aecret.!. 

ríaa, etc., o sea de autoridades adminiatrativas, independientes 

de loa tribunales del trabajo, donde se llevan a efecto los con 

flictos obrero - patronales, intergremialea o interpatronalea. 

Los paises europeos cano Gran Bretalia, Francia, Bélgica, 

(20) Serra Rojas Andrés, .Derecho Administrativo, Torno 1, P. 373 
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Italia, Espaftar fueron loe primer~s en crear oficinas o depar

tamentos del trabajo, para la aplicación de los reglamentos de 

trabajo. 

En México, como consecuencia de la r<.~voluci6n, la organ.!, 

zaci6n administrativa del trabajo nace con la ley del 13 de di

c::iembre de 1911, pranulgada pot· el Presidente Francisco I. Mad~ 

ro, en la cual se crea el departamento del trabajo independien

te de la aocrotar!~ de fanepto. 



J u R I s n I e e I o N. 
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De la jurisdicción administrativa, podemos decir que -

es el Tribunal Fiscal de la Federuci6n, como un tribunal adm.!, 

nistrativo con plena autonomía. en la cual el Codigo Fiscal -

de la Federaci6n le otorga la organizaci6n y sus atribuciones. 

La jurisdicci6n administrativa laboral se encuentra --

a cargo del Poder Ejecutivo Federal o Local, salvo de que los 

conflictos sean llevados a los tribunales judiciales de ampa

ro que dicen la última p.~lahra, y en la cual no dejan de rec.2 

nocer a la justicia federal cocno parte del estado político -

burgués. 

Ejercen la jurisdicci6n administrativu laboral, las ª.!! 

toridadea politicau adminiatrativaa del trabajo, que son la 

Secretaría dol Trabajo y Provi~ión Social y las direcciones -

del trabajo de loa gobiernos locales en los casos de su com~ 

tencia, sin embargo asta laa· autoridades, corno las autorida--

de• &Q.Ciales, cOlllo son las CaJlisiones del salario mín1mo y -

del reparto de utilidades, los Institutos de Seguridad Social 

y de la Vivienda obrera, deben considerar la doctrina protec

cioniata, tutelar y base de nuestro artículo 123, a pesar de

que la aplicaci6n del. principios de justicia social con la fi-

nalidad de reivindicar, pertenece por propio derecho a las -" 

autoridades sociales creadas en dicho precepto constitucional, 

no ob•tante eatar mediatizadoa por el Poder Ejecutivo Federal 

a trav'-s del representante de ésta en dichas comisiones e in.! 

titutoa. 



U\ PAAXI S l::>EL NUEVO 

DERECHO AmUNlSTRAT!VO 
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La estructura social d~ ln Tt'Oria del Derecho Adminis

trativo del Trabajo ea ta integrada por normas fundamentales, 

leyes reglamentarias y :reglamentos expedidos por ol Poder Bj~ 

cutivÓ, que son contrar ladas conatanternenb:' en la práctí<~a; -

y esto también ocurre en el Derecho del 'l'rabajo y au disciplJ.: 

na procesal, eato tiene lugar ya que en nuestro régimen cons

titucional formado po.r ideolog.ína y principios contradicto--

rioe, provenientes da la diversidad de normas que componen -

nuestra costitución. 

El nudo gordiano podrá desatarse el día que estalle la 

revolución proletaria o cuando· el jefe del Estado decida cam

biar las estructuras económicas, socializando loo bienes de -

la producción económica y estableciéndose un nuevo rógiman,-

en el que quede liquid.ado para siempre el abontinable sistema

de explotación del hombre por el hombre. 

La intervención conciliatoriaa de lae autoridades aclmJ:. 

niatrativae del trabajo, se convierte en ocasiones en fuerte

preeión para solucionar dichos confictos. 

En el ::é9imen administrativo laboral la inaatiafacción

de lo• trabajadores, se ha dejado tras lucir, aunque ~in res u]: 

ta4os pr'ctico. y, lo mas grave es la prolongación de la fU6!_ 

sa adainiatrativa de carácter político ·en las relación labo--
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ralea, tanto por lo que se refiere a la administración publica 

federal como a la administraci6n pú.blica local, por su solida-

ridad con la clase empresarial, en relacion con el respecto --

que le otorgan al derecho de propiedad y al régimen de explot_! 

ción capitalista, cuya responsabilidad con [.stc resulta soli--

daria en las empresas privadas con participación eattal ea in-

suficiente pa.ru cuhir sus rAa¡;..ml!la.bilic'la~.~s en relaci6n con loa 

triihajadores, el estado será el único responsable con aua bie-

nea, para enfrentarse a l.a situación y satisfacer los derechos 

legítimos de los trabajadoree que pudieran ser burlado. por --

una. mala adllliniatraci6n de la. empresa eetatal. 

