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1 N T R o D u e e 1 o N 

El presente trabajo tiene por objeto el poner de 

manifiesto las arbitrariedades en que incurre la Suprema Corte 

de Justicia de la ffaci6n, en tratAndose de la remoci6n de sus 

empleados que no son de confianza, y por tanto se propone une 

reforma al articulo 97 de la Constituc16n en su p&rrafo IV, paro 

que cuando se pretenda cesar a un t;abajador del Poder Judicial 

Federal se haaa en estricto ape¡o a lo que dispone la Ley Federal 

de loa Trabajadores al SerYicio del Estado, y no en la forma 

que actual•ente lo hace. 

En el deYenir h1st6rico nos encontramos, en prin

cipio con la Declarac16n Universal de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano de 1789, que muchos aspectos de esa declaraci6n 

se encuentran conaaarados hoy en d1a en nuestra Carta Hasna. 

De · 10 expresado en el anterior pirrafo, aparece 

que en la Conet1tuci6n Federal de 1857 se establecen sarant1as 

individuales a fayor del gobernado y que no es sino hasta la 

Constituci6n de 1917 1 en que se contienen los llamados garantlos 

sociales, que fueron preocupaci6n esencial del Constituyente 

de Queritaro de 1917, con lit finalidad de sol y aguardar y proteger 

los derechos de las cle•es econ6mica•ente d6biles frente a las 

fuertes, de tal auerte que si en un principio se pensó únicamente 

en los patrones particulares, con posterioridad también se incluyó 

dentro del teato Constitucional las gorontlas de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, as! nació estas gnrontlos paro. dichos 



trabajadores que en forma por demia laaentable en el Poder 

Judicial de le Federaci6n, no s6lo no se reapetan sino que se 

pisotean de ah! que para nosotros h•J• nacido una inquietud, 

en base a YiYencias prlcticas y que ao•eteaoa • la conaider•ci6n 

del honorable S!nodo, 

Coao en todas laa coaaa, eataaoa aeauroa que no 

todo mundo eatarl de acuerdo coa nueatra• apreciacionea 

peraonalea, pero que ojali qua ua dla lleaua a aaaos da nuaatroa 

legioladores lo humilde propueata qae n el preHnte trabajo H 

hace y ae reforme la Con•tituci6a en al articulo a qua ante• 

se ha hecho referencia. 

Tenemos la mayorla da loa aobernadoa la falsa 

creencia que en la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n todo 

se desarrolla conforme a la Ley, no obstante que no •• asl, dado 

que cuando existe la remoci6n de un trabajador del Poder Judicial 

Federal, sea de base o de confianza, aieapre ae realiza al libre 

albedrío de los titulares de los diveraoa Tribunalea que intesran 

el Poder Judicial Federalt y que en el caao de aqu6lloa, es decir, 

los trabajadores de base en que re1ul1raante ae actúa por parte 

de la Corte al margen de la Ley, y aun •I• ai se trata de 

secretarios actuario• de los Tribuaal1a da Circuito o bien 

de Juzgados de Distrito, que ae tienen qu• ple1ar a laa e1i1enciaa 

de loa titulares reapectiYoa, qua •anejan loa aoabreaiento1 

en base a amiguismo y co11pa'drazao, por ai e ato fuera poco laa 

remociones laa •anejan a placer. 

II 



CAPITULO 

LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. 

l. - SU CONCEPTO. 

Para trotar de entender que son los geronties in-

dividuolcs, deben consultorsc diversos conceptos que los tro-

tadistas en lo materia nos otorgon, aunque es importante señalar 

como veremos a continuación que una definición vasta y diófono 

sobre el particular no lo establecen, pues con singular frecuencia 

tol vez por una cuestión de semántica se hable de garantlas cona-

titucionalcs y garantins individuales, que al fin al cabo para 

el objeto que pretendemos, es lo mismo, como lo comentaremos 

en el momento oportuno. 

El maestro Isidro l1ontiel y Duorte sostiene que 

gu~ os constitucionales son: ''Todo medio consignado en lo 

constitución poro aseguror el goce de un derecho se llamn go-

rontla, aun cunndo no sea de los individuoles.'' (1) 

En la definici6n que nos do el citado maestro, 

en porte estamos de acuerdo con él, puesto que dentro de las 

gorantlos constitucionales, se comprenden no s61o las indivi-

duoleo, sino además las sociales, según lo trataremos en el co-

pltulo subsecuente. 

El referido autor. en otro parte de su obro, hace 

1.- HONTIEL Y DUARTE ISIDRO.- Estudio sabre lns Gnrontias Indivi
duales.- 4° cdici6n facsimilar.- Editorial Porrfin S.A.

Héxico, 1983.- PáR. 26. 



alusión que se entiende por garantías individuales al decir: 

''Los derechos cardinales que el hombre por el s61o hecho de serlo 

tiene y ha de tener siempre, as1 como los medios formulados en 

le Ley fundamental para asegurar el goce de estos derechos, son 

lo que propiamente se llaman garonties individuales,'' (2) 

En efecto si la sorantlas inditidual es un derecho 

inherente al hombre y que es reconocido por el Estado, consagrado 

en la Ley suprema, para asegurar el goce y disfrute de ése de

recho, resulta indudable que el concepto dedo por el autor en 

cita se encuentro ajustado o la realidad social. 

En tonto que, el Lic. Luis Bazdresch afirme en 

reloc.ión a los garant!as individuales; 11 
••• los derechos quo est&n 

tutelados por la ley no pueden alcanzar respeto ni menos pro

tección de lo autoridad. Efectivamente, como hemos venido diciendo 

los hombres tienen que tener los derechos indispensables para 

su desenvolvimiento poro lo libre realización de sus actividades, 

pero aunque deben tenerlos no interesan al j uristu como meras 

actitudes humanos, sino únicamente en la vida de relaci6n y par

ticularmente cuando lo ley previene que los órganos gubernativos 

los respeten¡ concretamente: si la ley no reconoce los derechos 

humanos, de nada sirven, pues ninguna aut~ridad podrl.a hacerlos 

efectivos¡ debemos advertir que en cuarenta siglos de e1iatencia 

histórica de la especie_ humana, hasta en los últimos tiempos 

se ha instituido la obligoci6n del Estado de reconocer y de rcspe-

2.- IBID.- Pág. 6. 
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tor los derechos humanos ••• 11 (3) 

En re loción a lo anterior, vemos como el referido 

Lic., hace uno afirmación de que el Estado tiene la obligación 

de reconocer y respetar los derechos humanos, olvidando que no 

es, sino o partir de lo Declaración de los Derechos del Hombre 

del Ciudadano instituida en Francio en el año de 1789, que 

se reconocen esos derechos y aun rnás los que tiene frente al 

Estado, quién tiene la obligación de reconocerlos y respetarlos. 

Agrega el Lic. en citn: 11 Lns gorontías configuran 

una relación constitucional, que en un extremo tiene nl Estado 

en aenerel y particularmente a todos y cada uno de sus órganos 

gubcrnetivos 1 en el otro extremo están todos y cada uno de 

las personas que se encuentran en el territorio nacional y que 

por su sola condición humana son los titulares de dichas ga-

rantf"~; sin embargo, eso relación obliga ünicomcnte a las nu-

tori•i ·de, pues les impone en el ejercicio de sus facultades las 

restricciones que propiamente componen las garantías, en tanto 

que los personas, no necesitan dar ni hacer nbsolutornente nada 

poro disfrutar plenamente de dichos garant!ns, por supuesto dentro 

del marco de los respectivos preceptos constitucionales.'' (4) 

Indudablemente que existe una relnción juridico 

de orden constitucional entre el F.studo los gobernudos, en 

el que éste tiene un derecho y aquél uno obligación poru respetar 

ese derecho que si bien es cierto que el gobernado no requiere 

3.- BAZURESC..:H LUIS.- Gnrontíns Coustitucionnles.- Curso lntro-
ductorio Actualizado.- 3º edición.- [(\1torinl Trillos S.A. 
de C.V.- México, 1986.- Pág. 15. 

4,- IBID.- Póg, 19. 
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hacer nada poro disfrutarlo, también lo es que lo tendró que 

ejercer dentro de los limitnntes que lo Constitución dispone 

y sus Leyes Reglamentarias. 

Los juristas RBfnel de Pina y Rafael de Pino Vare, 

ol trotar sobre éste tópico, dicen que cuando se hablo de ga

rantias sin más especificación se entiende hecha la referencia 

a las garontias constitucionales, defini6ndolas como: ''Institucio-

nes y procedimientos mediante los cuales la Constitución Politico 

de un Estado asegura o los ciudadanos el disfrute pacifico y 

el respeto a los derechos que en ella se encuentran consagra-

dos." ( 5) 

Al respecto cabe decir que el concepto de los nu-

tares mencionados adolece de precisión, pues por uno porte hoblo 

de derechos que se encuentran consagrados en lo Constituciún 

sin decir cuales son, lo que en realidad puede dar lugar o con-

fusiones pues en todo ese cuerpo lcgislotivo encontramos un sin 

número de derechos y que no son precisamente los considerados 

como garantias constitucionales; por otro parte hablan de 

ciudadanos que resalte el error en que incurren pues no sólo 

los ciudadanos tienen las garantlns que otorga la Constituci6n, 

toda vez que si consultamos la misma en su articulo 34, contiene 

quienes tienen el carlcter de ciudadanos mezicanos, saber: 

I.- Varones Mujeres que tengan la calidad de 

melicanos: 

5.- DE PINA RAFAEL Y DE PINA VARA RAFAEL,- Diccionario de Derecho, 
13 1 edici6n aumentada y actualizada.- Editorial Porrúa S.A.
México, 1985,- Pág. 280, 
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II .- Haber cumplido dieciocho años; y, 

III.- Tener un modo honesto de vivir. 

De aht que lo definición que se onnliza carezco 

de los elementos esenciales que integran los garantías in-

dlviduolcs por ser en una porte muy génerica y por otro muy cspc-

clfico, al dej or aun lodo a menores de ednd, personas moro les 

e inclusive a los ex.trnnjeroa, que todos estas personas también 

gozan de los prerros.ativos contemplados en la Constitución, con 

los excepciones paro eotos últimos que en la misma se establecen. 

Por su parte, el Dr. Ignacio Burgoo no formulo 

un concepto de lo que son las garantios individuales, sino que 

do elementos poro que de acuerdo a ello se determine el mismo, 

en lo formo siguiente: 

11 1.- Relación jurtdico de supra-subordinación entre 

el 1·11rnodo (suj'eto activo) y el Estado y sus outoridudes(sujcto 

pasivo). 

2.- Derecho Público Subjetivo que emano de dicho 

relación en favor del gobcrnndo(objcto). 

3.- Oblignci6n correlativo a caq~o dol Estado 

sus autoridades, consistente en respetar el consabido derecho 

y en observar cumplir los condiciones de seguridad jurídica 

del mismo(objeto). 

'•·- Previsión y regulaci6n de lo citado, por lo 

ley fundomcntol(fucnte). 11 (6) 

6.- BURGOA IGNACIO.- Las Garantínn Ini!ividunlc~.- lCJº edición.
Editorial Porrúo S.A.- México, 1985.- Pñi;. 187, 
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De le reproducción de los elementos que da el Dr. 

Burgoo, se deduce que la sorantín individual es unn relación 

jur1dica de supra-subordinación entre el gobernado por un lado 

y el Estado sus autoridades por el otro, consistente en un 

Derecho Público Subjetivo que emana de dicha relación en favor 

del gobernado con lo obligación correlativa por pRrte del Estado 

sus autoridades consistente en respetar el consabido derecho 

en observar o cumplir los condiciones de seguridad j uridicn 

del mismo, relación cuya fuente es la Constitución. 

Atento al contenido de los conceptos antes trnns-

critos de los tratadistas citados, podemos decir que los garontios 

individuales son una relación juridica c1istcntc entre el gober-

nado por un lado y el Esto do y sus autoridades por el otro, con 

el objeto de asegurar el goce J disfrute pacifico y el respeto 

a los derechos humanos consistentes en lo vida, la libertad, 

la propiedad y le seguridad juridica que son inherentes al hombre 

. indispensables pare el desarrollo de su personalidad dentro de 

lo sociedad en que se desenvuelve y que el Estado y sus autoridad-

es tienen la obligaci6n de respetar, re loción cuyo fuente es 

la Constituc16n. 

2.- ELEMENTOS. 

Los elementos de las gorant1es individuales, se 

desprenden del concepto que. se ha formulado en el pfirrafo pre

cedente, que son los siguientes1 

a).- Sujetos¡ 

b).- Objeto; y, 

e),- Fuente. 
- 6 -



a).- Sujetos.- Existen dos sujetos en ln relación 

juridice de que se habla en lo definición de los garantías indivi

duales, que son: 

I.- El sujeto activo; y, 

II.- El sujeto pasivo. 

I.- El sujeto activo lo constituye todo persono 

que tenga el carácter de gobernado, es decir todo aquél individuo 

que se encuentre en nuestro Pois, ya sea mexicano o extranjero, 

según se infiere de lo establecido en los orticulos 1° y 2° de 

la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo 

texto literal es el siguiente: 

11 Art. lª.- En los Estados Unidos Mexicanos todo 

individuo gozará de las garontlas que otorga ésta Constitución, 

los cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los 

casos y con las condiciones que ello misma establece. 

Art: 2 11 .- Estó prohibido lo esclavitud en los Es

tados Unidos Me:r:iconos. Los esclavos del extranjero que entren 

al territorio nacional alcanzarán por ese solo hecho, su libertad 

y lo protección de los leyes.'' 

Dentro del COf!Cepto de sujeto activo, ya sobemos 

que es todo me:r:icano o extranjero, que éste se encuentre en nues

tro Pe1s, sin embargo debe sefinlorse que existen personas flsicns 

y personas morales, dentro de lo cual salto o le vista uno in

terrogante lpodrón también los personas morales ser sujetos de 

gnrontios individuales?., o nuestro parecer si lo son, dado que 

si no fuese ast se cncontrnrlnn dc~11rolc~idns frente a uno posible 
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11ctuación arbitrnria del Estado y sus autoridades, de ahí que 

también las personas c:ioroles mexicanas y extrenj eras, éstas con 

sua limitaciones, disfruten de les gerantins que otorga le 

Constitución. 

Es conveniente mencionar, aunque sea en uno formo 

muy somera quienes son las personas f !sicas y quienes las personas 

morales, raz6n por la cual acto continuo transcribiremos toles 

conceptos. 

Para el maestro Rafael de Pina, persona fisica:''Es--

el ser humano hombre o mujer. 11 (7) 

Por su parte el Dr. Eduardo Gorc!a Haynez (8), 

dice que persona física es el hombre considerado como sujeto 

jurídico individual en cuanto tiene obligaciones y derechos. 

De lo anterior podemos decir que persone f!sice 

es todo aquél individuo, hombre o C1Ujer considerado en su 

individualidad capaz de tener derechos y obligaciones. 

En cuanto a las personas 01oroles el referido Dr. 

Gnrc!a Haynez (9) 1 dice que son aqufillos entes capaces de tener 

facultados y deberes, asociaciones dotadas de personalidad, como 

un sindicato o una sociedad mercantil, por ejemplo. 

7. -

B.-

9.-

DE PINA RAFAEL,- Derecho Chil Hedcano,- Volúmen I.- 14• 
edici6n,- Editorial PorrGa 5.1.- Hl•ico, 1985,- P6g, 207. 
GARCIA HAYNEZ EDUARDO,- Introducci6n ol Estudio del Derecho,-
371 edici6n.- Editorial Por rúa S.A.- H~•ico, 1985.
Pág, 271, 
IBID. 
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El jurista José Castón citado por el maestro Rafael 

de Pina ha definido a las personas morales diciendo que: 11 Con 

este 11ombre se designa aqu6llas entidades forrandas para ln rcnli-

zación de los fines colectivos y permanentes de los hombres, 

n las que. el Derecho Objetivo reconoce capacidad para tener de.-

rechos obligaciones.'' (10) 

De lo anterior se colige que las personas morales 

son aquéllos que se constituyen conforme o la ley que les rige, 

por un grupo de personas que se reunen pora un fin licito y deter-

minado prepondernntt::mente económico o no que en ·su caso, tenga 

aquella cnrnctcrlstica uno especulación mercantil acorde 

su objeto social. 

Ahora bien, conforme la legislación civil en 

el Distrito Federal, el Código Sustantivo en su articulo 25 1 

establece: 

''Art. 25.- Son personas morales: 

I.- La Noción, los Estados y los Municipios¡ 

II .- Las demás corporaciones de carácter público 

reconocidos por lo Ley; 

III.- Las soci~dades civiles o mercan~ iles¡ 

IV.- Los sindicatos, las osociociones proícsionolcs 

y las demlis a que se refiere lo fracción XVI del orticulo 123 

de la Constitución federal¡ 

V.- Las sociedades cooperativos y mutualistas¡ 

VI.- Los osociociones distintos de los enumerados 

que se propongan fines politices, cicntificos 1 nrtísticos, de 

10.- DE PINA RAFAEL.- Op. Cit.- Pfig. 246. 
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recreo o cualquier otro fin licito, siempre que no fueren des

conocidas por la ley; y 

VII.- Las personas morales extranjeras de naturaleza 

privado, en los términos del articulo 2736, 

De la reproducci6n del dispositivo legal mencionado 

se desprende que existen personas morales de: 

a).- Derecho Público (fracciones y Il). 

b).- Derecho Privado (fracciones III, VI y VII). 

c),- Derecho Social (fracciones IV y V), 

De lo anterior claramente se puede observar quienes 

son las personas morales que considera la legislacion y al res

pecto, podemos decir que también toles personas sozon de las 

garnntias que se contienen en la Constituci6n, ya sean privadas 

o públicas, nocionales o extranjeras. 

En lo referente a las personas morales de co.rácter 

.Público gozan de garanttas constitucionales, siempre y cuando 

dentro de la teor1a de la doble personolidad del Estado, funj;:rn 

como entidades de Derecho Privado y que los actos de autoridad 

afecten directamente sus intereses patrimoniales, según se 

desprende del articulo 9º de la Ley de Amparo. 

En cuanto a las personas morales extranjeras, debe 

decirse que la propia leaislaci6n civil nos da la soluci6n en 

lo referente a su capacidad y personalidad jurldico, ello conforme 

a las reales contenidas en los artlculos 28 bis, 2736 1 2737 y 

2738, de donde resulta que dichas sociedades tambif:n aozan de 
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lo protección de las leyes mexicanos siempre y cuando cumplan 

con los requisitos que en los propios dispositivos legales se 

establece. 

!fo está por demás, tratar el caso de los sociedades 

extranjeras de naturaleza privada que no se encuentran dentro 

de los hipótesis preTistas en los numerales mencionados y dentro 

de los artlculos 250 y 251 de la Ley General de Sociedades Mercan

tiles, esto es cuando no ejercen el comercio en forme regular 

en nuestro Paf.s no tienen su domicilio le gol en el mismo, Y 

por tanto surge la dudo sobre si alcanzan la pro·tección que es

tablece la Constitución. 

Dicho problema ha sido resuelto por lo Supremo 

Corte de Justicio de la Noción en uno ej ccutoria correspondiente 

a la sexto época, cuarta parte, volumen XXVI, pA.gino 193, Amparo 

Directo Nª 7766/58, promovido por Aurelio Leal Treviño, que dice 

n lo letra: "SOCIEDADES MERCANTILES EXTRANJERAS. HODO DE ACREDITAR 

SU EXISTENCIA JURIDICA.- Las sociedades mercantiles deben acredi

tar su eiistencia legal, mediante la protocolización notorial 

del documento certificado y legalizado, eipedido por funcionario 

autorizado del Pals correspondiente, donde se haga constar su 

~onstituci6n y sus bases constitutivas, de las cuales debe inferir

se que continúan existiendo legalmente (Art. 5" del Reclamcnto 

de lo Ley Oralnica de las fracciones I y IV del articulo 27 

constitucional), as! como que no han adquirido ni poseen con 

fines agrlcolas (Art. 4 11 , SD J 7" de lo mencionodo Ley Orgánico), 

también deben demostrar haber hecho lns rnonifcstocioncs o que 
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ne refiere el articulo 7g de ln propia Ley en relación con el 

14° del Rcglamento, 11 

De lo expuesto se puede afirmar que les sociedades 

extranjeras que no tengan su residencia legal en nuestro Pais 

1 no ejerzan con regularidad el comercio en el mismo, si alcanzan 

la protecci6n de nuestra constituci6n siempre 1 cuando den cum-

plimiento o lo establecido en le ejecutoria citada en relación 

con el trotado internacional conocido como: ''Protocolo sobre 

la Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes", aprobado por 

lo Camnro de Senadores del Congreso de lo Uni6n por decreto públi-

cado en el Diario Oficial de la Fcderaci6n el dos de Febrero 

de 1952, adoptado mediante referéndum el doce de Junio de 1953, 

habiéndose promulgado por el Ejecutivo de lo Unión el decreto 

sobre ol protocolo de que se trata el diecinueve de Octubre d·a 

ese mismo año¡ tratado que adem6s de los requisitos que se seftolan 

en le ejecutoria transcrita, establece que cuando se otorgue 

. un poder por parte de lo sociedad extranjera en su Pa!s, el fun

cionario que autorice el acto doró fé respecto de la persona 

moral en cuyo nombre se hace el otorgamiento 1 de su debida cons-

tituci6n 1 su sedo, su existencia legal actual el acto para 

el cual se ha otorsado el poder de acuerdo a su objeto social, 

mediante los documentos que se le presenten a dicho funcionario. 

mencionando sus !echas y su or lgen, y además se legalicen los 

poderes, de acuerdo e las reglas especiales sobre lo legalizaci6n. 

