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IllTllODUCCI6N 

La• Acta• Admlnlatratlvas, aon los documentos en 

que •• hacen conatar las conductas ilfcitaa de loa 

trabajadores que violan la Ley y las Condicione• 

G•n•~•l•• de Trabajo. 

El objetivo de este trabajo, •• el da realizar un 

eatudio de fatoa docuaentos, para poder decir cuando 

•• han realizado cuapllendo con lo• requlaitoa legales 

y que efectos producen, o de lo contrario, su lmperfec

ci&n que resultados arroja. Estableciendo la reaponaa

bllldad del Estado, cuando solicita u omite pedir el 

e••• del trabajador al Tribunal Federal de conclliaci6n 

y Arbitraje. 

E•t• inve•tigaci6n •• realiza • travAs de cinco 

capltuloa. En al primero, ae analizan loa conceptos 

qua •• relacionan con laa actaa admlnlatratlvaa y loa 

trabajadora• a loa que ae 1•• aplican, punto de pmrtida 

para eaber en realidad, que eatamoa haciendo. 

X 
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El segundo capftulo, estl dedicado a realizar un anllisis 

hiat6rico en las Instituciones Mexicanas, siendo hasta la 

promulgact6n de 1• Ley Federal de los Trabajadorda al 

servicio del Estado, en donde se establecen como actualmente 

las conocemos. 

En e1· tercer capitulo, se habla acerca de los efectos que 

producen antes y dentro del proceso burocr&tico, exponiendo 

brevemente loa conceptos que a nuestro juicio consideramos 

m's i•portantea, transcribiendo las jurisprudencias, ejecuto

rias y laudos que se refieren a los supuestos relatados, 

estableciendo su valor proba~orio y en que tipo de prueb•s 

pueden conatituirae. 

En el capitulo cuarto, .ex•minamos sus requisito• y la 

responsabilidad del Estado cuando ceea a trabajadores con 

autorlEaci6n o sin ella. Reproduciendo tambifn loa criterios 

de lo• Tribunales de Amparo y Federal de Conciliacl6n y 

Arbitraje. 

En el 61timo capitulo, ae lleva a cabo un breve estudio 

coapar•tlvo entre las •etas administrativas y las judiciales, 

concluyendo que conrorme a lo• t•rminoa empleados, no son ni 

u•••• ni otr••• proponiendo el tarmlno de •Labora1ea•. 



CAPITULO I 

llAJICO CONCBPTUAL 

1.1 Derecho de1 Tra~jo Barocrttlco. 

Iniciaremos la def inici6n del Derecho del Trabajo Burocri

tico, partiendo de la distinci&n aristotflica entre gfnero 

pr6ximo y diferencia especifica, en la que e1 derecho ee 

nota comdn a todas las ra~as jurfdicas y trabajo es la 

diferencia espec!fica a que fata rama queda sometida, el 

cual sirve para construir su autonomfa. 

Gui1lermo Cabanellaa, dice que: "Derecho se deriva del 

latln c/l1t,.e.cfu4, directo y de dl11l9'e.1te., endere?.ar o a1inear 11 .l 

Roa•lfo Bai16n, define al Derechos •como la ciencia que 

tiene por objeto el estudio de la• normas que rigen de minera 

obligatoria la conducta del hombre en sociedad y que sirven 

1 Gut11erwo Cablntllu, ~ fnctclopfdtco di DINClto !!!n!,1 TDllO t1, C•D, 
14• edtctdn 1 [dltort11 He1hsu, s. "· l. 1 Buenos Atrtt, Arlf'IUn1, 1979, P• HS. 



como instrumento para resolver las controversias que se 

presentan entre los integrantes de la sociedad". r 

Manuel Alonso García, se refiere a dos significados etimo-

16gicos del trabajo: 11 Por un lado es opu11, obra, resultado de 

la actividad humana: por otro; es La6oA, actividad de la que 

nace la obra o que da origen al resultado". 3 

Jos' oavalos, expresa: "Que en torno a la determinaci6n 

del origen del tfrmino t.11.aóajo las opiniones se hmn dividido. 