En la for.mulación de las leyes reglamentarias del artí-

lo 123 de la Constituci6n, siempre ha intervenido el Preaiden-

te de la República pr.eBentando loe proyecto• de ley re11pecti--

vos, para la aprobaci.6n de la Ley Federal del Trabajo de 1931-

y la de 1970: su infl1Jencia füé decbiva 1 por lo que •• facil! 

t6 la aprobación por el Congreao de la unión ya que de lo can

trario dificilmente hubiesen sido sancionadas; sin embargo loe 

proyectos del Ejecutivo son modificados generalmente en partea 

que así lo requieren, es por esto que en las discusiones parl.! 

mentarías, sin alterar el sentido y propÓsito del ejecutivo, -

se hacen rnodif icaciones sin que desentonen con la política ¡r~ 

•idencial. 
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Pero no solo en el aspecto legislativo juega el impa

r !o presidencial, sino también en muchos casos en que tiene

interu en eu calidad de estado patrono, o bien, cuando de -

la• resultas de un proceso pueden sufrir menoecab'o económico 

las instituciones y empresas estatales. 

De esta man.era so Ce111ueatra el imperio del Poder Eje-

• cutivo en la leg:•laci6n y en la juriadicci6n, en razón del 

régimen presidencialista que ~•tablece la constitución, sin

que e•to afecte a la po:títica social que ejerce la adminis-

trad6n pública, en función l:Utela.r de loa economicamente df 
bil• 1 por que al mar9en de malestar que produc~n laa intro ... 

miaionea ilegales de raferoncia, el poder ejecutivo aiempre

eviclenc!a au preocupación por loa intereaea de la c::olectivi

clad, bUta donde ee lo permiten sua atribuciones y el régi-

meo capitaliata que ea Dale de eustentaci6n de nuestro aia-

t:..a oon11titucional • 

• 



CAPI'l'UU> V 

LA CIENCIA AIIHl:NlS'l'RATIVA SOCIAL 

a) su importancia en la •ociedad 

b) su fuerza dialéctica 

e) Trascendenc:ia 



SU IMPORTANCIA EN LA SOCIEDAD 
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" La existencia de laa ciencias sociales en la hietoria 

nos revela que el origen de ellas está en la sociedad humana.-

De RhÍ que antes de Augusto comte hubiera comenzado a eetudi8!:, 

se la ciencia de las sociedades: ain embar90 fué éste quien --

acunó un término il\ll\Ortal: la soci~>logía que representa la ex-

' preaión mas acertada, aún cuando ae le considerara en un tiem-

po Barbariamo Cómodo" (21) 

Sin embargo fué Marx el primero en aportar loe conoci--

miento• para aplicarlos al hombre cano el elemento impreecind! 

ble de la sociedad y de la convivencia humana, o sea la aocio-

logía cient!f ica. 

En todo tiempo los científicos han tratado con mucho -

cuidado no aclamen te el c.onocimi•to del hombre, aino también-

•WI relaciones con 101 demás hombrea, aaí como el da.arrollo -

• del peneamiento social. 

En la magnifica e intere1ante obra de Harry Elaer Bar-

nea y Howard Becker, después de examinarlu, llegan a lu d--

guientee concluaioneai 

El primer volúmen de historia del penaamiento aocial, -

(2U Trueha Urbina AlbertoJ NUevo Derecho Admi.nbtrativo del
'l'rabajo, Tomo I, P. 120. 
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hace una narración del pensamiento social en ol modo mas amplio 

del término pernsamiento: ejem .• , cuando el hombre no había en

contrado palabras para expresar sus primeras ideas hemos trata

do de conducirlo a un resultado, por las pruebas ofrecidas por

las ciencias, costumbres, creencias, las prácticas moraleA y la 

orCJanizaci6n social y cultural en general. 