II.- El sujeto pasho de la relaci6n jurldica en 

el concepto de las sarantlas individuales, lo son el Estado y 

sus autoridades 1 entendif:ndose por oquf:l, lo entidad j urldico 
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politice en que se constituye el pueblo. En esa virtud resulta 

lógico que el Estado sus autoridades sean el sujeto pasivo 

de la relación jurldice de que se trata, toda vez que es éste 

quien tiene la oblisoción de respetar esos derechos inherentes 

a la persona por ende el único que puede violarlos, dado que 

las garentlas emanan de la Constitución mismo y ésta impone al 

través de los arttculos que le contienen una serie de obligaciones 

al Estado y sus autoridades tanto de hacer como de no hacer poro 

asegurar el goce y disfrute de dichas garantias para todos los 

personas jurldices. 

b).- Objeto.- En cuanto el objeto de las garontlos 

individuales el Dr. Burgoo Orihuclo asevera: "Siendo las prerroga

tivas (undemcntnles del hombre inherentes su personalidad, 

lo que constituye el objeto tutelado por las gorontias indivi

duales principalmente, el derecho que se establece por la relación 

ju• ~a en que· 5stas se traducen consiste en uno exige11cta 

impercitiva que el gobernado reclamo del sujeto pasivo de lo alu

dida rclnci6n (nutoridndcs y Entndo), en el sentido de que se 

le respete un mlnimo de actividad y de seguridad indispensable 

pare el desarrollo de la personalidad humana.'' (11) 

El Lic. Luis Bazdresch en relaci6n con lo mismo, 

afirma: "Los geranties est6n otorgodas o constituidas pera pro

teger el ejercicio de los derechos humanos; y atentos a la na

turaleza y a la significación de esos derechos, debemos convenir 

en que la institución de las gorontlos en las constituciones 

11.- BURGOA IGNACIO.- Op. Cit.- Plg, 179. 
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de 1857 y 1917 tiende a lo formación y mantenimiento de un clima 

de libertad y seguridad, en el que se asienta y se desarrollo 

nuestro régi~en de derecho, todo en conjunto propicia el 

progreso de los individuos J la sociedad.'' (12) 

De los anteriores criterios de los autores citados 

se concluye que el objeto de los gorontlas individuales consiste 

en el r.espeto que debe guardar el Estado y sus autoridades a los 

derechos tutelados en la Constitución Federal pare que el in

dividuo se desarrolle en un clima de tranquilidad y seguridad 

dentro de la sociedad en que se desenvuelve, 

c).- Fuente.- La Constituci6n Politice de los 

Estados Unidos Mexicanos constituye lo fuente formal de los garan-

tios individuales en la cual se encuentran consagrados los de-

rechos inherentes al individuo en una relación de supra n subor-

dinoción entre éste y el Estado, de la cual nace pera el gobernado 

el derecho de exigir al Estado y sus autoridades el respeto a 

tales derechos. 

3.- NATURALEZA JURIDICA. 

En lo relativo a le naturaleza de las garantlas 

individuales tenemos los siguientes conceptos. 

El jurista Octavio Hernlíndez sostiene: 

11 
••• a lo que lo Constituci6n denomina como garant!es individuales, 

son en realidad derechos públicos individuales, derechos de la 

persono o derechos del ho•bre, puesto que garant!a es s61o el 

12.- BAZDRESCH LUIS.- Op. Cit.- P6g. 30, 
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derecho por garnntizer. 11 (13) 

En tanto que el tratadista Hontiel y Dunrta ma-

nificsta: "El Congreso, que con la autoridad r!el pueblo mexicano 

decretó una Constitución que es la ley suprema de la tierra, 

pudo muy bien declarar que el pueblo mexicano reconoce los de-

rcchos del hombre, significando ast que los reconoce en todo 

hombre, sea nacional o extranjero, y sea o no ciudadano." (14) 

Agrega el referido autor: 11 ~ •• son derechos del 

hombre todos aquellos que en esta calidad necesi.ta poro llenar 

les condiciones de su desarrollo flsico, moral, doméstico y social 

'/ que le son tan inherentes que atacarlos, ea atacar la conser-

vación fisicn o moral del hombre en el terreno doméstico, socio.l 

o poli tic o, 

Y siendo ellos la base sobre que reposan las ins-

titu ... --iones '1 objeto de la inspección tutela de éstos, !lemandnn 

ellns mismas uno protección cficoz de parte de todos los fun-

cionorios, incluso los legisladores, que no podrán dictar leyes 

que los Violen. 11 (15) 

El Dr. Burgoa efirmn: "siendo lo!J derechos del 

hombre inseparables de la 'naturaleza consustanciales, por 

ende superiores preexistentes a toda organización normativa, 

el Estado debe respetarlos, teniendo la ineludible obligación 

13,- HERNAUDEZ OCTAVIO A.- La Constituci6n Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Tomo I.- Editorial Porrún S.A.- México, 
1965,- P&g. 22. 

14.- MONTIEL Y DUARTE ISIDRO.- Op. Cit.- P&g. 23. 
15.- !BID,- Pág. 26. 
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de incorporarlos a su órdcn juridico. 11 (16) 

El Lic. Luis Bnzdresch expresa: "Las garantías 

constitucionales protegen directamente los derechos humanos 

por ende sus titulares son precisa y exclusivamente los hombres, 

ya aislados como personas físicas, yo reunidos como personas 

~orales o de derecho privado o pfiblico ••• 11 (17) 

De lo eipuesto se colige que la Constitución re-

conoce los derechos que tiene el hombre y que por medio de lo 

mismo fijo un respeto por parte del Estndo y 9us autoridades 

e toles derechos poro lo protección y aseguramiento de los mismos, 

sin perjuicio de la denominación que coda uno de los autores 

le de o las gararttlas individuales. 

4.- CLASIFICACION. 

El meostro Monticl Duortc ( 18) 1 clasifica las 

g¡:u ,111 L las individuales en cuatro grandes grupos a saber: 

a).- De lo igualdad; 

b) .- De lo libertad; 

e).- De la seguridad; y' 

d) .- Seguridad Real. 

Ahora bien, dentro de los garantlas de igualdad 

clasifica la prohibición establecida en la Constitución de leyes 

privativas leyes especiales; la administración de justicia, 

lo prohibición de fueros: la prohibición de tltulos de nobleza, 

16.- BURGOA IG!IACIO,- Op. Cit.- P5o. 189. 
17.- BAZDRESCH LUIS.- Op. Cit.- P6", 35, 
IB.- llO!ITIEL y DUARTC ISIDRO.- Op. Cit.- Púu. 62 y sign. 
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prerrogativas y honores hereditarioD. 

F.n cuanto a los garantías de libertad se refiere 

las closifice en la prohibición de lo esclavitud, en el derecho 

de no ser obliRndo e lo prestación de trabajos personales sin 

la justa .retribución, del derecho de entrar y salir de lo Ro

pública, de lo libertad de enseñanza, de lo libertad de profesión 

industrio o trabajo, de la libre manifestaci6n de las ideas, 

de la libertad de imprenta, del derecho de petición, del derecho 

de asociación, del derecho de portar armas, 

Por lo que ve o las gornntlos de seguridad los 

clasifico en gorontlos de seguridad personAl, lo no aplicación 

de leyes retroactivas, de ln detención, de lo prisión por delito 

que merezca penn corporal, de lo no prisión por deudos, de les 

gnrnntlos en todo juicio criminal, de ln prohibición de penos 

de mutilación, infamia, le abolición de le pene de muerte de 

los ~.,~toneles en los juicios, de le extradición. 

Finalmente las de seguridad real, en las que 

encuadra los nloj amientos bagajes, inviolnbilidod de corres-

pondencia, de lo propiedad y de los monopolios y estancos. 

El Dr. Burgon ( 19). clasifica los garant!ns 

individuales en: 

1.- Garentles de Igualdad, 

2.- Garontlas de Libertad, 

3,- Garantías de Propiedad¡ 

4.- Garantlas de Seguridad Juddicn. 

19.- BURGOA IGNACIO.- Op. Cit.- Pág. 194 y sigs. 
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Podrlamos seguir exponiendo las clasificaciones 

que nos presentan lo~ diversos tratadistas en lo materia, sin 

embargo no es nuestra intención, en virtud de que coda uno de 

ellos las considero con diversa denominaci6n pero que en el fondo 

resulta practicamente lo mismo, por ello nos ubicaremos dentro 

del contexto de la Constitución Federal para determinar la cla

sificación de les garant!as individuales, desde luego apoyándonos 

en los conceptos de dichos autores, para tal efecto diremos que 

nuestra Constitución estatuye todo un capitulo de la misma al 

contenido de las garontlas individuales, las cuales en operioncio 

se encuentran contenidas dentro de los primeros 29 artlculos, 

mismos que Be pueden clasificar de la siguiente manero: 

1.- Garantías de Igualdad; 

2.- Garentlas de Libertad: 

3.- Garantlas de Propiedad: 

4.- Gorontlas de Seguridad Jurldica. 

No debe pasar desapercibido que corno veremos en 

el capitulo siguiente existen garnntlas sociales, unos consagra

das indebidamente dentro del capitulo relativo o las garentlas 

individuales y otras dentro del articulo 123 de le propia Cons

tituci6n, a las cuales nos ay oca remos, como ya se apuntó en el 

capitulo II de este trabajo. 

A continuación pasaremos al anllisis de las garan

t!as individuales, en cuanto' a su clasificaci6n se refiere conte

nidas en el Pacto Federal. 

l.- Garantías de Igualdad.- El Dr. Bursoa dice 

- 18 -



que la garantla de igualdad: '' ••• se traduce en una relaci5n 

jurldica que media entre el gobernado por una parte y el Estado 

y sus autoridades por la otra, constituyendo el primordial con-

tenido de los derechos subjetivos pGblicos que de dicho vinculo 

se deriven, las prerrogativas fundamentales del hombre, o se·a 

aquellos elementos indispensables para el desenvolvimiento de 

su personalidad y el logro de su felicidad. 11 (20) 

Los maestros de Pina, al respecto afirman: ºTrato 

igual en circinstancias iguales, que sisnifics lo prohibici6n 

de todo decisi6n o norma legal de carácter discf.iminotorio por 

parte de los 6rganos estatales.'' (21) 

Conforme a lo anterior tenemos que en lo referente 

o las garantías de igualdad, los gobernados son titulares de 

las mismas, bajo el aspecto de su personalidad en una mismn 

situación juridica, lo que significo. dentro de un mismo plano, 

co1t 1u so.lvcdades que lo propio Constituci5n establece. 

Lo Constitución General de ln RcpGblica tiene 

contenidas las gnrant!ns de igualdad en los siguientes prcccptoo! 

1u, 2ª, 4u párrafos primero n cuarto; 12ª y 13º. 

Del examen de los artlculos citados se desprende 

con meridiano claridad la garantla que se ano"lizn, pues no se 

hace de ninguna distinc16n entre los gobernados, dado que no 

importa que sea nacional extranjero, hombre o mujer, salvo 

lo prevenido en el articulo 13° que dispone lo cuesti5n relativa 

20,- BURGOA IGNACIO.- Op. Cit.- Pág. 255. 
21.- DE PINA RAFAEL Y DE PINA VARA RAFAEL.- Op. Cit.- Pfig. 293. 
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al fuero, uno el constitucional, contenido en el titulo IV de 

la propio Constituci6n, el otro el fuero de guerra que se 

encuentro en el referido articulo 13. De lo anterior resulta 

que existen dos excepciones o la goront!o de igualdad, uno por 

lo que se refiere a los servidores públicos y otra a los mi

litares. 

2.- Garontias de Libertad.- Dice el maestro Isidro 

Montiel que: "La libertad consiste en la falto de traba o de 

presión, que nos deje enteramente duei'los de nuestros propios 

actos, lo libertad en su sentido más general es la facultad de 

hacer o de no hacer todo aquello que en voluntad nos venga."(22) 

No nos encontramos de acuerdo totalmente con lo 

que dice el citado maestro, ello en función de que ubicados dentro 

del campo de los garantlas individuales, la libertad supone uno 

limitante que es el no sobrepasarse del marco que la propia Cons

titución determino, por tonto la libertad en el aspecto de que 

·se trato tiene su or!gen en la facultad propia del individuo 

que tiene para realizar loa fines 1 objetivos que se hayo fijado 

dentro de lo sociedad en que se desenvuelve y que reconocido 

por el Estado se transforma en gerantia individual, dentro de 

los limites marcados en la Le7 fundamental. 

Las garantias de libertad que nuestra Constituci6n 

establece especf.ficamente se encuentran consagradas en los er

tf.culos 311, 411 p&rrafo segundo, 5a, 611, 711, ea, 90 1 1011, 1111
1 

22,- HONTIEL Y DUARTE ISIDRO,- Op, Cit.- PAg, 104. 
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De la lectura de los numerales constitucionales 

que se hon enunciado encontramos precisamente la facultad del 

individuo para realizar los fines y objetivos que se ha fijado 

conforme a su condici6n, idiosincracia y personalidad con las 

únicas limitaciones que marca la constituci6n, as1 vemos que 

en lo que se refiere n lo libertad que tienen las personas para 

procrear, tienen una reetricci6n que es el decidir de manera 

responsable e informado el nfimero y espaciamiento de sus hijos 

(ort. 4g párrafo segundo)¡ como la anterior, la libertad de 

trabajo tiene limitaciones que son: a).- Que el trabajo a que 

se dedique uno persono tendrá que ser necesariamente 11cito¡ 

b).- Que el ejercicio de eso libertad sólo podrá vedarse por 

determinnción judicial, cuando se ataquen loe derechos de tercero 

o por resoluc16n gubernamental, dictada en los tfirminos de Ley 

cu¡,,,.111 se ofendan· los derechos de lo socicdod¡ c).- Existen diver

sas profesiones que requieren t1tulo poro su ejercicio, lee con

diciones que deben llenarse parn obtenerlo los autoridades 

que han de expedirlo, parn lo cual la Ley de Profesiones en coda 

Estado determinará toles requisitos: d).- Los servicios públicos, 

tales como el de los armes, de los jurados, cargos conscjilcs 

de elccci6n popular, directa o indirecto, las funciones electo

rales y censales, tendrán obligatorio y gratuito en los términos 

que establezcan lns leyes respectivas, asi como los servicios 

profesionales de Indole social en los términos de ln ley y con 

los excepciones que ésto neiiolc; e).- Otra limitución u ln libcr-
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tad de trabajo es lo concerniente e que en M6xico para ser Minis

tro de cualquier culto, ejerciéndolo en nuestro Po!s se necesita 

la calidad de mexicano por nacimiento; en cuanto a lo gorant!a 

de libertad de expresión de las ideas ae explica por si mismo, 

pero que como las garant!aa anteriorea tiene limitaciones que 

son: a).- No debe atacarae a la moral, a loe derechos de tercero, 

no debe provocar al16n delito o bien no debe perturbar el 6rden 

~6blico; lo mismo podria decirse respecto de la libertad de 

imprenta, puesto que debe respetarae la vida privada, lo r.iorol 

y la paz p6blico. 

Lo goront1o de libertad contenida en el art1culo 

8ª merece comentario aporte, en virtud d~ que nos parece que 

el derecho de petici6n adolece de la precisi6n debida dado que 

debe reformarse dicho precepto en su última porte suprimiendo 

el vocoblo "breve tlirmino 11
, para substituirlo por uno en el que 

se establezca con toda claridad el tiempo en que la autoridad 

,deber& dar contestación a la solicitud del peticionario, para 

que de una vez por todas se acabe con lo interpretaci6n a dicho 

numeral. 

Eate ejercicio del derecho de petici6n tiene diver

sos limitaciones a saber: a).- Debe formularse por eacrito; b) .

De manera pacifica 'J respetuoaa; c) .- Y en materia pol1tica s61o 

podrin hacer uso de eae derecho loa ciudadanos de la RepCiblico, 

lo que ei9nifica que aqul · d tendrin que tener la calidad de 

me:s:icanoa, haber cumplido 18 anos 'J tener un modo honesto de 

vivir. 
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El artículo 90 Constitucional se explico por si 

a).- Al igual mismo, pero sus limitaciones son lns 

r¡,uc en el dispositivo legal anterior 

los ciudadanos de le Rcpfiblica tienen 

siguientes: 

en r.iateria 

derecho a 

poli tic o sólo 

inmiscuirse en 

esos asuntos; paro ejercer lo libertad de asociaci6n no deben 

proferirse injurias contra la autoridad, ni hacer uso de violen

cias y amenazas. 

El articulo 10ª consagro dos tipos de garontios 

de libertad que son: La de posesi6n de armas y lo de portac16n 

de las mismas con sus limitaciones consistcnteS en los armas 

prohibidas por la Ley Federal de Armas y Explosivos y las reserva

das para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aéreo 

y Guardia Nacional. 

En el articulo 11 g, se contiene lo libertad de 

tr6nsito que tienen todos los gobernados en lo República, con 

la:.., l uílitociones que del misr.10 se establecen por dcterminoci6n 

de lo outoridod judicial en casos de responsabilidad civil o 

criminal, y de lo autoridad administrativo en los casos sobre 

cmigroci6n, inmisroci6n y salubridad general, o bien sobre extran

jeros perniciosos residentes en el Pots. 

Lo libertad de creencias religiosas se encuentra 

contenido en el articulo 24º Constitucional, complcmcnt6ndolo 

el ortlculo 130 de lo propia Constitución que dice que el Congreso 

no puede dictar leyes estableciendo o prohiliicndo religión cual

quiera. 
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Dos limitaciones existen a la garantia de que se 

habla que son: a).- Que sólo se podrá profesar ln creencia reli

giosa en los templos o en el domicilio particular del gobernado, 

siempre y cuenda no constituya un delito o !alta que esté penada 

por la Ley; y b).- Que todo acto religioso de culto pGblico deberá 

celebrarse dentro de los templos )' bajo la vigilancia de la au

toridad. 

3.- Garont!as de Propiedad.- La propiedad como 

gorant!a individual, debe entenderse como un Derecho PGblico 

Subjetivo que pertenece al gobernado como tal, que es oponible 

al Estado sus autoridades de imperio, lo que significo que 

el Estado sus autoridades tienen la obligación de abstenerse 

de realizar cualquier acto que lesione la propiedad de un gober

nado. 

En este tipo de goront!a el Estado, si bien es 

cierto tiene ln obligación de respetar la propiedad privado, 

en una relación de supra a subordinación, también lo es que ese 

respeto no es absoluto, pues tiene lo facultad de imponerle las 

modalidades que dicte el interés pCi.blico, facultad derivada de 

la propia Constituci6n, lo que constituye evidentemente una li

mitación. 

Otra li•itación la encontramos en los casos del 

sesundo pfirrafo del articulo 27• Constitucional que establece 

la ospropiación, con el requisito de que deberA aer por causa 

de utilidad pQblica J •ediante indemnizaci6n, de ahl que el Estado 
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si~ previa audiencia del gobernado puedo dictar un acto expro

piotorio, sin más condiciones que los que la propio Constitución 

establece. 

Otros limitaciones la gerantia individual en 

comento• se encuentran establecidas en el articulo 27 Constitu

cional fracciones primera a sexto, que se pueden establecer de 

lo siguiente manera: 

1.- Por ning6n motivo los extranjeros podr&n adqui

rir el dominio directo de tierras y eguas en un.a foja de cien 

kilómetros a lo largo de los fronteros y de cincuenta kilómetros 

en lns costos. 

2.- Cuando mlis del cincuenta por ciento del capital 

mexicano pertenezco a extranjeros, puesto que de ser asi está 

incapacitado poro adquirir tierras y aguas con sus accesiones. 

3.- Fuera de lo señalado en el inciso 11 1 11
, el ex

tronj ero puede adquirir el dominio de aguas y tierras con sus 

accesiones, pero debe convenir con lo Secretarlo de Relaciones 

Exteriores en considerarse como nacional respecto de dichos bienes 

y de no invocar lo protección de su gobierno en coso de conflicto 

apercibido de que en caso d~ que asl lo haga perder& en beneficio 

de lo Nación, los bienes que hubiera adquirido. 

4. - Les asociaciones religiosos cualquiera que 

sea su credo no podrán en ningfin caso adquirir, poseer o adminis

trar bienes ro!ccs, ni capitales impuestos sobre ellos. 

5.- Las Instituciones de Beneficencia, sólo podrlin 
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adquirir bienes para la realización de su objetivo. 

6.- Las sociedades mercantiles por acciones, no 

tienen capacidad por a adquirir, poseer o adainistrar fincas rús

ticas. 

7 .- Las sociedades o asociaciones civiles no pueden 

tener en propiedad o administrar bienes ralees salvo que estfin 

destinados directa o inmediatamente al objeto de las mismas. 

s.- Igualmente el articulo 27 Constitucional aefiala 

cuales son los bienes inmobiliarios y aus 11.Caltiples derivados 

naturales que .son propiedad de la Naci6n o de su dominio directo 

y en consecuencia existe incapacidad legal para adquirir tales 

bienes. 

4.- Garant!.ae de Seguridad Jur!:dica.- El Lic, Boz

dresch dice; 11 La garantla en derecho humano de seguridad jurtdica 

protege esencialmente la dignidad humana y el respeto de los 

derechos personales, patrimoniales y clYicos de los particulares 

en sus relaciones con la autoridad ••• e incluye un conjunto 

bastante extenso de preYenciones constitucionales que tienden 

n producir en los individuo• la confianza de que en sus rclnciones 

con loe órganos gubernat1Yoa, 6stoo no proceder6n arbitraria 

ni c;aprichoaa•ente, sino 4e acuerdo con las reglas establecidos 

en la ley como normas del ejercicio de ias facultades de loa 

propios 6rganoa, los cuele• necesitan estar creados en una diapo

sici6n legialati•a 1 •u• •tFibucione1 necesitan a su vez estar 

definidas en loa te•to• leaale• o re1la11entarios oxpresoa. 11 (23) 

23.- BAZDRESCH LUIS.- Op, Cit.- Plg, 162, 
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Por su parte el Dr. Burcon considera que las coron

tlos de seguridad jurldica implican: 11 El conjunto general de 

consideraciones, requisitos, elementos o circunstancias previas 

o que debo 

para generar 

sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria 

una afectación válida de diferente indole en l:a 

esfera del gobernado, 

subjetivoa. 11 (24) 

integrado por el summun de sus derechos 

De los conceptos antes vertidos, debe decirse que 

poro que el Estado puedo afectar válidamente los derechos persona

les o patrimoniales del gobernado en las relaciones que tengo 

con 6stc, necesariamente debe observar las condiciones, requisitos 

elementos circunstancias p~evias contecplados en nuestra 

constitución, de donde resulta uno obligación a cargo del Estado 

poro que en un momento determinado pueda afectar lo esfera jurI

dica del gobernado, o sea, dicha obligación ser§ de carácter 

po&itLvo, pues nsl lo dispone la ley fundamental. 

Ahora pasaremos a analizar los gnrnntlos de segu

ridad jurldica que establece lo Constitución en su orden de impor

tancia. 

El articulo 14 ·constitucional preYiene los garantios 

de seguridad juridica especificas que son en esencia cuatro: 

1.- Garontlo de lo no retroactividad de lo ley.

Se encuentra prevista en el primer pórrofo del articulo 14 Cons

titucional y consiste en que a nincfin gobernado se le podrá opli-

24,- BURCOA ICttACIO.- Op. Cit.- Pfic. 498, 
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car unn ley que no ac encontraba vigente al momento de haber 

realiiodo un hecho jurídico en sentido amplio, sier:iprc y cuando 

sea en su perjuicio, dedo que si es benAfica pera 51 ln aplicae16n 

de la nueva le1. desde luego si habr& r~troactividad. 

2.- Garanth de audiencia.- Significa la osoncinl 

y primordial garantla que tiene el sobernedo de defensa, pera 

ser o1do y l'encido en juicio 1 esto es para que pueda ser privedo 

de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o 

derechos, es fundamental que concurran cuatro clemcntoo que pre

viene el segundo párrafo del articulo 14 Constitucional, que 

son: 

n).- Juicio pre•io al acto de pri•aci6n.-

b).- Que dicho juicio se sigo ante los tribunales 

prel'iamentc establecidos; 

c).- Que en dicho juicio se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento: 

d) .- Que lo resoluci6n judicial que so dicto s<> 

ajusto a las lc7cs l'igentes con antelaci6n a la causa que origine 

el juicio. 

Cabe hacer notar que en 6ste tipo de gorantla no 

existe limiteci6n alauaa J que forzoaamen~e deben concurrir los 

cuatro elementos Que hemos mencionado, de tal auerte que si llaga 

a faltar alguno de elloa se eatarA violando dicha garant!a en 

perjuicio del gobernado. 

3.- Garentta de exacto aplicación de la ley en 
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rnateria penal.- Esto garantía derivo del principio conocido como: 

"NULLUM CRIMEll, HULLA POEllA SINE LEGE", que significa que no 

hay crimen sin Ley tampoco existe pena sin Ley 1 de ah! que 

en los juicios del órden penol al resolver el Juez que conozca 

de la causa condene al procesado a una pena, la conducta del 

agente debe ser exactamente igual a la contemplada en el tipo 

penal, de ah1 que debe haber un encuadramiento de dicho conducto 

a la Ley penal, puesto que para poder imponer une pena debe estar 

contemplada en dicha legislación, tanto éste como aquéllo. 

4.- Garantlo de legalidad en materia jurisdiccional 

civil.- Consiste en que todas las resoluciones que dicte el Juez 

en dicha materia deben ser conforme a la letra o a la interpreta

ción juridica de la Ley J a falta de ésta se fundor6 en loa prin

cipios generales del derecho, toles resoluciones pueden ser, 

autos, decretos, sentencias interlocutorias y sentencias defini

tivas y no sólo éstas pues de la interprctoci6n debido del párrafo 

.cuarto del articulo 14 Constitucional que la contiene se desprende 

lo antes expresado y no solamente en materia civil, sino en todas 

las materias excepción hecho de la materia penol, como ya vimos 

en el p§rrafo precedente. 

El articulo 16 Constitucional establece tecbi~n una 

serie de garontlas de seguridad jurldica que son: 

a).- La pri•era consiste en un deriwado de la 1aran

tl.a de seguridad j urldica en' general que se denomine de legalidad 

1 que la encontramos en el priaer plrrafo del articulo 16 Cona-
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titucional que impone al Estado y sus autoridades uno obligación 

de hocer consistente en que el acto que expidan deberá estar 

consignado en la Ley, y ser por escrito en el que se expresen 

los razonamientos lógico-jur!dicos que traigan como consecuencia 

lo aplicación del fundamento legal en que se apoyen, independien~ 

temen te de que le autoridad que lo expida sea competente, pues 

tal facultad debe estar expresamente consignada en lo Ley. 

b).- La segunda garnntla especifica de seguridad 

jurldica es la contenido en ln segunda parte del primer párrafo 

del articulo citado que prel'iene que sólo la aut~ridad judicial 

podrá girar uno orden de aprehensión, siempre y cuando se reunan 

los requisitos que se contemplan en el mismo, tales como uno 

denuncio 1 ocusaci6n o querella que el tipo castigue con pena 

corporal y que estén apoyados por declaración de persona digno 

de fé o por otros datos que hagan probable la responsabilidad 

del inculpado: con la limitoci6n en los casos de flagrancia. 

De d1rn1lc resulto una gorantlu de lcgnlidnd o favor del gobernado. 

c).- Otra gnrnntln de seguridad juridico que encon

tremos en el articulo 16 Constitucional consiste en los requisitos 

que se necesitan para llevar o cnbo un cateo y los visites domici

liarios que deberfin reunir los elementos siguientes: 

1).- La nutoridad judicial podré expedirla (cateo); 

lo nutoridod administrativa podrá expedir la orden de visito 

domiciliaria. 

2).- Por escrito¡ 

3).- Se expresará el lugnr que hn de inspcccionoruc 
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(coteos y visitas), le persono o personns que hnyan de aprehen

derse y los objetos que se buscan (cateo), 

4) .- Se levontorli neto circunstanciada en presencio 

de dos testigos que sean propuestos por el ocupnnte del 1 usar 

o por la autoridad que practique lo diligencio. 

d).- Una gerantto mlís de seguridad juridica c¡ue 

contiene el articulo en comento es lo relativa e los requisitos 

que do\1en reunir los miembros del ejército para alojarse en una 

coen pnrticuler en contra de lo Toluntad del dueño on tiempo 

de guerra, yo quo en tiempo de paz por ningfin motivo podrlln ha

cerlo, 

Existe otro gornnt1a de seguridod juridica que 

se contiene en el articulo 15 Constitucional en lo referente 

n la prohibic1.6n de convenios o trotados 1nternacionoles en que 

se .'ren los garonttns de los derechos humanos que establece 

lo Co1.stitución. 

Una gorontio r.i.lis de segur1rled jur1dico lo encon

tramos en el articulo 17 Conetitucionol que establece que las 

controversina suscitados entre los particulares ~eriin resucltns 

por los tribunales, prohibiendo el hacerse justicio por su propia 

mano, gnrontizendo la administración de justicia en formo rápido 

gratuita, además de que lns oblinocioncs de carActer civil 

no pueden motivar restricciones 

gobernados, 

ln libertad personal de los 

Existen otro tipo de gerantins Je ~eguridad jur1dico 
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que se establecen en los orttculos 18 y 19 Constitucionales, 

que dan la scguridod de que ln prisi6n preTentiva de une persone 

e6lo podrá realizarse por un delito que mereEto pene corporal 

y por otro lado que ninguna detenci6n podrl exceder del t~rmino 

de tres dlas. 

Otro tipo de 11arantha de HIUridad jurldica que 

son espec!ficamente gorantlaa espacialel!I para loa procesodos 

las encontramos en los artlculos lBt 19, 20 23 do lo Cona-

tituci6n Federal que establecen en su conjunto uno serie de hip6-

tesia a favor de un individuo que se encuentra sujeto o un proce

dimiento del orden ponol, o bien que ya son culvablos de un de

lito. 

Otro garant!n de seguridad juridico se encuentro 

previste en el articulo 21 Constitucional que otorsn el monopolio 

de la acci6n penel nl tliniaterio Pfiblico, '1 que s6lo lo autoridad 

judiciol aerli la que imponr.n los penao; as1 mismo so previene 

'1as facultades que tiene la outoridnd edrninistrat ivn paro nnn

cionor los faltas administrativas en que incurran los gobcrnodos 

y les sanciones m6simoe o dichas faltas. 

Una 6ltima aarantia de aeauridad juridica, eat6 

regulada en el articulo 22 Constitucional ·al prohibir 1111 penas 

de mutilaci6n, de infaaia, la •arca 1 lo• azotes, los palos, loe 

tormentos de cualquier eep1cie, la aulta excesiva, la confis

caci6n de bienes J cuales quiero otra• penaa inuaitadaa '1 traa

cendontales ¡ sal coao la pena de muerte. 
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CAPITULO II 

LAS GARANTIAS SOCIALES. 

Despu6e de haber examinado en el capitulo que an

tecede todos los aspectos relatiYoa a las garantias indiYiduales·, 

resulta importante realizar el estudio de las aarant!aa sociales 

que aparecen en nuestro Derecho a partir de la Constituci6n 

Politice de los Estados Unidos He1icanoa de 1917, que ea la que 

actuolmente nos rige, pues tanto aqu&llas coao Astas constituyen 

derechos que loa aobernadoa, ya sea inditidualmente o en arupo, 

pueden hacer valer frente al Estado J BUS autoridades, pues &ate, 

si bien es cierto ea el 6rgeno rector de todo el siateaa jurldico 

aez:icano al encontrarse en un plano de supraordinaci6n a aubordi

naci6n en relaci6n con los particulares, hablando desde luego, 

confor•e a la Teorla de la Doble Personalidad del Estado J en 

11u car5.cter público que tiene, sus actos no aoa iliaitados, pu ea 

tien1' reatriccionea, hibleae del poder que sea, Ej acuti vo, Legis

la ti Yo o Judicial, que se encuentran consagradas dentro de la 

propia Conatituci6n y que son lo que propiamente se ha dado en 

llamar aarantl1111 indi•idualea y garantlas sociales, con el objeto 

de proteaer a los aobernadoa de una posible actuac16n arbitrnria 

del Estado J sus autoridades mediante los actos que dicten; raz6n 

por la cual en el preaente capitulo ae eatudiarln las garantlaa 

sociales, con la finalidad de tener un criterio objetivo para 

el loaro de éste trabajo. 

No es 6bice a la anterior afir11aci6n, por lo que 

ae refiere a las relaciones del Estado con los gobernados que 



Esta garant!a tiene sus limitaciones que son esen

cialmente dos a sober: 

1),- La pena de muerte para el traidor o la Patria 

en guerra extranjera, al parricida, al homicida con nlevosln, 

premeditaci6n o ventaja, al incendiario, al plagiario, al sal

teador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del 

orden "militar, debifindose hacer la aclarac16n qua en nuestro 

Pala ae encuentra practicamente en deauso lo pena de r.iuerte, 

dado que en ningOn c6digo penal de loe Estados de lo Federoci6n, 

ni en el Distrito Federal se contempla. 

Otro limitación a dicha aarantlo la encontramos 

en lo. parte relativa a la confiscación de bienes, pues si bien 

es cierto ésta se encuentra prohibida, no lo es menos que tiene 

sus excepciones 1 cuando se apliquen total parcialmente los 

bienes de una persono hecha por la autoridad judicial paro el 

pago de lo responsabilidad civil resultante de lo. comisi6n de 

'un delito, o paro el pOgo de impuestos o multas o en el coso 

de enriquecimiento illcito de los servidores pfiblicos en los 

términos del articulo 109 de la propia Constituci6n. 

Cabe hacer la oclaraci6n que diversos garantlos 

que se encuadran dentro de los individuales por as! establecerlo 

la Conatituci6n Federal no se analizaron en virtud de que nos

otros las consideramos como garantlas aoci.i.lea a las cualos nos 

avocaremos en el capitulo sisuiente. 

- 33 -



se han mencionado en el p6rrafo precedente, para aseverar que 

la regulaci6n de las garant!aa sociales deYiene de las relaciones 

indiYidueles 1 colectiYas entre las clases econ6micamente fuertes 

y los clases econ6micamente deb!les y asimismo el Estado, pues 

no hay que pasar por alto que liste ejerce autoritario e impero-

tiYaraente su poder con las limitaciones que se han apuntado, 

o sea, en la especie el Estado se coloca por un lado en el plano 

de un 6raano reaulador en lo referente las relaciones entre las 

clases indicadas, y por otro lodo ej ere e au poder de imperio 

cuando las circunstancias asl lo requieran. 

1.- Concepto. 

El •&estro Alberto Trueba Urbina afiraa: " ••• que 

las aarant1as sociales son' los derechos establecidos por el Estado 

para tutelar a los campesinos, a los trabajadores, a los artesanos 

como grupo social 1 en sus propias p.ersonaa, asl como o los econ6-

miL- .. L·ate d~b1les en función del bienestar colectivo." (25) 

No nos encontramos totalmente de acuerdo con el 

concepto que vierte el maestro Trueba Urbina, en func16n de que 

si bien es cierto en le- dcfinici6n transcrita se abarco lo mayor 

parte de los aspectos que contienen las aarantlaa sociales, no 

lo ea saenos que no son todos en raz6n que desde su oriaen • como 

lo Yeremos •As adelante, las aarant!aa sociales surgieron por 

la raz6n de que antiguamente ae habla considerado al hombre en 

su indhidualidad no como hombre social, motiYo por el cual 

estimemos que en el concepto que se comento deberla de haber 

25.- TRUEBA URBINA ALBERTO.- Derecho Social Mexicano.- Editorial 
Porr6a S.A.- 1• edición.- Hixico, 1978.- Pág. 522. 
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abarcado a todas aquellas personas que forman parte de la sociedad 

y que indefectiblemente les apro•ecban laa garantlas sociales, 

tal es el caso del derecho a la educaci6n conaagrado en el ar-

tlculo 311 Constitucional, que analiaare•oa en el ai9uiente apar

tado y que resulta fundamental para todos lo• aobernados como 

intearantes de una sociedad, en ••• •irtud no• parece mis 

id6neo el concepto que el referido autor 1 Jorae·Trueba Barrera 

nos ofrecen al opinar que laa aarantlaa aocialea aon: "Los de

rechos establecidos por el Betado para tutelar la sociedad, a 

los campesinos, a loa trabajadorea, a loa arteaanoa co110 erupo 

social 1 en sus propias personas, as! co•o a los econ6micamente 

d6bilea en función del bienestar colectiYo.• (26) 

Por su parte el Dr. Bursoa (27), al hablor de las 

garant!as sociales, laa considera co•o un Ylnculo jurldico exia-

tente entre dos clasea sociales economica•ente diferentes desde 

el punto de Yista eeneral e indeter•inado, o entre indi•iduo11 

,particulares deterainados pertenecientes a dichas clases, 

que respecto del Estado y sus autoridades estln colocados en 

una si tueci6n de aobernados, en donde late y Aataa intervienen 

como reguladores ejerciendo un poder de iaperio limitado por 

el orden jurldico estatal en sus reapecti•o• ca•oe. 

En relaci6n con el concepto que nos da el Dr. Buraoa 

conaideraao• que resulta l•preci•o, •edo que no e1pltca con 

26.-

27.-

l:~tf: ~:si:: .~~BEl~~c:ri~!m~.::!!EIA JORGE.;uJ:::t •• ':••19; 
edici n actua iza a. - di tortal 1ico, 1989. -
Pás. 442. 
BURGOA IGNACIO.- Op. Cit. - Pise. 696 1 699. 
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claridad todos 1 ceda uno de los pormenores que deben contener 

las gerant!as sociales, sin embargo ezpresa una idea genérica 

de lo que debe entenderse por las mismas, ello en función que 

contiene los elementos esenciales que las intesran, y que más 

adelante veremos. 

Existe tambiin el criterio de que las s•rantlas 

sociales son un Ylnculo jur1dico que se establece entre un tra

bajador y un capitalista o empresario, ademis de una protecci6n 

que se otorga a la clase campesina, tratlndose de sal •aauardar 

los intereses de la clase economicamente dlbil como son los obre-

ros loa campesinos, para el efecto de que se niYelen les fuerzas 

entre la clase que tiene los medios de producci6o y la fuerza 

de trabajo para que as! haya una mis justa diatribuci6n de la 

riqueza, todo ello con inter•enci6n del Estado, como 6rgano rector 

de lee relaciones mencionadas con las limitaciones que la 

Co· ~uci6n establece. 

Despu~s de Yer loa anteriores conceptos, ya podemos 

tratar de establecer una definici6n de lo que debe entenderse 

por garantlas sociales, en la siauiente forma: Son derechos 

fundamentales establecidos en la Conatituci6n para tutelar a 

la sociedad, a loa ca•pesinos, a los trabajadores, a loa artesanos 

coao grupo social y en sus propias personas, en virtud de una 

relaci6n jurldica e1.istente entre doa clases sociales econo

•iCa•ente diferentes, desde un punto de Yista general e indeter

minado, o entre indiYiduos particulares y determinados pertene-
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cientes a dichas clases en los que el Estado y sus autoridades 

reconocen e intervienen como un órgano regulador ejerciendo un 

poder imperativo y unilateral, todo ello en función del bienestar 

colectivo. 

De la d~finici6n, como en las garnnt!as indivi

duales, ta11biin la• earantlaa sociales contienen elementos que 

son: 

e).- Sujetos; 

b).- Objeto¡ 

e).- Fuente. 

En cuanto a lo!ll sujetos de la relacilin jur!dice 

en las garant1as sociales, podemos decir que existen dos, uno 

el sujeto activa compuesto en principio por la clase social carcn-

te de recursos 1 medios de producci6n, es decir, la clase tra-

bajadora; teualmente tenemos a loa campesinos, a diversos grupos 

.humanos tales como los artesanos, todoe éstos constituyen aquéllos 

que pueden e1ieir del Estado el respeto a les garant.las sociales 

que marce la Constitucilin y asimismo se determina otro sujeto 

que ea el paaiYo de la relación jurídica que para nosotros es 

el Estado, eun J cuando al decir del Dr. Burgoa (28), tambih 

se debe conteaplar co•o tal al arupo social detentador de los 

medio• de producci6n o capitalt•t•, antendilndoae por Aste, aqu61 

qua en la ·producct6a tnterY~ene, no con •u labor personal, sino 
: 
'aedianu la uti11Hci6n d• loo llinu da que es propietario o 

28.- IBID.- P6g. 695. 
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poseedor; cuestión esta que resulto dificil de reconocer en 

función de que no sólo la clase capitalista forma parte de le 

relación juridicB existente en las gorontias sociales. que 

si de alguno manera hubiese que prevenir que integran dicha rela

ci6n jurldica, ello no implica que sean los únicos sujetos, ·y 

aun más si dentro del concepto de las garantlas sociales se hace 

alusión e ello, deYiene en realidad del origen por el cual se 

establecieron, conocido coD10 los factores reales de poder que 

mis adelante estudiaremos; pero que no debemos olvidar que para 

que el sujeto activo en lo relación j uridica de las garentias 

yo individuales, yo sociales exija un respeto a los derechos 

consagrados en la Constitución Federal, procesal o administrativa

mente hablando, bien podr1a ser a lo clase capitalista, con un 

órgano que regule dichas re lociones que es el Esto do, pero si 

nos colocamos dentro de un plano constitucional y lógico respecto 

dr • f unci6n que desempeñan las sarantias individuales o sociales 

opar.~cc que el único a quién se puede exigir el respeto n dichas 

garont1as serli el Estado y sus autoridades, dado que no puede 

ser poe1ible que tal respeto se pudiese e•isir o particulares, 

pues los actos de éstos no tienen el carácter de los actos de 

Estado que son imperatiYoe, unilaterales J coercitivos. 

De acuerdo los razonamientos antes vertidos, 

debe concluirse que el sujeto pasivo de la relaci6n jurldico 

es el Estado J sus autoridades, ello sin perjuicio de lo que 

los tratadistas ezpongan sobre el particular 

hablado de ello, 

- 39 -

que JB hemos 



Por razón de m~todo, el objeto de las goront!as 

sociales derivado de la def1nic16n anteriormente cita do, se tro

taré en el último apartado de eate capitulo. 

Por lo que se refiere a la fuente, cabe afirmar 

que lo es precisamente la Conetituci6n General de la República, 

toda rez que en ella se encuentran ineertoe loa derechos de m&rito 

_que conocemos con la denominaci&n de aarantlas sociales. 

2, - Su aparici6n en el Derecho Conetitucional 

Mexicano. 

Uno Ye& que se ha fijado la aisnificaci6n de lea 

garant1aa sociales, pasaremos al estudio de su aparici6n en 

nuestro Derecho. 

Resulta de explorado derecho que la Conatituc16n 

Mexicana de 1857, tiene un carli.cter eminentemente individualiata 1 

ello en virtud de que los preceptos que la integran no contienen 

·en forma alguna las llamadas garant1aa aocialru, sino que única

mente los lesisladorea que formularon dicha Conatituci6n, pensaron 

en las sarontf.as ind1Y1dualea del gobernado y por tanto s6lo 

resularon eate ti·po de sarant1as, fea hasta el afto de 1917, 

que el Constituyente de Querltaro, que 1nici6 loa trabajo• de 

la Constituci6n qu• actaal•ent• no• ria•, a fin•• del ano de 

1916 y que concluyeron on Febrero de 1917, quo inetituJ• laa 

sarantlaa aoclalea dentro ~el testo conatitucional, en raz6n 

de la preocupaci6n por parte de loa le1ialadorea que inteararon 

el Congreso citado, despula de acalorado• debates, de prote1er 
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al individuo como miembro de una colectividad, de tal manero 

que la Constituci6n Politice de 1917, tiene un carácter social, 

misma que ha sido definida por el maestro Trueba Urbinn en la 

siguiente forma: "Es el conjunto de aspiraciones y necesidades 

de loa arupos humanos que como tales intearan la sociedad J tra

ducen el sentimiento de la Yida colectiYa, distintos, por supuesto 

a los de la Yida polltica; en otras palabras, loa derechos del 

indiYiduo y la orsanizaci6n estatal son diferentes de los derechos 

de loa arupoa o clases sociales 1 de la sociedad 11ia•a J del 

hombre en funci6n de 11 ser 01'ejuno". 