Cuando le ha progresado la habilidad de escribir, depen

d..oa menos de las ideas 16gicaa, sin embargo en la ~ayoría de

lot1 cuoa no• apoyamo1 en la i.nterprettl.ción: damos relativamen

te poco eapacio a la cita directa y mucho a la de1cripci6n y -

análi•i• de laa aituaciones sociales y culturalea dentro de lo& 

cualea hay que interpretar loa diferentes tipos de pensamiento

aocial, explicito e implícito. 

cuando Kant en aua tiempos ae interrogaba ¿que es el ho_m 

bre, ha•ta nuestro• diaa sigue siendo difícil de comprender lo

cierto ea que el individualiamo solamente ve al hombre aieladoJ 

y el aociali•mo lo contempla swnergido en la 1ociedad: donde -

Hart.!n :Suber obaerva que en un caao el roatro se haya descom--

puuto y en el otro ignorado. 

La crítica del método individu~lieta se inicia general-

mente en la ideología colectivista. Pero si el individualismo -

comprende una parte del hombre. así lasucede también al colee--
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tiviamo, ya que ninguna de las dos tendencias oe encamina a la 

integridad del hombre. 

El individualismo vo al hombre mas que en r.elación con-

sigo mil::mo, pero el col~~cUvimno no ve ll l hombre sino a la ao-

cit..'i.lacl. 

Para salvru:se de la soledad, el hombro trata de sru- di_g 

no. El individuo moderllo tiene principalmente un o.r.igon iniagi-

nario, y de ahí su debilidad, ya que la imaginuci6n no llega a 

dominar de hecho la situaci6n dada; Karl Marx fué ol que dea-

cubri6 al ho:-:ibre verdadero, enajenando en aus relaciones de --

pro·lucción como miembro de una clase, en suR fa.'l\Ooos trabajos-

juvenil.es a loa veintiseis afias, cuando ote-0 nu cautiverio y -

la necesidad de su libe:cación y su emancipación de las fuerzas 

sociales, procl.runando desde entonces el cambio social en GUll -

manuscritos cconomico ·· filos6ficos de 1844, cuya primera ver-

sión se debe a D. Rinnnov y al Instituto Marx - Engela, actual 

mente Instituto de Marxismo - Leninismo". (22) 

(22) Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho Administrativo del -
1~ahajo, Tomo l, ~. 123. 
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SU PU:E~DIALECTICJ\ 
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El maestra ~rucba Urbina, nas dice que an la ciencia do 

la administración social tanlbién ea determinante laciencia de

la ideología. 

En donde lns cstructurus del 123 son es.::nd.almente mar-

xistas: tlin embarg1;1 las superestructuras P'JlJ'.t.i.ca*'1 pari:üiza la 

función revolucionaria de sua <.ibran, ya gtte ol representante -

del gobim:nc en las comis:i ones del H<llario mínimo y dol repar

to de utilidades y en los tribunales lahornles, es ln que me-

diatiza la tuorin social rfüluciendo las reivindicaciones pro -

letarias, al impedfr aumentos de salario, porcentaje de utili·· 

dadas y, así como rainvindicacicnea en la juriadicci6n social. 

En nuestro régimen capitali.eta, fos comisiones de los -

ealarioe ·mínimos profeaionalea y del campo ~· la del reparto -

de utilidades que determina el porcentaje n los trabajadores.

a la sombré\o. de l<' ciencia social realizan funcion~s 111.ínimas -

reiv;i.ndicatoril\s de loa trabajadores, ya que dichos fund&nen-

tos, es una parte de la Teoria Integral del Derecho del Traha

jo, la cual eo t.eoria marxista emplea en la superestructura -

constitucional mexicana. 

La sociología y la filosofía mexicana son ciencias que

con las teorias de Marx (e:cencial!nente h1cha de clases pul~a

U:a y del valor ) , e9n el fundamento de nueatra ciencia social 
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en el artículo 123 Constitucional que aplicadas a la adminis

tración social y a su ejercido en las instituciones sociales 

pueden integrar la teoría del marxiamo mexicano, en lo que se 

refiere a l:l protección y reinv indicación do los dcirechos del 

proletariado, corno ül0.rnentos ju.rid:i.con p<l!'a alcanzar ·~n (·Jl -

futuro ol cambio de estructuras del ca pi tal ismo por el socia

lismo. 

La unl6n de ideas ajenas y el nucst-ro, serán les fund~ 

rnentos para preparar la ciencia de la administración soclal e 

interpretar el sentido marxiata dd artículo 12 3 y su proyec

ción dignificando los territorio~ del tercer mundo con la --

aproximaci6n del socialismo. 

La ciencia de ln Administraci9n social es al estudio y 

desenvolvimiento integral de las func\ones sociales para la r~ 

ivindicación del hombre y del proletariado en laa relaciones

de producció11, así como también en la vida. en la quf, e.barca

ª la sociología del trabajo, en donde sobresal~ la explota--

ción capitalista, por lo que se auxilia fü1 instrumentos soci~ 

lea, para hace'{" de ésta CIENCIA H~JEVA en el devenir hist.~.cico 

que se avecina, una superestructura jurídica, para lograr más 

tarde la transformación en un estado socialista. 



TRASCENDENCIA 
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En México lao í.nstitucionca medievales, semi-feudales, 

fueron tan extraordinaril'IMente fuertes, p~saron con yugo tan-

opresor sobre los cmnpmünos y (Ü ob1:cro y ~iobre todo 0 l.. pu(l-

blo en 9onerul, dotonlendo r-~l. deflari:ol lc del. pensamiento pol_;h 

tico en todon los estmrwntos y cl,1sell de 1~1 é10cied<td, qt\O no-

se puedie.ron monos ina is tir on ln etlorme .i.mp .. ;r tnnc ia que para 

los campeainoa y para lo:.: (ú:>roroa tuvo la lucha contra las in!! 

tituciones feudales de toda eB\1'1~cie. 

Este fenómeno i:omPQ la ligación dal régimen de aervi-~ 

dumbrc },' de pallo al aiatema de explotación del hombre por el-

hombre, de tüií que loa <.:onutituyentes viahunbr.an que "el t.ra-

bajo as lo que produce el valor do lao cos~u:i" · el trabajo 

acrecienta ol capital y s6lo mediante la aor.!alización de és-

te, el trabajo recupera lo que le corresponde en el fcnomeno-

de la producción. 

Las merca.ncias satisfacen necesidades humanas y la ut,! 

lidad de estile se transforman en valor de uso. 

Lo que las mercancias cianen es el trabajo humano y 

nuestros artículor 123 protege al trabajo en general. (23) 

"El artículo 123 limita la jornada do trabajo, de aqu:í 

(23) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo, Actual! 
ación del Artículo 123 en la UNAM, P. 112. 
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que eu finalidad es la reivi.Jldicación de loa derechos del pr~ 

letariado, que no solo combate la explotación del hanbre por-

el hombre, sino otorga el derecho legítimo de la aaociaci6n -

profesional y huelga" (24) 

"En el artículo 2i de la constituci6n impone modalida-

des de la propiedad privada cuando las reclama de intereaea -

•ocial, fracciona a 101 latifundios y el reparto equitativo -

de la riqueza pública. lo cual indica la condena a la p:opie-

pd privada. La propiedad - funci6n •ocial que conaagra el -

articulo 27, ea el primor paso jurídico hacia la socializa--

ción integralH. (25) 

De lo cual se desprende que el obrer.o no puede ya de--

jar de ver que lo que le oprime ea el capital qu(j hay que ªº.! 

tener la lucha contra la clame de la burguea!a. Y éata lucha

auya, encimada a la eatiafacción de lu neceaidadea ecextómi--

ca• ma.. inmediata&, a la mejora de 1u situación material, ---

exige inevitablemente de loa obreros organización: se convi"!, 

te inevitabl•ente en una guerra no contra las peraonas, aino 

contra la clue, eea_ miama clue que oprime y eubyuqa al tra-

bajador no sol.o en laa fabric:aa y talleres •ino en toda• par

te•. He aqt1Í porque el trabajador fabril no ea otra coaa que-

(24) Ibidem., P. 113. 
(25) Ibidem., P. 113, 
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el representante avanzado ·ae toda la población explotada: y 

para que lleve a cabo su representación en una luvl\a organiz!_ 

da y coneecuente, hace falta algo muy distinto que atraerlo -

con una perspectiva. cualesquiera: para esto hac: falta sola y 

ei.mplemente aclararle su situación, esclarecer el regirnen po

lítico -economico del sistema que lo oprime, esclarecer la º.! 

ce•idad e .inevitabilidad de! antagon!smo de clase bajo este -

•ietema. 