La Constitución social moderna es la intesraci6n 

de nor•aa econ6micaa, fórmulas de Tida colectiYa y de act11'idades 

de clases o grupos sociales, cu70 elemento blaico ea el hombre

social. El nuevo derecho social, que ensendra normas tuitivas 

para las masas, tiene un sentido nuevo de libertad, de libertad 

aocial que limito lo libertod polltica a su vez la libertad 

natu1 .. 1 absoluta, en función de socializar el trabajo, ol 

capital J lo •ida •tema. 

Frente al Estado y al individuo propieterio surgen 

los derechos sociales, los cuales 1 después de un proceso socioló

aico de foraaci6n, se incorporan al orden j ur!dico. Nuevos pro

ceaoa de intearaci6n econ6mice J social de la vida pública han 

oriainado nue•os derechoa sociales positivos, la mayor1a de ellos 

incluidos en las Constituciones Politices. Dentro de la jerarqula 

norma ti'ª son derechos auperiore11 o los derechos individuales 1 

pues toda limitac16n a la libertad del individuo en beneficio 

de la sociedad, constituye una libertad social, creadora de 
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derechos econ6micos y sociales, en favor de los débiles, obreros 

campesinos.'' (29) 

En consecuencia de l.n anterior, P.l ConstituyP.rtt.P. 

de Querétaro plasm6 en la Constituci6n de 1917 no s6lo los de

rechos del hombre en su indiTidualidad, sino ademAs los del hombre 

social, entendido como parte intearante de la aociedad en que 

se desea~uelTe, tales como los obreros J campesinos, e igualmente 

de grupos humanos como los sindicatos, las asociaciones campesinas 

1 las cooperatiYas; por consiguiente dentro del marco constitucio

nal se gnrantiz:an dichos derechos a favor de esas entes, ya que 

requieren de un especial tratamiento de control social para lograr 

sus fines, por lo cual la mayor1a de los miembros integrantes 

del Congreso citado se ubicaron dentro de la realidad social, 

derivada fundamentalmente de loa logros de la Revoluci6n Mexicano 

de 1910, y que por tanto conoclan ampliamente todos los problemas 

sociales, como por ejemplo loa del campo, la minerla y de los 

.obreros para una mejor1o en las condiciones del pueblo mexicano. 

Deducido de las argumentaciones Tertidas el Congreso 

Constituyente de Quer6taro, quiin culmiDó los trabajos de la 

Conatituci6n Yigente el de Febrero de 1917, estableció una 

serie de garantias sociales en la mia11a que al decir del Lic. 

Bazdresch no son garant1ae sociales, espreaando: 11 Conviene adTer-

tir que, habl•ndo con propiedad no puede decirae que nueatra 

Constituc16n de 1917 establece sarantlaa sociales, o aea, que 

29,- TRUEBA URBINA ALBERTO.- La Primera Constituci6n PoUtico
Social del Hundo.- Teorla 1 Proyeccilin.- 1• edici6n,- Edi
torial PorrGa S.A.- Hexico, 1971.- Pl1. 24. 
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lo sociedad es titular de algunas garantios, como los individuos; 

no, le sociedad no tiene garantias, la sociedad no es un in

dividuo, no de hecho ni de derecho, lo sociedad es el conjunto 

de todos los individuos; lo sociedad como tal, en su condici6n 

de grupo organizado de seres humanos, no es titular de ning(m 

derecho del hombre, y por tanto no puede tener ninguno de las 

gorontias que otoraa nuestro Constituci6n; sin embargo, si podemos 

decir que tienen manifiestos y relevantes aspectos y fines so

ciales aquellas 1erantlas que están instituidos y reglamentados 

con miras a satisfacer evidentes intereses de le sociedad, por 

ejemplo, principalmente lo educaci6n, por la definici6n de sus 

propósitos¡ el r61imen de la propiedad privada que, sin hablar 

de lo oxpropiaci6n por causo de utilidad pfiblica, al autorizar 

que lo Naci6n impongo dicha propiedad las modalidades que dicte 

el inter6s pfiblico, aplica estricto, rigurosa y ampliamente un 

cri L1.. i 10 de beneficio social, o demás, está espec!ficamente sujeta 

diversas modalidades que tienden al beneficio común, toles 

como le limitac16n de la superficie de los predios rfisticos, 

el fraccionamiento de los latifundios la contribuci6n a lee 

dotaciones de tierras a los nficleos de pobloci6n que no loe ten

gan en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades; lo 

reglementaci6n de las relaciones de los patrones con los obreros, 

que si bien tiende directamente al beneficio a la protección 

de los obreros, también protege en lo justo a los patrones, esos 

finalidades son las de realizeci6n especifico e inmediata que 

la ley procura, pero asimismo su oplicaci6n tiene un prop6sito 

general mucho m6s elevado, mucho más nlto, que es la regularidad 
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económica, la reglamentaci6n de las actividades productivas, 

con mires a su desarrollo org6nico 1 pac.!.fico, asentado en boscs 

laborales definidas sin interrupciones por discrepancios 

caprichoaas entre los dos elementos que integran dichas activi

dades, sino que esos elementos estin refrenado& y reglamentados 

con criterio adecuado pera lograr que sus laborea continOen 

indefinidamente en plan esitoao. por 'º enorme importancia como 

fuentes de •ida de muy grandes aectoreo de la poblaci6n.• (30) 

Del criterio que espone el citado autor, puede 

decirse que aun y cuando asevere en forma expresa que no so esta

blecen garant!as sociales en la Conatituci6n de 1917, reconoce 

sus fines sociales, aapectaa y circunstancias que efectivamente 

1 conforme al concepto que tenemos de garantias sociales son 

precisamente las que menciona, no obstante que no las reconoce 

como talea, pero que caen por su propio peso, por lo cual podemos 

afirmar que dichas aaranttas sI se encuentran contenidas en 

nuestra Constitución les cuales trataremos en &eguidn. 

No ea 6bice que en el capitulo anterior, hayamos 

mencionado que la enseftanza es una garantla de libertad, para 

sostener que tambiln ea una sarantta social, en funci6n de que 

no ae contraponen en for•• alauna. 

Ahora paaare•oa a analizar laa aarant!as sociales 

que ••rea la Conetituci6n H1Etcan1 de 1917. 

La primera aarantla social que •atablece la 

30,- BAZDRESCH LUIS.· Op. Cit.· Pis. 17, 
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Constitución Federal la encontramos en el articulo 3°, que en 

fracción primera previene el patriotismo, la solidaridad humana, 

la independencia, la justicia. absoluta libertad de toda influen

cia religiosa en la educación y por tanto se propugna por uno 

independencia de la sociedad , pugna por un apeso al progreso 

cientlfico, la democracia, la conser•aci6n de la independencia 

politice económica, la cultura, el aprecio para la disnidad 

de la persona y la intearidad de la familia, el interbs en el 

progreso social basado en los ideales de fraternidad e igualdad 

de derechos de todos los hombres; la contribuci6n .al mejoramiento 

de las relaciones humanas, coadyuvando para lograr los propósitos 

de la ensef\anza en la formac16n del educando para que tenga sen-

tido de responsabilidad 

e le sociedad en general 

df cumplimiento con sus deberes frente 

con sus familiares. 

La fracci&n segunda otorga la libertad para impartir 

edt .. ~ ......... ón a los ·particulares en todos los tipos y erados, sin 

embargo, establece una limitaci6n por lo que ec refiere a la 

educación primaria, secundario, normal y la de cualquier clase 

destinado o obreros 7 campesinos, pues deber&n dichos particulares 

en cada caso obtener la autorización expreso de la Secretarla 

de Educaci6n Pública para 'realizar dicha actividad y que ésta 

podrl en for•a discrecional negarla o revocarla, sin que contra 

tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno, de tal manera 

que en la especie ae advierte claramente la restricci6n de que 

se trota. 

La fracción tercera del articulo 30, obligo o las 
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escuelas particulares como ya se dijo en el p6rrafo anterior 

que requieren autorizoc16n 

sus enseñanzas 

del 

lo 

poder público poro su ejercicio 

previsto en el párrafo inicial sujetando 

de dicho articulo y a las fracciones segunda tercera, con la 

obligec~6n ineludible de cumplir loa planes de estudio y pro

sramas oficialea eetablecidoa para las escuelas de carácter 

público. con l• finalidad de satisfacer los objetivos que el 

·propio numeral marca. 

En 'irtud de lo previsto en la fracci6n prioera 

del pre:cepto que se comenta, la fracción cuarta prohibe que las 

islesias, los sacerdotes, las sociedades por acciones que exclu

siT& o predominantemente realicen actividades educativas y les 

asociaciones o sociedades lisadas con lo propagando de un credo 

relisioso intervenaan de cualquier manera en las instituciones 

donde se imparta educaci6n primaria, secundaria y normal y de 

cualquier clase. 

En tanto que, en la fracci6n quinta del articulo 

en cita, otoraa al Estado la facultad de retirar en cualquier 

tiempo el reconoci•iento de validez oficial los estudios 

realizados en eacuelas particulares, tal facultad lo señala la 

Conatituci6n con caricter discrecional que significa dejarlo 

al prudente arbitrio del Eatado. 

La fracci6n a.esta del precepto constitucional en 

comento, previene que la aducac16n primaria es obligatoria, moti•o 

por el cual todos los aobernados tienen el derecho o recibirla, 
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aun y cuando diversos autores afirmen que no es ninguna gorant!a, 

ni proteae un derecho humano, empero debe considerarse como un 

derecho, desde el punto de vista de la impartici6n de la educación 

por parte del Estado, en funci6n de que el gobernado puede exigir 

de i&ste la educaci6n primaria; sin perjuicio de que por otto 

lado pueda resultar une obligaci6n a cargo del gobernado, 6sto 

es que tendri la obligaci6n de cursar la educaci6n primaria. 

El art!culo JD Constitucional en su fracción s6ptima 

dispone que la educaci6n que imparta el Estado tendrl carácter 

gratuito, lo que significa que comprende todos lo~ tipos y grados 

de educac16n desde primaria e inclusive a posgrado. 

La fracci6n octava del numeral que se analiza do 

facultades responsabilidades a las universidades demAs 

instituciones de educac16n superior que conforme a lo Ley gozan 

de .. ,,.·onom!a, de gobernarse a s{ miamaa, sin embargo tendrán 

que ujuetar sus actividadea a los principios establecidos en 

el propio articulo 3°, e impone el respeto de dichas instituciones 

a la libertad de c5tedra e investigaci6n y de libre examen y 

discuei6n de las ideas: facultándolas para formular sus planes 

de estudio y paro establecer los estotutos para la admisi6n, 

pro11oci6n permanencia de su personal acadfi•ico, sometiendo 

las relaciones laborales del personal acad!mico y administrativo 

a lo dispuesto en el artículo 123 Constitucional apartado A, 

a los preceptos de la Ley Federal del Trabajo que concuerden 

con las preTenciones que marca la fracci6n en comento. As1 mismo 

podr&n administrar en formo libre su patrimonio. 
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Por consiguiente, la autonomla de que gozan las 

Universidades, constituye una garantta conatitucional en Yirtud 

de la misi6n que tienen para con la sociedad y que reconoce el 

Estado. 

La fracci&n noTena del articulo 3 11 Constitucional 

establece que en el desarrollo de la funci&n educativa concurran 

la Federación, los Estados los Municipios, facultando al 

Consreso de la Uni6n para dictar Le1e• con la finalidad de 

unificar coordinar la aducaci6n en e•as mismaa entidades, 

y para distribuir la prestaci6n de los 1erYicioa respectiyoa, 

fijando loa aportaciones econ6micaa necesarias para ese servicio 

pGblico asimismo el soflalar sancionas aplicables a loa 

funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones 

relativas 1 de igual manera a qui6n las infrinja. 

El artl.culo 27 Constitucional consagra diversas 

garantlas sociales a saber: 

El primer p6rrafo de dicho articulo preYiene: 11 La 

propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro de los limites 

del territorio nacional, correaponden originariamente a la Naci6n, 

la cual ha tenido J tiene el derecho de trana11itir el doainio 

de ellas a loa particulares constttu7endo la propiedad priYada." 

Otra garantl.a social l• encontra•o• en el tercer 

p4rrafo del articulo en cita que dica: "La Haci6n tendrl en todo 

tiempo el derecho de imponer a la propiedad pri•ada la• 11odalida

des que dicte el interfa p6blico, asl co•o el de regular, en 
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beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiaci6n, con objeto de hocer una distribuci6n 

cquitatiYa de la riqueza p6blica, cuidar de su conservoci6n, 

lograr el desarrollo equilibrado del pala el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la pobloci6n rural urbana. En conse-

cuencia, se dictarin las medidas necesarias para ordenar los 

asentamiento• humanos establecer adecuadas proyiaiones, usos, 

rcseryas 1 destinos de tierras, aguas bosques, a efecto de 

ejecutar obras p6blicaa de planear regular la fundaci6n, 

conserYación, mejoramiento 1 crecimiento de los centros de po

blac16n; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer 

en los t6rminoa de la ley reglamentaria, la orgonizaci6n 1 ex

plotac16n colee ti'ª de los ejidos 1 comunidades; para el desa

rrollo de la pequen.a propiedad ogrlcola en explotación; para 

la creaci6n de nueYos centros de poblaci6n agrlcola con tierras 

oguos que lea sean indispensables; para el fomento de la 

agricultura y para evitar la destrucci6n de los elementos natura

les y loa daftos que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de 

la sociedad. Los n6cleos de poblaci6n que carezcan de tierras 

1 agues o no las tengan en cantidad suficiente para los nece

sidades de su poLlaci6n, tendrAn derecho o que se lea dote de 

ellas, tomindolas de les propiedades inmediatos, respetando 

siempre la pequefta propiedad aarlcole en e1plotaci6n. 11 

Como se edYierte, en el p.§.rrefo antes transcrito 

se presente el aspecto de los gnrentfoe sociales referentes a 

grupos de verdadera trascendencia dentro de lo sociedad mexicano, 
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asimismo en forma clara se palpa la transformaci6n de la propiedad 

privada en funci6n social. 

La fracci6n octava del articulo en cita complementa 

lo establecido en el plrrafo aeaundo del que ae habl6, al prevenir 

la nulidad de las enajenaciones de tierras, aguas montes 

perteneciente• e loa puebloa, rancher!aa, congregaciones o comuni

dades, hechas por loa jefes pollticos, sobernadores da los Estados 

o de cualquier otra autoridad local en contraYenci6n a lo dis

puesto en la ley de 25 da junio de 1856 y dem!s leyes 1 dis

posiciones relativas. Aal como las concesiones, con posiciones 

o yentaa de tierras, asuaa y montes, desde el d!a lD de diciembre 

de 1876. 

E1isten tambi6n diversas garant{as sociales 

reauladaa dentro del articulo 27 Constitucional en sus fracciones 

IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX que 

contienen garant!as para 101 nGcleos de poblaci6n, llámese peque~a 

·propiedad, comunidad o ejido, latos Gltimos en lo indiYidual 

y en lo colectiYo para el •ejoramiento de los mismos, disposicio

nes que se encuentran preYi&tas con detalle en la ley reglamen

taria de dichas fraccionaa, que ea la Ley Federal de Reforma 

Aararie; que el Estado tiene la obliaac16n de cumplir con lo 

eetablacido 1n la Conatituc16n que tiende a favorecer a los 

nCicleos de poblec16n que requieren tierraa 1 aauaa para au 11ubaia

teacia. 

Otra aarant!a aocial que encontramos dentro de 
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la Constitución, ln prevé el párrafo séptimo del articulo 28 

que dice: "No constituyen monopolios los asociaciones de trabajo-

dores formadas para proteger sus propios intereses las asocio-

ciones o sociedades cooperativas de productores para que, en 

defensa de sus intereses o del interés general, vendan direC

tomente en los mercados extranjeros los productos nacionales 

o industriales que sean la fuente principal de riqueza de lo 

región en que so produzcan o que no sean ortlculos de primero 

necesidad, siempre que dichas nsociociones estén bojo vigilan

cia o amparo del Gobierno Federal a de los Estados, y previo 

autorización que al efecto se obtenga de los legislaturas respec

tivos en cado coso. Los mismos legislnturns, por si o o propuesto 

del Ejecutivo podrán derogar, cuando as! lo exijan los necesidades 

pGblicns, los autorizaciones concedidas poro la formaci6n de 

las osociociones de que se trata.'' 

De 'lo anterior se desprende el carácter social 

de la Constitución en que existe una protección a las asociaciones 

mencionados, siempre cuando reunan los requisitos que dicha 

disposición establece y en beneficio desde luego de lo colectivi

dad. 

Por último en el articulo 123 Constitucional se 

establecen dil'ersas garantlas sociales que son los siguientes: 

La duración de la jornada máxima de trabajo que 

será de ocho horas, la jornada máxima de trabajo nocturno que 

ser5 de siete horas, la prohibici6n de labores insalubres 
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peligrosas para los mujeres en general y para los jovenes menores 

de dieciséis años, prohibición del trabajo nocturno industrial 

para unos otros, prohibici6n para que los j avenes menores de 

doce ni\os presten servicios en los centros de trebejo y jornada 

máxima de seis horas paro los jovenes mayores de doce años Y 

menores de dieciséis, establecimiento de descenso semanal, 

protección para las mujeres dentro de tres meses anteriores al 

parto: en el mes siguiente también disfrutarán de los descansos 

necesarios, regulación del solario mínimo que será el que se 

considere suficiente atendiendo los necesidades de cado regi6n, 

poro satisfacer las necesidades normales de lo vida del obrero, 

su educnci6n 1 sus placeres honestos, considerándolo como jefe 

de familia, el derecho o. participar de las utilidades, el prin

cipio de que a trabajo igual solario igual, el procedimiento 

poro la fij aci6n del solario mlnimo, pago doble cuando se trata 

de horas extraordinorias de trabajo, que son las que rebosan 

lnt:i 11cho horas. El propio numeral establece obligaciones poro 

los patrones de proporcionar a sus trabajadores coses por las 

cuales deberán pagar une rente mlnima, prohibición de que en 

loa centros de trabajo se vendan bebidos embriagantes, o bien 

que se establezcan casas de juego, responsabilidad de los empresa

rios en los cosos de riesgos profesionales, obligaciones para 

los patrones de establecer condiciones higiénicas en sus centros 

de trabajo, cuidar de la vida la salud de los trabajadores, 

el derecho de coalición sobre lo base de lo libertad sindical 

que es expresi6n del derecho de asociación profesional, el derecho 
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de huelgo como derecho de autodefensa de la clase obrera, la 

limitación del poro a mantener los precios dentro de un límite 

costeablc. Tribunnles de Trabajo, derechos optativos para los 

trabajadores en los casos de despido injustificado, preferencia 

para sus créditos, garentias para los trabajadores en sus relacio

nes privadas con los empresarios en cuanto a adeudos de car§cter 

privado, servicio gratuito de colocaci6n, protecc16n del trabaja

dor mexicano cuando presta sus servicios en el extranjero. 

Se instituye el patrimonio familiar y se declara 

de utilidad público la expedición de leyes en materia de seguridad 

social para proteger nl trabajador en cosos de invalidez, cesa

ción inToluntaria en el trabajo, enfermedades etc., tambi6n se 

considera de utilidad social las sociedades cooperativas paro 

lo construcción de casas baratas e higi~nicos destinodas a ser 

adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determina

dos. 

Desde luego las anteriores prerrogativas se encuen

tran consagradas en la Nueva Ley Federal del Trabajo de 1980, 

que en formo pormenorizada regula todas estas garantlas, y de 

donde resulta los relaciones que hablamos al comienzo de este 

capitulo, con la interTenci6n del Eetado. 

Para corroborar lo eeftalado en el presente apartado 

no est§ por dem6s citar laa palabras que el maestro Trueba Urbina 

expresa: 11 ••• el ideario ao'cial 11e esparci6 en plena reYoluci6n 

a lo largo de nuestro territorio, el cual ae cubri6 a la vez 

con el pensamiento socialista de mucho• me1icanoa que luchaban 
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por lo redención de los débiles y para suprimir lo extorsión 

de los mismos especialmente lo liberación de loa explotados 

en el trnbojo humano, hasta que estall6 la Revolución Hexicana, 

hnbiendo originado la expedición de ln primera Declaración de 

Derechos Sociales contenida en los art!culoe 3ª, 5ª, 27, 28 Y 

123 de nuestra Constitución de 1917, estructurando normas especl

ficas creadoras de un Derecho Social nuoTo frente al derecho 

público y al derecho privado, para proteger reinvindicnr a 

los obreros a los campesinos en sus legltimos derechos hasta 

alcanzar la supresión del régimen de explotación del trabajo 

humano, si mé.e que la ideo originario. del Derecho Social de

Don Ignacio Romlrez, alcanzó a travl!s do normos jurídicas no 

s61o la protección sino lo reinv1ndicoci6n de los derechos del 

proletariado. Es as! como en nuestro Constitución noci6 por pri

mera vez en México y en el mundo el derecho social positivo que 

brotó primeramente en el pensamiento de laa constituyentes de 

1856-1857, RAMIREZ, ARRIAGA, CASTILLO VELASCO, OLVERA y que se 

convirtió cincuenta ei\os después en le Lay Fundamental, en le 

que se consignaron derechos sociales exclusivos de trobojodorcs 

campesinos de lo mé.s alta jerarqula jurldico en nuestro 

Constitución de 1917, empliindolos a la protecci6n 1 reinvindico

ción del proletariado, para la socializ.aci6n de los bienes de 

la producción econ6mica, en el porvenir 1
'. (31) 

3.- Loa Factores Reales de Poder. 

Los factores reales de poder al decir del jurista 

Fernando Lesalle son los que influyeron para la crcaci6n de las 
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gorontlns sociales de los cuales no puede prescindir el Cons

tituyente y que rigen en el seno de todo sociedad "Se toman esos 

factores reales de poder, se extienden en uno hoja de papel, 

se lc!l da expresión escrita y, o partir de este momento, incor-

parados n un papel (lo Constitución), ya no son sioplcs factores 

reales de poder, sino que se han erigido en derecho, en insti-

tucioncs jurldicas, quién atente contra ellos atento contra 

la ley, y es caetigodo.'' (32) 

Por su porte el jurisconsulto italiano O. Roncllcti 

afirmo: ''Desde el punto de vista polltico, esto es, de los exigen-

cio~ del interés públ ice tal corno se siente y se manifiesta en 

la conciencia popular, y por ello mismo desde el punto de \•isto 

de lo imposibilidad práctico, ln. potestad del Estndo cncuéntrnsP. 

también condicionada limitada. Toda monifestnci6n del ¡1odcr 

del Estudo que chocn con los exigencias de lo vida de un pu~blo 

os principios y el grndo de su dignidad civico, no puede 

durar 1 ni aiquicro ca po5iblc.'1 (33) 

1-'.n tonto que el maestro Truebn llrbinn dice: "La 

Constitución es una Ley Fundnmcntol en ln que se catablecen normas 

de derecho público pnrn lo organización del gobierno y poro re-

gular las relaciones entre el Estado y los gobernados; es ns{ 

31.- TRUEDA URBINA ALBERTO.- Derecho Social Hexicnno.- P6g. 235. 
32.- LASALLE FERllAIWO.- ¿ Qué es In Constitución '!.- Editorial 

Siglo XX.- Buenos Aires Argentina, 1662.- Pfig. 62. 
3J.- RAUELLETI O.- Instituzioni di Diritto Pubblico.- Parte I.

Editricc Torinese.- Milano Italin, 1947.- Pfig, 36. 
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mismo ln expresión do factores reales y efectivos de poder, del 

poder de la burgues1n, porque no se puede ocultar que todos las 

leyes, hoste finalizar el siglo XIX y principios de este siglo, 

fueron elaboradas y dictadas bajo el influjo de los privilegiados 

y de la burguealo." (34) 

En suma los factores reales de po•lcr son de orden 

práctico 1 surgidos del rodicol cambio de los condiciones de vida 

social y econ6mica que tuvo !usar durante el siglo XIX, por el 

impulso del régimen capitalista, creado por lo introducción 

de la~ ~óquinas el desenvolvimiento gignntcsco de ln Rren 

industrin frente a ello se produjeron movimientos y hechos 

sociales toles como el obrerisr.10, el ogrnrismo 1 el urbanismo 

etc., otros factores ya no de ordnn próctico, sino teórico, 

toles como lo influencia determinante de lo Escuele Positiva 

pnre espirar o reformar el Derecho en sentido social, de ah1 

que el Estado intervenga en los relaciones entre los dueños de 

los medios de producci6n, o sea, lo clase co.pitnltstn y entre 

la clase trabojedora, es decir, la fuerza del trnllojo y que 

antiguamente no se inspiraban esos principios en la Constituci6n 

de 1857 1 por ello el Derecho P6blico en realidad con su carlictor 

imperativo y coectivo que ha penetrado en otro campo que es preci

samente al Derecho Social, como consecuencia de ésto, se 

evidencia la creec16n de les garantlas sociales, ello debido 

• la influencio aoc.ial. 

Lo crisis de los derechos individuales y del cepita-

34.- TRUEBA URSINA ALBERTO.- Op. Cit.- P6g. 241. 
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lismo presentaron un desequilibrio entre el individuo Y la socie

dad, o sea entre el poderoso y el desvalido dando como resultado 

una falsa postura entre un ajuste y fuerzas equilibradas derivadas 

de lo que dispone la Ley, por ello al existir ese desequilibrio 

entre una y otra clase surge de inmediato la necesidad de compen

sar les desigualdades humanas y por ende se protege al débil 

frente el fuerte, y en ese orden de ideas nace el Derecho Social. 

4.- Su Objeto 7 Tutela. 

Paro concluir con el presente capitulo, ahora pasa

remos a estudiar el objeto y tutela de las garant!as sociales; 

si en las garantlas individuales el objeto tutelado por las mismas 

consiste en el derecho que se establece por la relaci6n j urldico 

entre el gobernado y el Estado y sus autoridades 1 naciendo de 

aquél una exigencia paro éste o Estas en el sentido de que se 

le "'">ete un mlnimo de actiTidad y seguridad indispensable poro 

el d•:'Jarrollo de su personalidad¡ en las goront1as sociales es 

uno tutelo jurf.dica de preservaci6n de lo clase trabajadora en 

general y de los trabajadores en particular 1 e igualmente pnra 

proteger los derechos de los económicamente drhiles puednn 

exigir del Estado los derechos que se encuentren consagrados 

en la Conatituci6n a su fa•or, ello siempre y cuando se hable 

en un aspecto eminentemente constitucional, pues el Estado asegura 

el cumplimiento de las relaciones entre las clases poderosas 

les débiles, y asimismo el garantizar la convivencia humana 

para los demás grupos considerados débiles. 
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En conclusión el objeto do las garant1ns sociales, 

mediante los derechos consignados en la Conatituci6n y que yo 

analizamos, consiste en proteger r reinYindicar a los campesinos, 

s los trabajadores, a todo prestador de aervicios, 70 en grupo, 

o en sus pro pies personas, aal como a loa dem6s econ6micamente 

débiles, en general puede decirse que a todo lo sociedad, 

hablando en ol más amplio sentido de la palabra, todo ello poro 

lograr el bienestar colectiTo, o sea el bien comGn. 
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CAPITULO III 

EL DERECHO DEL TRABAJO EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL. 

1.- Aspectos Socio-Políticos :interiores la 

Constitucionolización del Trabajo. 

Antes de la expedición de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, habían existido varías 

en nuestro pals, desde la de Apatzingán de octubre de 1814, que 

no estuvo vigente, pasando por los Constituciones Politices de 

México o partir de ln consumación de le Independencia en 1821, 

a saber: 

a).- Acta Constitutiva de 31 de enero de 1824¡ 

b).- Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos de 4 de octubre de 1824; 

e).- Las Siete Leyes Constitucionales de 29 de 

di' re de 1836: 

d).- Las Dnses Orgfinicas del 12 de junio de 1843; 

e),- Actas de Reformas de 18 de mayo de 1847: 

f),- Bases para ln Administración de ln República 

de 22 de abril de 1853; 

Hasta la Constitución Polltiia de la Rep6blicn Hexica11a de 1857. 

Todas las Constituciones mencionadas organizan 

al Estado, distribuyen sus facultades y consignnn derechos en 

fa·1or del individuo y del ciudadano, insJJirándose esencialmente 

en los Constituciones Politices de los Estados Unidos de Nortcamé-



rico y Europa, creando un constitucionalismo politico para regular 

los funciones del Gobierno y garantizar los derechos del hombre 

frente al Estado. 

El antecedente Legislotivo inmediato la Cons-

titución de 1917, lo encontramos en la Constitución de 1857, 

en lo cual el individualismo j urldico fué base de esta Cons

titución, en virtud de que le gerant!a individual prevaleció 

sobre los fenómenos sociales, teles como el sindicalismo, el 

cooperativismo y el agrarismo, como se puede advertir de la -

lecturo del artículo 1 11
1 que a la letra dice: "El pueblo mexicano 

reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto 

de las instituciones sociales. En consecuencia, declaro que todas 

las leyes y todas las autoridades del pals deben respetar las 

garantías que otorgue la presente Constituci6n.'' 

Es importante hacer notar que en eso época ( 1857), 

al no consogrorse todavía el Derecho del TrcJbojo en lo Cons

titución y por ende como estudiamos en el capitulo anterior el 

Derecho Social, las relaciones entre los dueños de los medios 

de producci6n y la fuerza de trabajo se reglen bajo la férula 

del Derecho Ci Vil, pues~ se consideró que eran relaciones de 

Derecho Privado y no por la rama jurídica que ahora· conocemos 

con la denominación de Derecho Social, sin embargo, por la 

desigualdad social y econ6m1ca de las partes, va surgiendo la 

necesidad de equilibrar lBs fuerzas, tutelando protegiendo 

o los débiles en sus relaciones con los fuertes, debido en esencia 
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a los factores reales de poder que ya analizamos con a11trl11ci6n. 

Precisamente en el año de 1857 • Don Ignacio Ramjrcz 

11 El Nigromante", pugnó por que se protegiera a los débiles, es 

decir n los r.icnores, huérfanos, mujeres a los trabajadores 

que eran victimas del régimen de explotación del hombre por el 

hombre, mediante uno norma cuyo tltulo es el Derecho Social1 

que constituye un aspecto de vit<ll importancia, pues no serlo 

sino hasta sesenta años después que se tomnria en cuento esa 

idea de Ignacio Ramlrez. 

Dos principios fundamentales inspiran las ra?.oncs 

poro legislar constitucionalmente la materia laboral y en con

secuencia plasmarlo en la crcnci.ón del artículo 123 de ln Cons

titución Federal. 

El primero, la lucho del Movimiento Obroro ~lexlcn110, 

in . '.1 por Ricardo y Enrir¡ue Flores Mni;.ión, 1\ntonlo Villarrr.n.l, 

Juan Hnnucl Snrnvia, Librfido Rlveri Rosalio Bustamnnte, 

quienes fueron los autores del Programa y Monifie:1lo de la Junta 

Organizadora del Partido Liberal Mexicano de lº de .iulio de 190(,, 

que en materia de trabajo se pronunci6 de la slgt1J1 .. te mnncro: 

1.- Estobll!ccr un máximo de ocho horus de trabajo 

y un solario minimo. 

2.- Reglnmentoci6n del servicio doméstico d~l 

trabajo o domicilio, 

3.- Adoptar medidos para que con el trabajo 

destajo los patronos no burlen la ,1plic.aci.iin 1\1~1 tiempo mñximo 
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y del t:1<.1lar io mlnimo. 

4.- Prohibir en lo absoluto el empleo de niños 

menores de catorce años, 

5 .- Obligar a los duc11os de minas, fábricas, 

talleres, etc,, a mantener las mejores condiciones de higiene 

en sus propiedades y a guardar los lugares de peligro en un 

estado que preste seguridad o la vida de sus operarios. 

6.- Obligar a los patronos o propietarios rurales 

a dnr alojamiento higiénico e los trabajadores, cuando lo natura

leza de éstos exija que reciban albergue de dichos patronos o 

propieturio~. 

7 .- Obligar a los patronos a pagar indemnizaciones 

por occidentes de trabajo, 

8.- Declarar nulos los adeudos actuales de los 

jornaleros del campo pero con los amos. 

9.- Adoptar medidos pera que lo,g dueños de tierras 

no abusen de los medieros. 

10.- Obligar a los arrendadores de campos y casus, 

que indemnicen a las arrendatarios de sus propiedndcs por las 

mejoras que dejen en ellas. 

11.- Prohibir o loa patronos bajo severas penas. 

que paguen al trabajador de cualquier modo que no sea dinero 

efectivo¡ prohibir y castigar el que se impongan multas a los 

trabajadores. o que se les hagan descuentos de su jornal, o se 

retarde el pago de la raya' por más de una semana o se niegue 

al que ne separe del trobaj o, el pago inmediato de lo que tiene 

ganado; suprimir lea tiendas de roya. 
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12.- Obligar las empresas no aceptar entre 

sus empleados y trnbaj adores, sino una minarla de cxtrnnj eros, 

no permitir en ningún caso, que los trabajos de la mismo clase 

se paguen peor al mexicano que al extranjero 1 en el mismo es

tablecimiento, o que a los mexicanos se les pague en otra forma 

que a los extranjeros. 

13.- Hacer obligatorio el descanso dominical, 

De lo anterior podemos observar claramente que 

la mayor la de los postulados de este manifiesto, fueron insertos 

en el articulo 123 Constitucional 1 de ahí que constituya un prin

cipio que yo mencionamos. 

El segundo principio lo tenemos al triunfo de la 

Revolución Mexicann de 1910, que se convirtió en Gobierno el 

seis de noviembre de 1911 al asumir Francisco I. Madero la 

Prc!'li•lnncia de la República, y que durante su campaña ofreció 

promu l ~ar leyes pare mejorar le situación del obrero y elevnrlo 

de nivel intelectual y moral, de tal manera que a iniciativo 

del Presidente Madero se creó el Departamento del Trabajo quC' 

dependía de la Secretarla de Fomento, Colonización e Industria 

para intervenir en lo solución de los conflictos de trobnjo. 

Al respecto el maestro Trueba Urbina afirmo: "El 

decreto del Congreso de la Unión de 13 de diciembre de 1911, 

que creo dicho Oficina poro intervenir en los conf lictoH lnborulcs 

constituye el origen rudimentario de lo jurisdicción laboral, 

como puede verse: 11 Fronclsco l. Madero, Presidente Constltuclonnl 

de los Estados Unidos Mexicanos, a sus l1abitanlcs 5nbcd: 
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"Que el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 

decreta: 

1 1 Art. lo Se establece una oficina denominada 

11 Departamento del Trabajo'', dependiente de la Secretario de 

Fomento. 

''Art 20 El Departamento del Trabajo estará encarga-

do: 

1 'I. De reunir, ordenar y publicar datos e informa

ciones relacionados con el trabajo en toda le República. 

''II. Servir de intermediario en todos los contratos 

entre braceros y empresarios, cuando los interesados lo soliciten. 

''III. Procurar facilidades en el transporte de 

los obreros a las localidades a donde fueren contratados; 

1 1 IV. Procurar el arreglo equitativo en los casos 

de conflicto entre empresarios y trabajadores, y servir de árbitro 

en sus diferencias, siempre que asi lo soliciten los interesados. 

1 'Art. 3° Los datos e informaciones relacionados 

con el trsbojo se darán a conocer peri6dicemcnte en uno publica

ción consagrada e este objeto¡ lu cual se distribuirá profusamente 

entre los particulares empresas, negociaciones, cámaros de 

comercio, agricultura e industria, autoridades, etc., esi como 

entre los centros interesados en estas noticies, tanto nacionales 

como extranjeros. 

''Art. 4° Se autoriza al Ejecutivo de la Unión 

para expedir el reglamento d¿ le presente ley. 

''Art. 5º Se amplia el Presupuesto de Egresos 

vigente, romo octavo, en le siguiente forme •.• 
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Venuatiano Carranza, precisamente al triunfo de dicha Revolución, 

con la intención de convocar a un Congreso Constituyente pera 

formalizar toda le legislación social expedida por la Primera 

Magistratura y así incorporar en la nueva Constitución los prin-

cipios sociales conquistados por los campesinos y los obreros 

en virtud del movimiento revolucionario: de tal manera que el 

Primer Jefe mencionado encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 

por decretos de fechas 14 y 19 de septiembre de 1916, convocó 

al pueblo mexicano a elecciones para un Congreso Constituyente, 

que deberla reunirse en la ciudad de Querétoro el 1 a de diciembre 

de 1916, mismo que inició sus labores en eso fecha y los concluyó 

el 31 de enero de 1917 1 así pues dos meses fueron suficientes 

para la elaboración de le nueva Ley Fundamental. 

Muchas ·discusiones se suscitaron con motivo de 

la creación de la nueva Constitución, pero habiendo influido 

de manera determinante los dos principios que mencionamos en 

·el o parto do anterior, existió una defensa acalorada a favor de 

los derechos sociales, por ello el General Hcriberto Jaro quien 

era revolucionario y que integraba la Asamblea Legislativo expresó 

en el debate del articulo 123 Constitucinal, lo siguiente: 

"Pues bien; los jurisconsultos, los tratadistas, los eminencias 

en molerla de lesisloción, probablemente encuentren hasta 

ridicula esta proposición, l cómo se ve a señalar aqut que el 

individuo no debe trabajar. más que ocho horas al d!e ? Según 

35.- TRUEBA URBINA ALBERTO.- Nuevo Derecho Procesal del TrabeJo.
Op. Cit.- Págs. 6 y 7. 

- 66 -



ellos es imposible; eso según ellos pertenece a la reglamentación 

de las leyes; pero precisamente, señores, esa tendencia, esta 

tcorla l qué es lo que ha hecho ? Que nuestra Constitución tan 

libérrima, tan amplia, tan buena, haya resultado como lo llamaban 

los sefiores cient!ficos, ''un traje de luces para el pueblo 

mexicano, porque faltó eso reglamentación, porque jam~s se hizo.'' 

"La jornada máxima de ocho horas no es sencillamente 

un aditamento para significar que es bueno que sólo se trabaje 

ese número de horas, es para garantizar la libertad de los 

individuos, es precisamente para garantizar su . vida, es para 

garantizar sus energías, porque hasta ahora los obreros mexicanos 

no han sido más que carne de explotación.'' 

"La miseria es la peor de las tiranías y si no 

queremos condenar a nuestros trabajadores a esa tiranía, debemos 

procurar emanciparlos, para esto es necesario votar leyes 

efic:nces aun cuando estas leyes, conforme al criterio de los 

traL;11!lstas, no encajen perfectamente en una Constitucion." 

l Quién ha hecho lo Constitución ? Un humano o humanos, no podemos 

agregar algo al laconismo de esa Constitución, que parece que 

se pretende hacer siempre como telegrama 1 como si costase a mil 

francos cada palabra su ~ransmisión; no, señores, yo P.Stimo 

que ca más noble sacrificar eso estructura sacrificar al 

individuo, a sacrificar a la humanidad; salgamos un poco de ese 

molde estrecho en que quieren encerrarla; rompamos un poco con 

las viejas tcorias de los tratadistas que han pensado sobre lo 

humanidad, porque, señores, hnsta ahora leyes verdaderamente 
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3.- El Articulo 123 Constitucional. 

Conforme al criterio que privó entre lo moyorie 

de los constituyentes, que se avocaron esencialmente a ln re

gulación de los gernnlins sociales en la nueva Constitución, 

sin embargo, antes de que se instituyera y ae vieran en la 

necesidad de crear el articulo 123 Constitucional se discutió· 

el proyecto del articulo 5 11 Constitucional, esto en lo vigésima 

tercera sesión ordinario celebrada ln tarde del 26 de diciembre 

de 1916, bajo lo presidencia del Diputado Luis Manuel Rojos, 

sesión en que el sccrelario Liznrdi, di6 lectura al dictamen 

de la Comisión en el que se introducion modificaciones relativas 

al principio de la. igualdad de salario y trabajo, al derecho 

a recibir indemnizaciones por occidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, 

Conciliación 

igualmente al establecimiento de Comités de 

Arbitraje poro la resoluci6n de conflictos 

lob1 .... :es, situaciones que se consideraron por parte del Congreso 

ajenos al capitulo de garantías individuales de la Constituci6n 

en consecuencia al proyecto del articulo 5°, de tal suerte 

que se aplazó su estudio. 

Después de diycrsns discucioncs se estimó que el 

proyecto nl articulo 5° no establecía una seria profunda re-

gulnción de los derechos de los trabajadores y en consecuencia 

se requcrla ln creación de un título en lo propia Constitución 

que consngrnrn esta garantla social a Ín\'or de los trabajadores, 

tal y como lo sc-iinln el maeslro FC'lipe Tena Rnmírez al decir: 

"Lo P.cvoluci6n Mexicano tendrá el orgullo legitimo de mostrar 

- 69 -



ticos artesanos de una manera general todo contrato de 

trabajo ••• 11 

Al respecto, debe decirse que conforme a la letra 

del párrafo antes transcrito, se otorgaba la facultad los 

legislaturas de los Estados para expedir leyes sobre el trabajo, 

y que sin embargo, como estas no se expidieron en el lapso de 

12 años, esto ea de 1917 a 1929, en este año entró en cfcrvecencia 

la actividad legislativa en nuestro pals 1 por lo que el Congreso 

de la Unión, se di6 a la tarea de modificar ese primer párrafo, 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 6 de septiembre de 1929, dando como consecuencia uno facultad 

exclusiva del Congreso de lo Unión para legislar sobre el trabajo, 

y por tanto exi3ticra con posteriorid~d un Ley Federal del Trabajo 

de tal suerte que el párrafo reformado quedó de lo siguiente 

manero: 11 El Congreso de la Unión, sin contravenir a los bases 

si "lites, debórá exped lr leyes sobre el trabajo, las cuales 

regirán entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos 

artesanos 

trabajo,,." 

de una manero general sobre todo contrato de 

Cabe hacer notar que el articulo 123 Constitucional 

en su texto orisinal, a parte de su primer párrafo constaba de 

treinta fracciones y que por decreto publicado el 18 de noviembre 

de 1942, se adicionó una fracción más, o seo, para quedar en 

treinta y un fracciones que son los que subsisten en la actualidad 

con sus múltiples reformas y adiciones, no pudiendo dejar pasar 

desapercibido que los relaciones entre el E.9tado y sus trabaja-
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trabajadores al .servicio del Estado se encontraban implícitamente 

contenidos en el articulo 123, no se habían detallado y pormeno

rizado como ocurre a partir de la adición de 1960 y por tal motivo 

surgen inconformidodes por parte de ese sector y se organizan 

movii:iientos pera reclamar sus derechos, pues yo se hablan co·n

sagrado en forma clara y determinante los derechos de los obreros 

particulares en la Constitución y por consiguiente los trabaja

dores al servicio del Estado se sentian marginados, Germán Porro 

al respecto escribe: " ••• en estas condiciones los trabajadores 

del Estado se consideraban fuera de lo protección del movimiento 

social y carentes de estabilidad en sus empleos, pues cada cambio 

de Gobierno era motivo de angustia y pánico, motivado por los 

numerosos ceses que los funcionarios dictaban sin ninguna con-

sideroción, los trabajadores que· por suerte se quedaban en 

sus empleos eren objeto de un sinnúmero de humillaciones, rebajos 

d.. :.Jlario, c~mbios arbitrarios acentuándose su precaria 

situación por carecer de los beneficios y apoyos. No se pagaba 

el descanso semanario, no se disfrutaba de vacaciones, sino sólo 

de dos o tres d1as en la Semana Santa, no habla limite en la 

j ornado de trabajo, no se pagaba tiempo cxtrn, se enrecia de 

los servicios médicos, dándose el caso que cuando se cnfermnbnn 

los trabajadores no se les pagaban los dios, y si desgraciadamente 

fallecía el trabajador, los familiares quedaban desamparados, 

pues no eaistia Ley ni Institución para proteger a los deudos. 

No se reconocia permanencia en el empleo, no existlan escalafones, 

las designaciones se hacían arbitrariamente por los Jefes 
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consecuentemente el monto del salario estaba sujeto al capricho 

o a
0

l favor que muchas veces se pegaba con desdoro de la dig-

nidad ... " (40) 

De lo anterior podemos decir que todos esos aspectos 

dieron lugar a que los trabajadores del Estado se fueran agrupando 

en coaliciones y ligas para ejercer presi6n el Estado, con la 

finalidad de que ya no existieran tantas violaciones a sus de-

rechos y por tanto se consagraran estos en una Ley. 