S6lo la lucha do clases consagrada en el artículo 123-

conatitucional, por lo que eo marxista, se.f'lala al proletaria

do la aalida de la uclavitud eapirit-ual en que han vegetado

hallta hoy las claaea oprimidas, y en el cual el derecho eo--

cial ó juaticia social cobrarán su auténtico valor y sentido

reiovindicatorio, cuando la clase obrera tenga la decidón de 

ponerle fin al regiJnen de explotaci6n del hombre por el hom-

bre y venga a crear en el estado mexicanor el estado soc:ia--

lillta, ya que el eatado de derecho social es transitorio. 

As! la administración social necesariamente hiere a la 

adllli.nietraci6n pública en muchas ocasiones. 

Subrayamos las contraditciones entre una y otra, toman 

do en cuanta los propios textos constitucionales que por un -

lado qarantizan el derecho de propiedad y por otro establecen 
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los medios para destruirlo, quedando la determinaci6n final--

en manos del jefe de los estados, al politice y el social, -
~ 

que ea el Presidente de la Ropública, cuyos poderes reoulta.n-

omn:únodoa, todo lo cual explica el hibridismo de nuestro régá 

men constitucional. 

El Presidente as ciudadano de dos 1nundou distintos. 

Pero las contradicciones ae esf1llnl1ran definitivamente-

cuando desapareza la administraci6n pública (bux:gueu) '/ so--

bre sus ruinas se edifique exclusivamente la administración -

soC:ial, ur.ica que existirá en el porvenir, porque abeorverá--

laa fUnciones políticas. 

La amniniatraci6n laboral aiempre ea honesbl dn alt~ 

nativas y sin contradiecionea 1 es el paso Mcia el eatado 10-

cialista. 
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La primera revolución del siglo XX, que 

consagra en una constitución el Derecho 

del Trabajo y de la Previsi6n Social es 

la mexicana, de ñhÍ que nuestro Derecho 

del Trabajo, supe.ro el Vfltuato Derocho

del Trabajo de tipo dvilista: ya que -

su finalidad no solo para proteg!.'!r y -

reinvindicar a loa obreroa, campe•i.nos, 

y economicamente débiles, sino para -

rediJnir los derechos del proletariado. 

El Derecho Administrativo del Trabajo.

tiene su origen en la constituci6n mexl 

cana, promulgada en 1917, cuando el .. __ 

conatituyente de Que.retara, elevó a la

categoría constitucional lae norma.8 ~ 

dmnontalee del Derecho del Trabajo para 

suprimir la explotación del hombre por

el holl1bre. 

En nuestra doctrina se enlazan las fu~ 

tea directas, indirectas, m.ater iales, -

formales, etc ..• , para dar nacimiento a

tm sistema jurídico positivo laboral y-

para su empleo práctico, con la finali-
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dad de que realice no solamente la pr~ 

tección de loe trabajadores, sino taro-

bien la roivindicación en la adminis--

traci6n pública, privada y social. 

La finalidad del Derecho Administrnti--· 

vo del Trabajo ea transformar el regi--

man capitalista en regi.men socialista,-

para suprimir la explotación del hombre 

por el hombre. 

Siendo nuestro Derecho del Trabajo rei-

vindicador de los derechos obreros y ~-

campesinos, encontr6 inmediatamente una 

aceptación univeraalr dado que era la -

primera Constitución en el mundo que --

conteni!a reglas sociales que prote9!an 

a loa economicamente débiles. 

Siendo Samuel Gompere, Presidente de la 

America Federation of Labor y dado que-

conocía nuestxo proceso revolucionario, 

así como nuestra legislación social an~ 

terior y posterior a la revolución, ain 

duda alguna que co~ocía nuestro precep-
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to 123, del cual extrajo unos puntos -

que sin duda alguna fueron los que lle

v6 en su portafolios a veraalles. pa.ra

que así quedaran en la parte XIII del - . 

Tratado en el Artículo 427, para ilumi

nar con luz social, a la Galeria de lo• 

E•pojos en el Palacio de veraallea. 

La aportación universal se compl91en-

ta con la carta de Derechos y Deberu

Bconómicos de loa E1tados¡ que reivin

dica a laa Na~ionea, dándolo• aa! •u -

independencia económica que no rec::il>i.! 

ron con •u independencia política. 
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