En el año de 1922 aparecen los primeros sindicatos 

al servicio del Estado 1 a saber: a).- El de Maestros en el puerto 

de Veracruz; y, b).- El de los trabajadores de limpia de lo Ciudad 

de México. 

Con motivo del adeudo de varios meses de sueldo 

a los trabajadores al servicio del Estado, en ese mismo año de 

1922, tuvo lugar la primero huelga de los trabajadores públicos. 

Debido a los movimientos de los trabajadores al 

servicio del Estado que pugnaban porque el Estado reconociera 

su carácter de patr6n y en segundo lugar que se reconociera su 

derecho o la huelga, di6 en un principio, algunos frutos, pues 

en el eño de 1925, el entonces Presidente de la República General 

Plutarco El1as Calles, quien estableci6 la Direcc16n General 

de Pensiones Civiles y de Retiro, y que aun prevalece en la 

actualidad, bajo la fErula del I.S.S.S.T.E. 

A pesar de la creaci6n de esa Direcci6n y como 

40.- PARRA PRADO MANUEL GERMAN.- Historia de lo FSTSE.- Pág.44, 
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consecuencia lo. protecci6n para una parte del sector público1 

ello no fué suficiente, pues no se satisfacían todas las 

necesidades de los trabajadores p6blicos. 

Solamente en algunos Estados de la República, tales 

como Puebla, Chihuahua Aguaacalientes, mediante Leyes del 

Trabajo de fechaa 14 de noviembre de 1921, 5 de julio de 1922 

'1 6 de marzo de 1928, establec1an diversos derechos a favor de 

los eapleados p6blicos, pero esto sólo fué a nivel local y en 

uao de las facultades que les conferla a las legislaturas de 

los Estados, el testo original del articulo 123 Constitucional. 

En 'firtud de la reforma constitucional habida en 

el ano de 1929, durante la administración _del Presidente de la 

República Pascual Ortlz Rubio, en ei ai\o de 1931 se expidió la 

primera Ley Federal del Trabajo, que regula las relaciones de 

los patrones pa~ticulares sus trabajadores, sin embargo no 

se cnntienen los relociones de trebejo entre el Estado y sus 

trabajadores, ya que sólo se contiene en el articulo zv de dicha 

Ley, que las relaciones entre el Estado y sus servidores se 

regirfin por las Leyes del Servicio Civil que se expidan, empero 

estas Leyes, al menos hasta el Estatuto Jurldico de 1938 no se 

llegaron a expedir, y no es sino hasta loa años de 1948, 1950 

Y 1954 que en lo.s Estados de: Nuevo León, Zacatecas y Querétaro 

que se expiden bajo la deno•inación de Leyes del Servicio Civil, 

para regular las relaciones entre los poderes de estos y sus 

trabajadores. 

Durante la gestión gubernativa del General Lázaro 
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Cárdenos, en el mes de julio de 1935, éste declare: "El Estado, 

dentro de su esp!ritu social, pugnará por la unificación de les 

mases que tratan de mejorar reconociendo los justos derechos 

a oraanizarse de loa trabajadores oficiales al igual que los 

que tienen los de las e•presas privadas.'' (41) 

A ra!z de la declaraci6n anterio.r se forman las 

siguientes organizaciones de trabajadores del Estado: Sindicato 

de Trabajadores de los Talleres Grlficoa de la Naci6n: Alianza 

de Telesrafistaa He•icanos: Uni6n de Trabajadores de Salubridad; 

Sindicato de Trabajadores de las Casas de Moneda; Sindicato de 

Trabajadores Carpinteros J Manuales de la Secretaria de Haciendo; 

Sindicato Unico de Trabajadores de la Secretaria de Educación 

PGblico, etc., y finalmente en el .afio de 1936, se crea la Alianza 

de Organizaciones de Trabajadores del Estado, que s6lo agrupaba 

trabajadores de la Federact6n. As! en esta Organización se dis

cuten dos alternativas, una la inclusión dél trabajo de los 

servidores del Estado en un cuerpo de leyes en el que se regularan 

las prestaciones J obligaciones a que tuvieren derecho y otra 

en que se ezpidiera una Ley de Servicio Civil: y después de 

debatir sobre· esas alternatiYas se decidi6 que en le Ley Federal 

del Trabajo se inclu1eran loa derechoa de los trabajadores al 

aerYicio del Eatado, que finalmente no obtuvieron en tal 

legislaci6n. sino en el Esta~uto de loa trabajadores al serwicio 

de loa Poderes de la Uni6n que weremoa a continuac16n. 

3,- El Estatuto Jurldico de 1938. 

Se considera que ea la priaera LeJ Federal 
41.- IDEH,- P6g, 61. 
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Reglamentaria del articulo 123 Constitucional que consagra nuevos 

derechos de los empleados públicos expedido por el Congreso de 

la Unión en el nño de 1938, a iniciativo del Presidente de lo 

República que rigió las relaciones entre los trabajadores 

federales· y los Tres Poderes de la Unión, incluyendo los terri

torios Federales. 

En esta legislación se crearon Organos Juris-

diccionalcs para 

el Estado y sus 

Tribunal de 

dirimir los conflictos que se suscitaran entre 

trabajadores que se llamaban Juntas Arbitrales 

Arbitraje. As! mismo estableció disposiciones 

relativos salarios, días de descanso 1 ascensos 1 vacaciones 1 

ontiguedod, pensione& y huelga. 

4.- El Estatuto Jurldico de 1941. 

En el afio de 1941, los trabajadores al servicio 

de& lstado se ~nfrcntaron al peligro de la desaparición del 

Estatuto de 1938 que regulaba las relaciones de los mismos con 

el Estado y por tanto se dieron a lo tarco de organizar mitines 

de protesta al través de la Federación de Sindicatos de Tra

bajadores del Estado. 

Por el peligro de la desaparición del Estatuto 

de 1938 y las manifestaciones de inconformidad por parte de los 

trabajadores al servicio del Estado a principios de enero, de 

febrero y a finales de este mismo mes, todos del afio de 1941, 

el Presidente de la Repfiblice General Manuel Avilo Comncho expide 

un nuevo estatuto que se denominó Huevo Estatuto de los Trn-
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bojadores al Servicio de los Poderes de la Unión de 4 de abril 

de 1941, que reform6 el anterior, pero conservó las principales 

bases que lo sustentaban y que introdujo cambios como los si

guientes: a).- La supresión de las Juntas Arbitrales en cada 

dependencia le conservación del Tribunal de Arbitraje con 

jurisdicc16n pare todas les dependencias de la Federación, el 

cual es Colegiado y se integraba en forma tripartita, a saber 

por un Presidente, un representante de los trabajadores y otro 

del Gobierno; b).- Aumenta la lista de los puestos de confianza; 

e).- La especificación de las bases para el sistema de escalafón¡ 

d),- La prohibición a los Sindicatos de Trabajadores Estatales 

para adherirse e otras organizaciones centrales obreras-campesinos 

e).- Consolida el Derecho de Asociaci6n Profesional y de Huelga 

con la misma amplitud consagrada en el anterior Estatuto. 

5. - Lo Primera Declaración Consti tucionol de los 

Derechos Sociales de los Empleados Públicos, 

No obstante la creación de los Estatutos Jurldicos 

de 1938 y 1941 que hemos visto los empleados pGblicos no tenlan 

expllcitemente consagrados en la Constitución sus derechos, motivo 

por el cual en el afta de 1959 1 el entonces Presidente de la 

República Adolfo López Hateoa envió al Congreso de la Unión une 

iniciativa en la que se planteaba una adición al articulo 123 

Constitucional con un apartado B, en el cual se consagrara la 

Declaración de los Derechos Sociales de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes de la Unión r de los Gobiernos del Dis

trito y Territorios Federales, mismo que fué aprobada por el 
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Congreso de la Unión en el año de 1960 como ya se apuntó en el 

presente cepitulo, 

En relación a lo snterior, el maestro Trueba Urbina 

sostiene: t'El progreso alcanzado por la legislación burocrática 

en nuestro país, asl como el movimiento social de los trabajadores 

del Estado, se fue fortaleciendo y llegó e obtener, mediante 

presión constante, une meta superior: la incorporac.ión detallada 

de los derechos de los trabajadores del Estado, del órgano juris-

diccional encargado de dirimir los conflictos el derecho de 

la seguridad social, en la Constitución. Tal es el origen de 

la adición constitucional publicada en el Diario Oficinl de lo 

Federación de 5 de diciembre de 1960 1 que comprende el apartado 

B) del articulo 123, como culminación del desarrollo del derecho 

sustantivo y procesal del trabajo burocrético, en normas fundamcn-

tales ... " (42) 

La declaraci6n favor de los derechos sociales 

de los empleados públicos de 1960, al igual que ln de los tra-

bajadores particulares de 1917, en la historia es la primera 

en su género pues constituy6 un hecho de grnn importancio para 

los trabajadores al servi~io del Estado, pues se sustrajo del 

Derecho Administrativo y contiene beneficios que deben otor8nrsc 

a los trabajadores al servicio del Estado, cuyas normas estnblecl-

das en la Constitución son de carácter dinámico y que evolucionan 

en la medida de las necesidades sociales de los trab11jadores 

al servicio del Estado, pasando a formar parte del Derecho Social. 

42.- TRUEBA URBINA ALBERTO.- Nuevo Oerecbo Procesal del Trnbnjo.-
61 edición.- Editorial Porrún S.A.- México, 1982,- Pág.520. 
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CAPITULO IV 

SISTEMA JURIDICO VIGENTE RELATIVO AL TRABAJO 
DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO. 

1.- La Ley Federal de los Trabajadores el Servicio 

del Estado de 1963. 

La Ley Federal de loa Trabajadores al Servicio 

del Estado, es reglamentaria del articulo 123 Constitucional 

apartado B, que fue promulgada el · 27 de diciembre de 1963 

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n al d!a siguiente, 

durante el Gobierno del Presidente López Meteos que en su 

artículo 2° transitorio abroga el Estatuto de los Trabajadores 

al Servicio de los Poderes de la Unión: e indice en su transitorio 

3º que el Tribunal Federal de Concilieci6n y Arbitraje sustituye 

al Tribunal de Arbitraje, 

Esta Ley conste de 165 artlculos, divididos en 

diez tltulos, regulados de la siguiente manera: 

Título Primero.- Disposiciones Generales,- Cnpitulo 

Unico,- Artículos lg a 11, 

Titulo Segundo.- Derechos Obligaciones de los 

Trabajadores y de los Titulares.- Capitulo l.- Art1culoa 12 a 

20.- Capitulo II.- Artículos 21 a 31.- Capitulo UI.- Artículos 

32 a 42 bis.- Capitulo IV,- Articulo 43,- Capitulo V.- Articulo 

44,- Capitulo VI.- ArticuJo 45.- Capitulo VII,- Art!culos 46 

y 46 bis, 

Título Tercero.- Del Escalafón.- Capitulo 1.7"' 

Artículos 47 a 52.- Capitulo II.- Art!culos 53 a 56.- Capitulo 

III.- Articulos 57 o 66. 



Titulo Cuarto.- De la Organización Colectiva de 

los Trabajadores de las Condiciones Generales de Trabajo.-

Capítulo I.- Articulo• 67 s 86.- Capitulo II.- Articulos 87 a 

91.- Capitulo III.- Articulos 92 a 98:- Capitulo IV.- Artlculos 

99 a 109, 

Título Quinto.- De los Riesgos Profesionales 

de las Enfermedades no Profesionales.- Capitulo I.- Articulas 

IJOylll, 

Titulo Sexto.- De las Prescripciones.- Articulos 

112 a 117. 

Titulo Séptimo,- Del Tribunal Federal de Con-

ciliación Arbitraje del Procedimiento ante el mismo.-

Capitulo I.- Art!culcis 118 a 123.- Capitulo II.- Articulo 124.

Capitulo III.- Artículos 125 a 147. 

Titulo Octavo. - De los Medios de Apremio 

Ejer :.;n de los Laudos.- Capitulo I.- Articulas 148 

Copitu;o II.- Articulos 150 y 151. 

de la 

149.-

Titulo Noveno. - De los Conflictos entre el Poder 

Judicial de lo Federación sus Servidores.- Capitulo I.- Ar-

t!culos 152 a 157.- Capitulo II.- Artlculos 158 a 161. 

Titulo Décimo. - De las Correcciones Disciplinarios 

y de las Sanciones,- Capitulo Unico.- Articulas 162 a 165. 

Contiene además siete ortlculos trunsitorios. 

Como se puede advertir con meridiana claridad esta 

Ley al igual que le Ley Federal del Trabajo contiene la porte 

sustantivo y adjetiva dentro del mismo cuerpo, esto es las normas 
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sustantivas y adjetivas. 

Conforme al articulo lº de la Ley en cita indica 

su campo de aplicaci6n, desde las dependencias de los Poderes 

de la Unión, algunos Organismos Descentralizados del Estado 

que en el propio numeral se mencionan tales como el I.S.S.S.T.E., 

I .N .I., etc., as! como otros Organismos Descen~ralizados, si

milares a los anteriores que tengan a su cargo funci6n de ser

vicios p6blicos, segfin reza la filtima parte de dicho dispositivo1 

que cabe decir que esta parte resulte obscura e incierta, ello 

en virtud de que existen Organismos Descentralizados que prestan 

servicios pfiblicos tales como los Ferrocarriles Nacionales de 

México, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano 

del Seguro Social, etc., y que no se rigen por el aportado B 

del articulo 123 Constitucional en consecuencia por la Ley 

de referencia, sino por la Ley Federal del Trabajo, por dis

posición expresa de la mismo, y aun más la Universidad Nacional 

.Autónomo de México lo Universidad Autónoma Metropolitana, 

son dos Instituciones que son Organismos Descentralizados del 

Gobierno Federal y que las relaciones laborales entre éstas y 

sus trabajadores se rigen por el aportado A del invocado articulo 

123; motivos por los cuales estimamos que deberla reformarse 

el artículo en comento 7 precisar con la debida claridad que 

otros Organismos Descentralizados pueden ser objeto de la Ley 

Federal de los Trabajadores ~l SerYicio del Estado. 

El artículo 3ª define al trabajador como toda 

persono que preste un ser•icio f!sico, intelectual o de ambos 
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.., 

géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en 

las listas de raya de los trabajadores temporales. 

De lo anterior se desprende que pueden ser dentro 

de este Lipo crabajadores por obro determinada o por tiempo fijo, 

Los trabajadores al servicio del Estado se dividen 

en dos grandes grupos que son: de base y de confianza, que los 

señalan los articulas 511 y 611 de la Ley Federal del Trabajo 

Burocrático 1 y los que no es ten catalogados dentro de la clasifi

cación que enumeran esos preceptos la categor~a o cargo se 

determinará expresamente por le disposición legal que formalice 

su creación. 

Resulto de vital importancia la primero parte de 

lo cstnbler.ido por el articulo 911 de lo Ley que se analiza, dndo 

que excluye de las normas que rigen la misma a los traboj adores 

de :rnzn y por tanto de la interpretación literal de dicho 

numcraJ podrle pensarse que cuando se suscitara un conflicto 

entre dichos trabajadores el Estado no podrian acudir al 

Tribunal Federal de Concilinción y Arbitraje, sino que son sujetos 

de lo Ley Federal del Trabajo, sin embargo, esto no es usl en 

función, pues nuestro más alto Tribunal de lu Federación en la 

Tesis de Jurisprudencia N11 315, visible o fojas 284 1 quinta porte, 

Cuarta Ssla del último Apéndice ul Semunorio Judicial de la 

Federación, Compilación correspondiente a los años de 1917 

1985, ha sustentado el siguiente criterio: "TRABAJADORF.S AL SER

VICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAi. 
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DE CONCILIACION ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 

DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS.- La situac16n jurídica 

de las personas 

quedó definida, 

que prestan sus servicios al Estado Federal, 

como garent1a social, con lo inclusión del 

Apartado 11 8 11 del articulo 123 de la Constitución, que entró en 

vigor o partir del seis de diciembre de mil novecientos sesenta. 

El dispositivo anterior quedó colocado bajo el rubro general 

del propio articulo 123 que establece que el Congreso.de la Unión, 

sin contravenir o las bases siguientes deberá expedir leyes sobre 

el troboj o, los cuales regirán: B. Entre los Poderes de la Unión, 

el Gobierno del Distrito Federal y sus Trabajadores, El susodicho 

Apartado ''B" contiene las normas b6sicas aplicables o las relacio

nes de trabajo de todas las personas que presten sus servicios 

a las diferentes dependencias que integran el Gobierno Federal, 

con lo única excepción contenida el la fracción XIII que señala 

que los Militares, Marinos y Miembros de los Cuerpos de Seguridad 

Públice 1 asi como el personal de scn·icio exterior se regí rÁn 

por sus propios leyes, Lo reglamentación de las bases anteriores 

esté contenido en la Ley Federal de loa Trabajadores ul Servicio 

del Estado. Lo fracción XIV del Aportado Constitucional en cita 

estableció que la Ley Reglamentaria determinará los cargos que 

serán considerados como de confianza, y agregó que las personas 

que los desempeften disfrutarán de las medidas de protección al 

salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social a 

que el propio precepto corlstitucional se refiere. Lo anterior 

significa, por una parte, que las personas que desempei\en cargos 

de confianza son trabajadores cuya calidad se encuentra reconocida 
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por el propio Apa.rtado 11 B11
, y que gozarán de .,los derechos deriva

dos de los servicios prestados en los cargos que ocupan. pues 

debe entenderse que la protección al salario debe hacerse exten

sivo, en general, a ls condiciones laborales según los cueles 

debo prestarse el servicio, e igualmente a los derechos derivado.a 

de su afiliación al Régimen de Seguridad Social que les es apli

cable, de lo que resulta que la situación jur1dica de éstos 

trabajadores de confianza es la de ester protegidos por la propia 

disposición de la Carta Magna, excepto en lo relativo a derechos 

de carácter colectivo, y por lo que respecta a los derechos que 

deriven de la relación individual de trabajo sólo se encuentran 

excluidos de las normas que protegen a los trebaj adores de base 

en cuanto a la estabilidad en el empleo, yo que estos derechos 

se encuentran consignados en lo fracCión IX del propio precepto 

en cita, En otras palabras, los trabajadores de confianza ul 

se, , i.o de los Poderes de lo Unión, gozan de los derechos que 

la Constitución concede todos los trabajadores del Estado 

Federal, en lo que concierne a la relación individual de trabajo, 

excepto los relativos a lo estabilidad en el empleo. Por otro 

parte, la disposic16n constitucional establece qu1.: los conflictos 

individuales, colectivos o. intersindicolcs scr§n sometidos 

un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según 

lo previene la Ley Reglamentaria, con excepción de los conflictos 

entre el Poder Judicial de lo Federación y sus servidores, que 

serán resueltos por el Pleno de la Supremo Corte de Justicia 

de la Nación. En consecuencia, los controversias derivados de 

lo relación de trabajo entre los Titulares de las Dependencias 
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de los Poderes de lo Uni6n y los Trabajadores de confianza al 

servicio del las mismos, deben ser resueltos por el mencionado 

Tribunal que es el· único competente, constitucionalmente, para 

dirimir dichos conflictos, ya que el precepto en comento no los 

excluye 

dicci6n. 11 

deben quedar comprendidos en el campo de su juris-

Sexta Epoca, Quinta Parte: 

Vol, CVII, Pág. 29. A. D, 3208/65. Carlos Barrero 

Ruiz. 5 Votos. 

Séptima Epoca. Quinta Parte: 

Vols. 121-126, Pág. 90. A. D. 3295/78. Antonio 

Cervantes Huerta y otro. 5 votos. 

Vols. 121-126, Pág. 90. A. D. 784/78. Sergio 

Antonio Domi.nguez Espino za. votos. 

Vols. 121-126, Pág. 90. A. D. 4893/78. Ismael 

Matus Martinez. 5 votos. 

Vols. 121-126, Pág. 90. A. D. 6130/77. Antonio 

Cabrera Hacías. Unanimidad de 4 votos. 

De la transcripción de lo anterior Tesis Juris

prudenciel se observa que tanto los trabajadores de hose como 

d~ confianza al servicio de los Poderes Ejecutivo y Legislativo 

Federal tienen el derecho de acudir ante el Tribunal Federal 

de Conciliación Arbitraje a dirimir las controversias que se 

susciten entre éstos J aquéllos, en tanto que, las controversias 

que se presenten entre el Poder Judicial de le Federación y sus 

trabajadores serán resueltas por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicio de la Naci6n, por lo cual J conforme a la interpre-
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tación que formula la Suprema Corte de Justicia, aparece que 

los empleados de confianza en cumplimiento a lo dispuesto por 

el Apartado "B" del articulo 123 Constitucional, sí se rigen 

por lo establecido en le Ley Federal del Trebejo Burocrático. 

2.- Derechos y Obligaciones de les Partes. 

En la Ley que f:C comento se consignan con claridad 

los derechos las 

relación laboral de 

obligacio~es que tienen lns partes en la 

que se trata, pues en el articulo 14 se 

contienen los condiciones de nulidad y que por tanto no obligan 

al empleado público, que son disposiciones que también se encuen

tren reguladas en la Ley Federal del Trabajo. 

El articulo 15 de la Ley que se analiza establece 

que requisitos deben contener los nombramientos que se expidan 

e favor de los empleados públicos; en relación con la última 

fracc' (,n de dicho artículo que exige que se precise el lugnr 

donde han de prestar sas servicios los trabajadores del Estado, 

cabe hacer diversas consideraciones: 

La exigencia de que en el' nombramiento del tra

bajador se especifique el lugar en donde debe dcsf.!mpeñnr sus 

labores, tiene la intención de que al empleado no se le envíe 

n otra población para desempeñar sus labores 1 pues muchas ocasio

nes en las Secretarias de Estado pretextando que por bien del 

servicio un trabajador debe ser trasladado de un lugar a otro, 

ello lo hacen con la finalidad de que ya no se presente o trabajar 

Y por consiguiente le levanten un neta por ab:111dono de empleo. 
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de ahl que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se haya 

pronunciado en el sentido de que en el caso concreto de que se 

habla el acta de abandono que se levante al trabajador por ese 

motivo, carece de validez y soiamente se podrá ordenar el traslado 

de un empleado público por los causas que señalan las fracciones 

I a IV del articulo 16 de la Ley respectiva y además de cualquiera 

de esos requisitos, se tendrá que dar aviso al trabajador, por 

parte de la dependencia en que labore su traslado de uno población 

a otra y tendrá la obligación de pagarle los gastos de viaje 

men;ije de casa, salvo cuando dicho traslado lo haya pedido 

el trabajador. 

Ahora bien en el caso de que el traslado sea por 

un periodo mayor de seis meses, la dependencia tendrá que posarle 

al trabajador los gastos que origine el transporte de menaje 

de caso que sean indispensables para la instalación de su cónyuge 

de sus familiares en linea recta ascendentes o descendentes, 

o colaterales en segundo grado, con el único requisito de que 

estén bajo su dependencia económica, igualmente el pago de 

los gastos de traslado de dichos familiares, con la excepción 

de que el traslado se debe a solicitud del trabajador. 

Como en el caso de los trabajadores que regula 

lo Ley Federal del Trabajo, en la Ley en comento también se 

establecen las jornadas de trabajo diurno, nocturno mixto, 

as! como el tiempo eztraor~inario y el descanso para las mujeres 

antes Y después del parto. Asi mismo los dles de descanso por 

cado semana, que serán conforme al acuerdo del Presidente de 

- 88 -



la República Luis Echeverría, publicado en el Diario Oficial 

de lo federación de 28 de diciembre de 1972 en que modi.flca el 

articulo 27 de la Ley y consigna el beneficio de los burócratas 

que por ceda cinco dias de trabajo, disfrutarán de dos días de 

descanso continuos, de preferencia sebados y domingos, con goce 

Integro de su salario. 

Los vacaciones se concederán los trabajadores 

del Estado en dos periódos ol año de diez dias laborables cado 

uno en las fechas que el Gobierno señale, siempre y cuando tengan 

trabajando más de seis meses consecutivos. 

Al igual que en le Ley Federal del Trabajo el 

solario es le retribución que debe pagarse a.l trabajador a cambio 

de los servicios prestados como una modalidad especial se 

previene que lo cuantla del salario uniforme fijado en los pre

supuestos de egr.esos respectivos, no podré ser disminuido du1·nntc 

su vigencia, agregando el articulo 34 que de ser posible se 

establecerán aumentos periódicos de solario por años de servicios, 

se acepto también el establecimiento de sobresueldos paro emplea

dos que laboren en zonas de vida cara y lo creación de partidas 

denominados "compensaciones. adicionales por servicios especiales" 

para aquéllos trabajadores que por su responsabilidad, trabajos 

extraordinarios o servicios especiales asl lo ameriten. 

Entre los obligaciones que se imponen a los 

titulares de las dependencias oficiales, resaltan las que se 

refieren al pago de las aportaciones que fijen las leyes especia-
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les, pnro que los trabajadores reciban los beneficios de la 

seguridad servicios sociales, tales como atención médica, 

quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de enferme

dades profesionales, no profesionales y maternidad¡ e igualmente 

indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesio-

nales, jubilación pensión por invalidez, vejez muerte: 

asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, 

establecimiento de centros para vacaciones de recuperación, 

guardcrios infantiles y tiendas econ6micas; establecimiento de 

escuelas para capacitación de los trabajadores etc. 

Los demás obligaciones que consagro la Ley para 

los. titulares de los dependencias oficiales se encuentran 

contenidas también en el articulo 43 de la misma. 

En cuanto a las obligaciones de los trabajadores 

el articulo 44 señala une serie de obligaciones a cargo de los 

trabajadores que por su importancia o continuación se tronscriben: 

I.- Descmpeñor sus labores con lo intensidad, 

cuidado esmero apropiados, suj eténdose o la dirección de sus 

jefes y a las leyes y reglamentos respectivos: 

II.- Observar buenos costumbres dentro del servicio¡ 

III. - Cumplir con les obligaciones que les impongan 

las condiciones generales del trabajo: 

IV.- Guardar reserva de los asuntos que lleguen 

o su conocimiento con motiv~ de su trabajo¡ 

V.- Evitar la ejecución de actos que pongan en 

peligro su seguridad y la de sus compañeros; 
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VI.- Asistir puntualmente a sus labores; 

VII.- No hacer propaganda de ninguna clase dentro 

de los edificios o lugares de trabajo, y 

VIII.- Asistir a los institutos de capacitación, 

para mejorar su preparación eficiencia. 

Como se puede ver las obligaciones de los trabajado

res al servicio del Estado, son practicemente les mismas que 

pare cualquier obrero, señala la Ley Federal del Trabajo en su 

articulo 134 1 con le diferencia de que en este son más detallados 

y más completas, dedo que se establecen normos a seguir dentro 

de una empresa privada. 

3.- Suspensión Terminación de le relación de 

trabajo, 

Al igual que en el caso anterior, la suspensión 

tl dl de los· efectos del nombramiento del trabajador público 

de los trabajadores en general, las causas según el articulo 

45 de la Ley Burocrática son las siguientes: 

I, - Que el trabajador contraigo alguna enfermedad 

que implique un peligro par-o las personas que 1 rabojnn con él, 

II.- La prisión preventiva del trabajador, seguido 

de sentencia absolutoria el arresto impuesto por autoridad 

judicial o administrativa, a menos que, tratándose de arresto 

el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, resuelva que 

debe tener lugar el cese al trabajador. 
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Asimismo existe otra causa de suspensión temporal 

que es cuando el empleado público tenga encomendado el mnnej o 

de fondos, valores o bienes y apareciere alguna irregularidad 

en su gestión, motivo por el cual mientras se practica la investi

gación correspondiente y se resuelve sobre su cese podrá ser 

suspendido hasta por sesenta dios por el titular de la dependencia 

respectiva. 

Cebe hacer notar que el hecho de que se suspenda 

temporalmente al trabajador, ello no significa que se le haya 

cesado del puesto que ocupe¡ también es importante mencionar 

que mientras el trabajador se encuentre suspendido siempre será 

sin goce de sueldo, en aplicación supletoria a lo que establece 

la Ley Federal del Trabajo. 

Ahora bien en casos de cese, el articulo 46 de 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado previene 

que ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa y 

por consiguiente enumera cuatro causas, en principio que don 

lugar al cese sin responsabilidad paro los titulares de los 

dependencins, a saber: 

!.- Por renuncio, que en realidad no es un motivo 

de cese, en función de que es una causa de terminación de la 

relación de trabajo, pues al empleado no puede obligársele a 

prestar un servicio que no desea. 

II. - El eba'1dono de empleo o por abandono 

repetida falta justificado a las labores técnicas relativas 

al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atenci6n de 
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personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la suspen

sión o la deficiencia de un servicia, o que ponga en peligro 

la salud o lo vida de las personas, en los términos que señalen 

los reglamentos de trabajo aplicables a la dependencia respectiva. 

III.- Por conclusión del término 

determinantes de la designación. 

de la obro 

este respecto cabe decir 1 que como la primer 

cause de cese, realmente no es cese, sino causo de terminación 

de la relación de trabajo, pues el cese por su propia naturaleza 

deviene de la actuación del trabajador contraria a los obligacio

nes que tiene para con el Estado patrón y no porque se hoyo 

terminado un contrato o una obro determinada. 

IV.- Por muerte del trabajador. 

En lo especie, como en el aportado precedente 

tampoco es uno causa de cese el fallecimiento del empleado, 

sino de terminación de lo relación laboral. 

V.- Por incapacidad permanente del trabajador, 

flsico o mental, que le impida el desempeño de sus labores. 

En el mismo error en que incurre lo Ley en los 

dos casos anteriores sucede en este, o virtud de que el motivo 

que se~ala para el cese es una causo de terminación de la relación 

laboral, y con las prestaciones que marca la Ley del I.S.S.S.T.E., 

pues puede ser derivada de uno enfermedad profesional o na, 

en ese supuesto lo Ley mencionada tlet.erininn las cantidades a 

- 93 -



pagar al trabajador. 

continuación y que a nuestro juicio son verdaderas 

causas de cese de un trabajador, la fracción V del articulo 46 

de la Ley Burocrática estatuye diez motivos por los cuales se 

da lugar al cese del trabajador de la dependencia en la cual 

labore 1 considerando innecesario transcribirlos,. y la formo en 

que deberá realizarse la analizaremos en el siguiente capitulo 

para los efectos de nuestro estudio. 

No debe paaer desapercibido que los incisos b) 

f) 1 del referido articulo 46 son una repetición de lo que 

establece ·1a fracción I en cuanto al abandono de empleo y el 

comprometer por su imprudencia o negligencia la seguridad del 

lugar o de las personas donde se encuentre laborando. 

4. - Escalafón. 

Paro los efectos de loa empleados públicos en ma

teria de ascenso en categorio 1 el escalafón una convinoc16n de 

antigucdad y aptitudes que debe reunir cada trabajador, represen

tada por sus conocimientos, su disciplina y puntualidad. 

El personal de cada dependencia se clasifica por 

grupos que se encuentran contenidos en el Catálogo de Empleas· 

del Instructivo para le Formación y Aplicación del Presupuesto 

de Egresos de la Federación, Los trabajadores de otras institucio

nes que son sometidas a la ley, como por ejemplo el Poder Judicial 

Federal, se clasificarán conforme a las categor1as que se esta-
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blezcan, en la . especie en la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación en otros casos dentro del régimen interno 

de la institución. Los factores escalafonarios se clasificarán 

por medio de tabuladores y se deja en libertad para utilizar 

sistemas de resistro y evaluación, pudiendo recurrirse a la téc

nica de análisis y evaluaci6n de puestos. 

Las vacantes se otorgarán los trabajadores de 

la categoría inmediata inferior que acrediten mejores derechos 

en la valoración y calificación de los factores escalofonarios, 

en isualded de condiciones se preferirá al trabajador que 

ncredite ser la única fuente de ingresos de su familin o bien 

demuestre mayor tiempo de servicios prestados en lo unidad 

burocrática de que se trate. 

Todas las vacantes en seneral conforme o la Ley, 

se .. cen aplic!lndo el escalafón, salvo las plazas de última 

cotegurla en que el titular, una vez que se hoya corrido el 

escalafón respectivo, podrá designar libremente cualquiera 

persono, en el mismo caso cuando existo una vnconte temporal 

que no exceda de seis meses. 

5.- El Servicio Civil de Carrera. 

En la actualidad el servicio civil de carrern 

forma parte esencial de los elementos m6s disti11t:lvos primordla-

les de los espiraciones de los trabajadores de lo Federación 

Y del Gobierno del Distrito Federal y del t.-spírltu de los ucrvi

cios públicos que realiza tanto lo Adminl~t.rución Pública como 
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el Poder Judicial Federal. 

Este institución jur1dice tiene como finalidad 

inmediato la de otorgar e los servidores pCiblicos une serie de 

medios tendientes o perfeccionar la competencia tl;cnice de los 

mismos en todos los niveles e igualmente de proporcionar un alto 

grado de seguridad econ6mica al personal que estimule su partici

pación activa ~n tal objetivo, 

Para Gustavo Quiroga el servicio civil de carrera 

es: ".,.aquel que se refiere a un sistema de administraci6n de 

personal público distinto del privado 1 que considere la competen-

cia técnica y lo neutrn.lidad pol!ticn como medios pnre el mejor 

funcionamiento de lo Adm1nistroci6n PCiblica.'1 (43) 

De lo anterior se desprenden dos aspectos fundomen-

toles dentro del concepto expuesto, a saber: uno el que se olvido 

del Poder Judicial Federal y que dentro de este también existe 

el servicio civil de carrera, y otro el término de neutralidad 

~olitica que significa el dejar o un ledo de lo funci6n pCiblicn 

lo actividad partidista, esto es que los nombramientos que se 

hagan a favor de los trabajadores del Estado sean mediante con-

curso no por amistad, aun y cunado debemos mencionar que des-

graciadamente en nuestro pala esa neutralidad politice prac~ 

ticamente no existe. 

6.- Aspectos Colectivos. 

43.- GACETA MEXICANA DE LA ADHINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y HUNI -
CIPAL,- Ediciones I.N.A.P. Nos. 4, 14 y 15.- Hhico, 1981-
1984,- Pág. 106. 
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Lo? trabajadores del Estado tienen derecho a formar 

sindicatos que son asociaciones de quienes laboran en una mismo 

dependencia para el estudio, mejoramiento defensa de sus 

intereses comunes. La sindicalización es voluntario 1 sin embargo, 

uno vez que se ha ingresado no podrá separarse el trabajador, 

sino solo en el caso de que sea expulsado. 

Tienen derecho a formar parte de los sindicatos 

todos los trabajadores públicos, salvo los de confianza. 

Como en el caso de los trabajadores en general 

para constituir un sindicato se requiere que lo formen veinte 

trabajadores o más dentro de la dependencia y que no existo otro 

sindicato en la misma que cuente con mayor número de miembros. 

Según el articulo 72 de la Ley en cita el registro 

de los sindicatos esto a cargo del Tribunal Federal del Con

cil1,1~ión Ar~itrnjc pueden adherirse la Fcderaci6n de 

Sindicatos de Trabajadores al Servid o del Est:odo, única central 

reconocida por. el Estado, de donde resulta que estos sindicatos 

no pueden adherirse o las federaciones 

señala lo Ley Federal del Trabajo. 

Confederaciones que 

Dentro de los aspectos colectivos tenemos el derecho 

de huelga regulado de los articulas 92 a 98 de ln Ley federal 

de los Trabajadores ol Servicio del Estado, y que sólo se podrá 

hacer uso de ese derecho cuando se violen de manera general 

sistemático los derechos que consagro el nportodo R, del 

articulo 123 Constitucional, además de que debe sur dcclarudo 
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por las dos terceras portes de los trBbnjadores de la dependencia 

afectada (art. 99), 

Antes de suspender las labores deberán loa tra

bajadores presentar al Presidente del Tribunal Federal de Conci

liación y Arbitraje su pliego de peticiones con copio del acto 

de lo asamblea en que se haya acordado declarar la huelga, quién 

una vez recibido el escrito y sus anexos, corrcra traslado con 

la copia de los mismos al funcionario o funcionarios de quienes 

dependa la concesión de las peticiones, para que resuelvan en 

el término de diez dlas a partir de la notificación, 

Independiente - mente de lo anterior, el Tribunal 

de referencia, dentro del término de setenta y dos horas siguien

tes contados a partir de haber recibido copia del escrito acordan

do lo huelga, determinará si esta es legal o ilegal, conforac 

a que se hayan satisfecho los requisitos que sei\ala el ort!culo 

99 y 100, 

En caso de considerar legal la declaración de huelga 

y después de haber transcurrido el término de diez d1as otorgado 

al funcionario o funcionarios de quienes dependa le concesi6n 

de las peticiones y no se haya llegado e un arreglo sotis{actorio, 

los trabajadores podr&n suspender las labores. 

Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes 

de los diez dies del emplaz'amiento, el Tribunal Federal declarará 

que no e1iste el estado de huelga fijarA a los trabajadores 

un término de veinticuatro horas para que reanuden sus labores, 
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apercibiéndolos que en caso de no hacerlo quedarán cesados sin 

responsabilidad para el patrón Estado, 

Si la declaración de huelga es considerada ilegal, 

el Tribunal prevendrá a los trabajadores que en caso de suspend~r 

les labores el acto será considerado como causa justificada de 

cese. 

La huelga sesfin el articulo 108 del cuerpo de leyes 

en cita, termina: 

I.- Por avenencia entre les partes en conflicto; 

II.- Por resoluci6n de la asamblea de trabajadores 

tomada por acuerdo de la mayor!a de los miembros¡ 

III.- Por declaraci6n de legalidad o inexistencia 1 y 

IV. - Por laudo de la ' persona o Tribunal que, a 

solicitud de las partes y con la conformidad de éstas, se avoque 

al conocimiento del asunto. 

Siempre y cuando una huelga se declare legal, el 

Tribunal en cita a pctici6n de la depende:lcia afectada y tomando 

en cuenta les pruebes aportadas, fijará el número de trabajadores 

que los huelguistas estarán obligados a mantener el desempcfio 

de sus labore, fin de que continúen realizándose aquellos 

servicios cuya suspensión perjudique lo estabilidad de los insti

tuciones, lo conservación de los instalaciones o signifique un 

peligro pero le salud pública. 

7.- Prescripción. 

En materia de prescripción de derechos existe una 
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serie de casos por virtud de los cuales prescriben las acciones 

que nacen de la Ley y que señalan los articulas 112 a 11~ de 

la misma. 

Siendo las más importantes las 

casos de despido o suapensi6n injustificada, ya 

por la reinstalación o por la 1ndemnizaci6n, 

relativas los 

sea que se opte 

la prescripción 

opere en cuatro meses contados a partir del momento en que se 

notifique al trabajador el despido o la suspens16n, y el mismo 

término seré para los funcionarios que suspendan o cesen a sus 

trabajadores, contado a partir de que sean conocidas las causas. 

8.- El Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Paro conocer y dirimir los conflictos que surjan 

entre los trabajadores y los titulares de les dependencias de 

los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federal, del Gobierno del 

Distrito Federal Directores de les Instituciones que merco 

el artículo 1 o de la Ley, se creo un Tribunal con integroci6n 

tripartita, denominado Tribunal Federal de Conciliaci6n y Ar

'bitraje, que ea colegiado y lo formnr6 un Magistrado representante 

del Gobierno Federal designado por éste, un Magistrado designado 

por lo Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 

Estado; un Magistrado tercer arbitro que nombrarlin los dos 

representantes citados y que actuará como Presidente. 

En los trámites de loe conflictos colectivos 

sindicales, el Presidente actúa citando a las partes a una audien

cia de conciliación dentro de los veinticuatro horas siguientes 
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contadas a partir de que se reciba la primera promoción relativa 

a dichos conflictos, que deberá llevarse a cabo dentro del término 

de tres días, en dicha audiencia procurará avenir a las partes 

y en caso de celebrarse convenio se elevará a la categoría de 

laudo como si se tratase de sentencia ejecutoriada, sino ·se 

avienen las partes el expediente pasará a la Secretaria General 

de Acuerdos del Tribunal para que se proceda al arbitraje siguién

dose el procedimiento que establece el capitulo correspondiente. 

Tanto en los conflictos colectivos como en los 

individuales, el procedimiento se reduce e la presentaci6n de 

la demanda que podrá ser por escrito o por comparecencia en formo 

verbal acompañándose las pruebas que tenga el actor, en su caso, 

las que demuestren su personalidad, as! como lo indicación del 

lugar en que pueden obtenerse aquellos pruebas que no pudiere 

aportar y que tengan por objeto la demostraci6n de los hechos 

en que funde su ·demande. Con la copia de esta se correrá traslado 

al f 11ncionorio de que se trate poro que lo conteste en un t~rmino 

que no excederá de cinco días ofrecerá las pruebas como en 

el coso del actor y se citará a una sola audiencia de pruebas 

y alegatos y se pronunciará resolución. 

En tanto que pare los casos en que se tengan que 

resolver lo terminación de los efectos del nombramiento de los 

trabajadores el procedimiento es distinto, ya que la dependencia 

deberá presentar su demando por escrito acompuíluda del acta 

administre ti ve y de los demás documentos qua menciona el ort iculo 

46 bis, solicitando el desahogo de los demás pruebas, el Tribunal 
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dentro de los tres dios siguientes a la presentación de la demanda 

correrá traslado con la copia de lo mi sea al demandado, quién 

dispondrá de nueve dios hábiles para contestar por escrito, 

acompañando los pruebes que se han mencionado en el párrafo 

que antecede, y hecho lo mismo el Tribunal citará a una audiencia 

que se celebrará dentro de los quince dios siguientes en la que 

se desahogarán las pruebas, se escucharAn los 'alegatos de las 

partes y se dictarán los puntos resolutivos del laudo, que se 

engrosará dl!ntro de los cinco d1as siguientes a la fecha de la 

celebración de la audiencia. 

La caducidad también opera en este procedimiento 

por la falta de promoci6n en el término de tres meses y que sea 

necesaria para impulsar el procedimiento. Los notificaciones 

personales sólo se harán las de la demanda, lo citación poro 

obsolver posiciones, lo declaratoria de caducidad, el laudo y 

los acuerdos con apercibimiento. 

Contra los laudos que dicte el Tribunal Federal 

de Conciliación y Arbitraje procede el juicio de amparo directo 

que establece el articulo 107 fracción V, inciso d de lo Cons

titución Pol1tico de los Estados Unidos Mexicanos. 

A partir de la creaci6n del apartado B del articulo 

123 Constitucional, se establece que los conflictos que se susci

ten entre el Poder Judicial de la Federaci6n y sus trabajadores, 

serán resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Noción, ello en virtud de que siendo como lo es la autoridad 
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supremo en materia judicial, no se podria dejar que toles conflic

tos los dirimiera el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

y qúe anteriormente a esa creación lo resolvía el anterior Tri

bunal de Arbitraje, aun y cuando con la resoluc.ión de esos con

flictos le Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirt°ió 

en juez parte 1 de tal suerte que difícilmente fallo a favor 

de un trabajador pues abunda la parcialidad por dicho Tribunal 

perjudicando notoriamente al trabajador que lamentable y desgra

ciadamente llega a acudir para solicitar justicia. 

Para el trámite de este tipo de conflictos se creó 

una Comisión Substanciadora que hay que decirlo no sirve para 

nada que se encuentra integrada por tres miembros que son, 

uno que es el representante de la Suprema Corte de Justicio de 

la Nación, nombrado por el Pleno 1 otro que designa el Sindicato 

de Trabajadores del Poder Judicial de lo Federación, y un tercero, 

ej1.:1. a uno y Otro que lo nombran de común acuerdo los otros 

dos las resoluciones que dicto la Comisión son por mayorio 

de votos. El trámite de los asuntos que se vcntilon en lo mismo, 

es exactamente igual a los que mencionamos con anterioridad con 

la diferencia de que una vez celebrado lo oudic11cio de ley 1 la 

Comisión formulará un dictamen que se elevaré al conocimiento 

resolución del Pleno de lo Corte, que podrá modificarlo 

rechazarlo, pero en este último caso turnará a uno de los 

Ministros integrantes del Pleno para que éste e su vez formule 

un nuevo dictamen en definitiva el Pleno resuelvo, siendo el 

titular demandado el quc cum¡illmcnlc, en su coso el luutlo que 

se dicte. 
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Finalmente cabe hacer cención de los conflictos 

que se puedan presentar entre los secretarios, actuarios y emplea

dos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y éste, 

pues la Ley ha determinado que lo resuelvan las autoridades 

federales del trabajo, o sea, las Juntas Federales de Conciliación 

y Arbitraje, lo cual resulte lógico, pues en la especie serla 

el Tribunal juez y parte en el conflicto y darla como consecuencia 

lo que sucede con la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 
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CAPITULO V 

LA INAPLICABILIDAD PRACTICA DEL ARTICULO 
97 CONSTITUCIONAL EN TRATANDOSE DE LA 

REMOCION DE LOS TRABAJADORES DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. 

Para poder determinar el presente capítulo, se 

hace necesario transcribir el cuarto párrafo del articulo 97 

Constitucional, pues en este se encuentra contenido la focultod 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que se refiere 

al nombramiento remoc16n de eu secretario y demás empleados 

que laboren en esa Instituci6n 1 por ello el precepto citado en 

su plrrafo conducente a la letra dice: 11 
••• Los Tribunales de 

Circuito JuEgadoa de Distrito serán distribuidos entre los 

ministros de la Supremo Corte, paro 9.ºª éstóe los visiten perió

dicemente, vi¡ilen lo conducta de los magistrados y juecea que 

los desempei\en, reciban las quejas que hubiere contra ellos y 

ejcrL1.in lns dem6s etribucioncs que sei\oln le ley. Le Suprema 

Corte de Justicia nombraré y removerá e su secretorio demás 

empleados que le corresponden con estricta observancia de la 

ley respective en igual forme procederán los magistrados de 

Circuito y jueces de Distrito, por lo que se refiere e sus respec

tivos secretarios y emplead~s ••. '1 

De la transcripción anterior, lo parte medular 

para el objetivo de nuestro trabajo es la relativa n lo facultad 

que tiene nuestro máximo Tribunal paro nombrar y remoYcr e sus 

empleados y sccrctnrios de acuerdo a la ley respcct i vn. y n este 

respecto debe decirse que resulta un tanto imprcciHll la redacción 



de este párrafo, a virtud de que no señala a qué ley respecti\'B 

se refiere, sin embargo, debemos entender que es a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, pues en esta donde se encuen

tran contenidas les facultades de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación funcionando, ya en Pleno, ya en Solas, para el 

nombramiento remoción de los empleados que laboran en esa 

Institución; por tal motivo primero examinaremOs los articulas 

que dan tales facultades a la Corte, para posteriormente analizar 

lo conducente en cuanto a los magistrados de Circuito y jueces 

de Distrito. 

Respecto a los nombramientos que puede formular 

el Pleno de la Corte, se encuentran los contenidos en el articulo 

12 fracción XV, de le Ley Orgánica del Poder Judicial de lo 

Federación que expresamente señala: "Son, además, atribuciones 

de la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno, las si

guientes: 

XV,- Nombrar o los funcionarios a que se refiere 

el primer párrafo del nrtlculo 6º de esta Ley, os! como o los 

Actuarios, Defensores y Jefe de éstos, con eJtcepción de los que 

dependan directamente de las Salas; autorizar a la Comisi6n 

de Gobierno y Administración para que nombre el personal que 

el propio Pleno determine ••• 11 

Debe hacerse notar qua los servidores públicos 

a que se refiere esta frac
0

ci6n son empleados de confianza, seg(ín 

lo estatuye el articulo 6" de dicha Ley en su 61 timo párrafo 

y que son funcionarios superiores, de donde resulto que el dem6s 
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personal que lab;ire en la Corte es de base y en relación a éstos 

los nombramientos los hará la Comisión de Gobierno Y Adminis

tración, lo que significa propiamente una delegación de funciones 

de la Corte o un órgano de la misma. 

Ahora bien, en cuento a los facultades pare lo 

remoción de los empleados 1 ya superiores que como se apuntó en 

lineas precedentes son de confianza 1 ya de menor categorlo que 

son de base, debe decirse que en lo referente o los primeros 

la Ley Orgánica de dicho poder prevé la remoción de esos fun

cionarios en la fracción XVI del articulo 12, empero en lo re

ferente o la remoci6n de loa demás empleados en la Ley Orgánico 

no encontramos dicha· facultad, de tal suerte que paro la remoción 

de los mismos deberá aplicarse lo previsto· por el articulo 46 

bis de lo Ley Federal de los Trabajadores ol Servicio del Estado 

que más adelante comentaremos paro los fines del estudio en 

CUC!·1-1ón y poro· los efectos de lus demás autoridades que fungen 

como patrones en le relación laboral del Poder Judicial Federal 

J sus empleados. 

Por lo que ve a los Salas que intf'gran la Suprema 

Corte de Justicie de lo Noción el articulo 18 de la Ley Orgánica 

de referencia establece: "Cada una de los Salea tendrá los 

Secretorios de Estudios Ct1entn, un Secretario de Acuerdos, 

un Subsecretario de Acuerdos, los Secretarios Auxiliares de Acuer

dos y Actuarios que fueren necesarios pnra el despacho, y el 

personal subalterno que fije el presupuesto, que ser{in designadas 

por lo respectiva Salo, la que estará fncultnda paro conceder 

- 107 -



liccncios que excedan de quince días, por causa justificada, 

con goce de sueldo o sin el y, sin goce de sueldo por mis de 

seis meses, cuando sea procedente con arreglo a la Ley por causa 

de servicio público. Aal como para removerlos y conocer de sus 

renuncias ••• 11 

Del precepto reproducida, cabe af~rmar que en el 

mismo se encuentran contenidas las facultades que tienen cada 

una de las Salas para nombrar y remover al personal que labore 

en la misma, lo cual eTidentemente conatituye una incongruencia, 

pues si el Pleno de la Corte conforme o la Ley Orainico no tiene 

la facultad pare remover libremente al personal que no ea de 

confianza, resulta il6gico que las Salas en lo que respecta al 

personal subalterno si la tengan. 

En cuanto a los Tribunales Unitarios de Circuito, 

el articulo 33 de la Ley Org6nica señala: 11 Loa secretorios, 

actuorioo y empleados de los tribunales de Circuito aer6n nombra

dos por el magistrado correspondiente.'' 

En tanto que en los Tribunales Colegiados de 

Circuito el articulo 40 de la Ley Oralnica dispone: 11 Los secre

tarios, actuarios J' empleado• de loa Tribunalea Colegiados de 

Circuito ser&n nombrados por eatos •• ,'1 

Finalmente reapecto a loe Juzgados de Distrito 

el articulo 50 de la Ley citada previene: ''Loa secretarios, actua

rios y empleados de los juzgados de Distrito aerAn nombrados 

por los jueces de que dependan,'' 
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De los dispositivos legales que se han transcrito 

anteriormente, podemos observar que tanto en los Tribunales 

Unitarios de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito Y Juz

gados de Distrito, se scftala quienes catan facultados paro expedir 

nombramientos favor de los empleados que laboren en esos 

Tribunales, pero no aparece si tienen la facultad para removerlos 

libremente, de ah1 que logicamente no tienen les facultades 

e:rprcsos pare este 6ltimo efecto, ni estos Tribunales ni el Pleno 

de la Corte en relaci6n con ciertos empleados, motivo por el 

cual deben ape11ar11e a lo que establece la Ley. Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado en cuento e la remoci6n de 

su personal, debilndoae interpretar al articulo 97 Constitucional 

en forma de que cuando habla de la Ley respectivo se trote del 

cuerpo de leyes •encionodo en 6ltimo ~~rmino y que en cumplimiento 

o lo dispuesto por el articulo 123 frocci6n XII Constitucional 

q11,.. ,..reviene qu~ los conflictos entre el Poder Judicial de la 

Fedcr,1ci6n y sue trabajadores deben ser reoucltos por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, cuando el trabajador 

del Poder Judicial Federal que no seo de los cat:nlogados de 

confianza, incurra en una falte de los que señalo el articulo 

46 fracción V de la Ley Federal de los Trabajadores ol Servicio 

del Estado, que regula los causes de cese de un trabajador y 

que analizamos en el capitulo anterior, deberá seguirse el proce

dimiento est.ablecido en el articulo 46 bis de dicho ordenamiento 

legal 1 esto es que yo sea que trabaje dentro de los oficinas 

del Pleno de la Corte, Tribunnles Unitarios de Circuito, Tri

bunales Colegiados de Circuito o bien Juzgr1dos de Distrito, el 
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presidente de la primera, el magistrado del segundo, el presidente 

del tercero y el juez del último, respectivamente, procederán 

en los casos concretos a levantar un acta administrativo, con 

intervenci6n del trabajador un representante del Sindicato 

de Trabajadores del Poder Judicial Federal, acta en la que con 

toda precisi6n se asentar6n los hechoa, la declaraci6n del tra

bajador afectado y lea de los testiao• de cargo y de descargo 

que se propongan, la que se firmarl por loa que en ella interven-

gen por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en 

ese mismo acto 1 una copia al trabaj odor otra al representante 

sindical; y por 6ltimo que cualquiera de los titulares que se 

han mencionado demanden ante la Comiai6n SubstanciRdora de la 

Suprema Corto de Justicio de lo Naci6n, la terminaci6n de los 

efectos del nombramiento del trabajador, para que el Pleno de 

la propio Corte resuelva, demanda con la que se acompo~o.rli~ el 

octa administrativa y los documentos que se hayan agregado a 

la misma; mientras tanto los titulares respectivos podrán suspen-

der los efectos del nombramiento del trabajador, si existe confor

midad del Sindicato mencionado, pero si no estuviere de acuerdo 

éste, o bien existan causas graves toles como: cuando el trabaja-

dar incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de 

violencia, amagos, injurias, o malo a tratamientos contra sus 

jefes, o compai'ieros o contra loa familiares de unos y otros, 

ya sea dentro o fuera del aeryicio; por destruir intencionalmente 

instrumentos y dem6s obj e'tos relacionados con el traboj o; por 

revelar los asuntos secretos o re•ervadoa de que tuviere conoci

miento con motivo de su trabajo; o por concurrir, habitualmente, 
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al trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia de algún 

narcótico o droga enervante; tendrá lo obligación el titular 

do demandar ante la Comisión mencionada la conclusi6n de los 

efectos del nombramiento del trabajador, para que dicho Comisión 

dictamino· y el-Pleno de la propia Corte provea sobre la suspensión 

de los efectos del nombramiento. 

De acuerdo los razonamientos antes vertidos 

resulta claro que este procedimiento es el que se deberlo de 

eoauir por el Pleno de la Corte, los magistrados Unitarios de 

Circuito, magistrados Colegiados de Circuito y jueces de Distrito, 

preYio al cese de un trabajador al Servicio del Poder Judicial 

de la Federoci6n, ain embargo esto no sucede os!, pues el Poder 

Judicial Federal, que se supone es el tutelador de las garantias 

indiYiduales y sociales que establece la Constitución, le importa 

muy poco lo que di a a la Ley Federal do los Tro boj adores al Ser

v1 .. ' .... del Estado', que pisotea en formo inmisericorde y que cuando 

ae trota de la remoci6n de un trabajador que labore en ese Poder, 

practicamcnte no lleya a cabo ningún procedimiento lo ceso 

en forma fulminante con posterioridad cuando el trabajador 

acude ante la Comisi6n Substanciadora demondnnrio n cualquiera 

de los titulares de las ·unidades respectivas, al resolver el 

Pleno de la Corte el conflicto laboral, en su corlicter de juez 

y parte en un procedimiento contencioso, lo hace en forma dcn

fovorable al trabajador, pues tenemos conocimiento de que en 

dieciocho oftos, solamente o resuelto un conflicto laboral a favor 

de un tro.bojodor, y eso porque éste era fnmilior del Presidente 
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de la Corte, de ahi que se hace necesaria uno reforma al artículo 

97 Constitucional en el párrafo que se comento, pare que 111 Corte 

respete los derechos de los trabajadores que están a su servicio 

y aes acorde con lo establecido en el articulo 123 Constitucional 

aportado B y deje de cometer de una Tez por todas una serie de 

arbitrariedades que di.a con d!a se suscitan en ese Tribuno!, 

por tal motivo sugerimos la reforma en cuesti6n paro quo se 

adicione en el párrafo respectivo que para la remoci6n de los 

empleados del Poder Judicial de la Faderaci6n deben sujetarse 

la Corte, los Tribunales de Circuito y los jueces de Distrito 

al procedimiento que señalo la Ler Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado en su articulo 46 bis, y que una vez por 

todas conclurn una facultad muy discrecional por parte del Poder 

Judicial Federal, en trotándose de remoci6n de loo empleados 

que no son de confianza, ello en raz6n de que no se justifica 

el hecho de que ésta autoridad que actfia como patr6n y teniendo, 

según ae dice una alta jerarqula no respeto y vulnere en forma 

por demás arbitraria los derechos de sus trobnjadores, puos ezis-

ten innumcrablca casos en los cuales basta sobra que loe 

titulares de los Tribunalea respectivos decreten en cese de un 

trabajador en la forma que les venga en sana, sin que éstos 

tengan una protecci6n que deriva en forma directa de la Cona-

t1tuc16n que siendo ls Corte el mio alto Tribunal del pala 

tiene lo obligac16n, mis qae cualquiera otra autoridad de respetar 

y sal va guardar esos derecho&, paro que desgraciadamente se encuen

tra constituida en una mafia que solamente protege sus intereses, 

de tal manera que es fundamental la reforma que se propone, 

- 112 -



e o N e L u s 1 o , e 

PRiltERA.- Lns gnrant1ns individunles son una relación jur{tlicn 

existente entre el gobernado por un ledo y el Estado Y sus 

autoridades por el otro, con el objeto de eseuurar el goce 

y disfrute poclfico y el respeto a los derechos humanos consis

tentes en la yida, la libert.od, la propiedad y la seguridad 

jurldica, que son inherentes el hombre e indispensables pern 

el desarrollo de su personalidad dentro de le sociedad en que 

se desenvuelve y que el Estado y sus out.oridndes tienen lo 

oblisec16n de respetar, relación cuya fuente es ln.Constituci6n. 

SEGUHDA.- El nrt1culo so de la Constituci6n Fcdernl, adolece 

de la precisión dcb!da, por tanto, el vocablo "brCv~ término", 

debe ser substituido por otro en el que se cstnblczca con todo 

claridad• el término dentro del cuol lo autoridad debe dar 

con~~qteci6n a la solicitud del peticionarlo. 

TERCERA.- Poro que el Estado pueda nfectar válidomcntc los 

derechos personales o patrimoniales del gol1crnodo, nccesorinmcn-

te debe observar ln condiciones, requisitos elementos 

circunstancias previos contempladas en nuestro Co11:¡tituci6n. 

CUARTA.- Loa gorontios sociales son los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución pera tutelar n ln sociedad, 

o los campesinos, a los trobojadores, o los artesanos como 

grupo social y en sus propine personas, virtud de uno rcln-

ción jur!dica existente entre dos clase~ sociales cconóoicnrncnte 

diferentes desde un punto (le vist·n general ,, 11llletcr.ninnclo, 



o entre individuos particulares y detcr::'linndos pcrt.cnccientcn 

o ~ichas clases en los que el F.stado y sus autoridades reconocen 

e intervienen como un órgano regulador ejerciendo un poder 

imperativo y unilateral, en función del bienestar colectivo. 

QUI UTA.- Les gorontlos sociales se encuentran consagrados en 

los ortlculos 3°, 27º plirrafOs: primero, tercero, octavo, 

fracciones IX a XX, 28° párrafo séptimo, y 123, totlos de In 

Const1tuci6n Politice de los Estados Unidos ?lexlconos. 

SEXTA.- El objeto de los garantías sociales consiste en proteger 

y reinvindlcnr a los campesinos n los trabajadores, e todo 

prestador de servicios 1 ye en grupo, o en sus propios personas, 

os1 como e los demás económicamente d&biles y en general a 

todo lo sociedad, todo ello para lograr el bien co~ún, 

SEPTIMA,- Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de 

lo Federación el 5 de diciembre de 1960, se crea el apartado 

"Bº del articulo 123 Constitucional pero reaulnr relaciones 

entre los Poderes de la Uni6n, los Gobiernos del Distrito 

de los Territorios Federales (hoy s6lo Distrito Federal) 

sus trabajadores. 

OCTAVA.- A ra!z de la creoci6n del apartado 11 B11 dol ort.lculo 

123 Constitucional, se ¡1romulga el 27 de diciembre de 1963, 

su Ley Reglamentaria que se denomino Ley Federal de los Trabaja

dores al Servicio del Estnd·o. 

~IOVIWA.- Debe reformarse el nrttculo lº de ]H l.ey Fr.rlP.rnl '~" 

los Trnbajndores al Servicio del Estado en su últino porte 
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paro determinar con toda clnridnd cuales son los Or3<-111ismos 

descentralizados, ~i~ilores o los ~11e cxpl!citnraentc se scfinlun 

en dicho nur.lcral, t en1 cndo o su cnrao la función de servicios 

pl1hl 1 cos. 

DtCIMA.- Lo Ley Federal de los Trnbojadorcs al Servicio del 

Estado, en su ort!culo 46 confunde las causas de terminación 

de lo relaci6n laboral con las causas de cese de un ·trnbojndor. 

DECIMO PRIHERA,- El Tribunal Fcdcrnl de Conciliocl6n y Arbitraje 

es competente pare conocer y dirimir los conflic.tos que surjnn 

entre los titulares de las dependencias de los Poderes: Legisla

tivo Federal y Ejecutivo de lo Unión, del Gobierno del Distrito 

Federal o Directorc~ de los Instituciones que mnrco el nrtlculo 

lg de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Estado, 

y sus Trabajadores. 

lJJ.Ll:to SEGUHDA.- El Pleno de ln Supremo Corte de Justicio de 

lo ?loci6n, es el 5rgano competente pAro resolver los conflictos 

que se prcoonten entre el Poder Judicial de la Federación y 

sus trobojndores, tramitándose el juicio ante ln Comisión Subs

tanciodora de lo Suprema Corte de Justicio de lü tlnclón, quién 

cmitir6 un dictomeíl ol boncluir el procedimiento pnrn ser 

sometido a la consideración del propio Pleno para q11c lo 

apruebe, modifique o rechace, 

DECit10 TERC~RA.- En el conocimlcnto y rcsoll1ción de los con

flictos que se susciten entre el Poder Ju1licinl de ln Fc<lernc16n 

Y sus Trnbnjodores, la Su1>rc.nia Corte 1l(! Ju!;ticiri tL: la ::;1ción 
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se constituye en juez y porte, pues diftcilnentc falln ~n fnvor 

de un trabajador, pues abundo la parcialidad o favor rlcl Poder 

que represento, dando como consecuencia su foltn 1\c ético 11cr

judicondo notoriamente ol trabajador que lamcntohle desnracin

damente acude a ella pare solicitar justicie. 

DECI?10 CUARTA,- Los conflictos que se presenten entre el Tri

bunal Federal de Concilioci5n y Arbitraje y sus Trabajadores, 

les corresponde resolverlos o los Juntas Federales de Concilin

ci6n y Arbitraje, 

DECIMO ~UillTA,- El art!culo 97 Constitucional en su p~rrofo 

cuarto determine la facultad de la Supremo Corte de Justicia 

de la ?tación, Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito parn 

nombrnr y remover a sus secretorios y crnplcndos, con lo linito

ci6n de que debcr§n observar estrictamente lo que establece 

la Ley respectivo. 

DECIHO SEXTA,- La Ley Org~nicn del Poder Judicial de la Federn

ción establece la facultad de la Supremn Corte de Juat.icia 

de lo ttoci6n pnrn nombrar y remover libremente n sus Clílpleados 

de confinn?.n. 

DECillO SEPTillA.- Las Salas de lo Suprema Corte de Justicia 

de ln ?taci6n pueden nombror y remover libremente n nu pcrsonal 1 

sean de base o de confianza. 

DECitlO OCTAVA.- Loa Tribunales de Circuito y Juzgndos de Din

tri to, conforme o la Ley Orgftnica del Poder JucHciol tlc ln 
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Fc1lcruclón tiene pleno libertad poro 11onbrar o sus Gccrctoriou, 

octuarios y dcmñs c11plcndos ¡ pero no est.nblecc ln Ley en clto 

facultades pnrn q11c ]os tribunales mencionados p11cdnn rcQoverlos 

lihrr.nente 1 rozón por lu cnul (lcben njustnrsc o lo cstnblccl1lo 

en el or 1 tculo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores 

ol Servicio del Estnrlo. 

nr.r.n10 UOVTWA.- Los titulares a q11c se refiere el opnrtndo 

que nntccedc 1 nunca en tratfindonc de la rnmoción de un enplendo, 

."Jiguc el procedimiento que regula el precepto antes invocado 

de lo Ley D11rocr5tica 1 y dctcrainn el cese f11lmi11~ntc del mismo. 

VIGESitlA.- Lo pdíctico indico que en dieciocho ofios que tiene 

el Pleno de ln Suprciraa Corte de Justicia de la Unción resolvien

do conflictos entre el Poder Judicial Federal y aus trobnjn

dorcs, s6lo hn fallado uno o favor de ~stos. 

,,~··"~ItlO PRIMERA.- Paro lo rcmoci5n de un empleado de los mcn

Cill· .idos en el aportado dieciocho, debe est11blcccrHe en el 

pfirrnfo cuarto del articulo 97 Constlt11cionol, que dcbcrfi 

realizarse en cst rico apceo o lo prcvint.o en C'l articulo '•í1 

de lo Ley Federal de 108 Trobojndorcs al Scrvic lo del Es todo, 

en lo que le uca 01>llcoblc; 
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