"Algunos autores seffalan que la palabra proviene del latín 

t11.aÓ4, t11.abi4, que aignifica traba, ym que el trabajo se 

traduce en una traba para loa individuos, porque siempre 

lleva implfcito •1 despliegue de un cierto esfuerzo. 

"Un• aegund• corriente, ubica al t'rmino trabajo dentro 

del griego thLibo, que denota apretar, oprimir o afligir. 

•Por otro lado se encuentran loa •utores qua ven au rafz 

en la palabra La6o~a1te o la61ta1te, del verbo l•tino La601tan~ 

2 Rosalfo ean6n V11dowtnos. Leahtac•dn ~· Edttortll ll,_,SA. S.A ... C.Y., Mf••co, 
1984, pp. tl "J 14. 
Manuel Alonso G1rcf1, ~.!!!.~ .!!!! Treb1Jo, e• edlct6n, rdttortal Arte1, t1plu9ve1 
d1 llobreg1t. 81rct1ona, Csp1ll1. 1973. p. 45. 



que quiere decir labrar, relativo a la labranza de la tierra••! 

Guillermo Cabanellas, manifiesta que: "La etimologla del 

trabajo no tiene coincidencia plena, pero sin discrepancias 

importantes. Continua diciendo que para la Academia Espaffola, 

el origen tambi6n es latino: de t~lpaLlum aparato para 

sujetar ·1as caballerías, voz formada por tnlpaLl4, algo 

de tre• p•los". 5 

La Ley Federal del Trabajo, define a este en el artículo 

octavo p'rrafo segundo, que a la letra dice: 

11 Para los efectos de esta disposici6n, se entiende por 

trabajo toda actividad humana, intelectual o material, 

independientemente del grado de preparaci6n t6cnica requerido 

por c•da profeai6n u oficio". 

Tenemos que aclarar, que el legislador, se refiere al 

tr•bajo como esfuerzo humano aplicado a la producción de 

la riqueza, aquel que ea un deber y un derecho, el cual 

•• preata de manera subordinada". 

4 Josl Dfn101, ~fil Tr1baJo. 21 edtc,6n, Ed1tort•1 Porrú1, S. A., Mfatco, 15188, 
P• l. 
Gu'11•,_, C1banellu 1 ~ Enctclopfdtco de~ Y!!!!!• TOllO VI, S .. l, 
te• edtct6n, Edttorhl H1T1uU, s. R. L •• Buenos Atres 1 Argenttn1. 1979, p. 456. 



A esta rama del derecho se le ha denominado de muy 

diversas formas; Legis1aci6n Industrial, Derecho Obrero, 

Derecho Social, Derecho Laboral, Derecho Social del Trabajo, 

Derecho del Contrato de Trabajo, etc. Pero la •'e aceptada 

es la de Derecho del Trabajo. 

4 

En México, el Derecho del Trabajo, por su car6cter expan

sivo ha ido abarcando, m6s formas de prestaci6n de servicios, 

debido a este crecimiento, ha tenido que dividirse en dos 

grandes ramas: El Derecho del Trabajo particular o 4tAlctu 

•~n4u (apartado A del articulo 123 Constitucional), el cual 

regula loa principios generales y los trabajos especiales, 

dentro de éstos podemos enumerar el trabajo de las cmpresaR 

descentralizadas y de participaci6n estatal: y el Derecho 

del Trabajo eurocr6tico en general, (apartado B del mismo 

artlcu1o) que es el que se da entre los Poderes de la Uni6n, 

el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, existen 

algunas excepciones, ya que los empleados de las Entidades 

Federales, los marinos, militares, miembros de los cuerpos 

de seguridad pública, el personal del servicio exterior, 

de c6rceles y galeraa, y los empleados de la banca, se rigen 

por reglas especiales. 



El tema que se trata en el presente estudio, cae en la 

esfera del trabajo burocr,tico en general. Ya hemos dicho 

5 

lo que es derecho y trabajo, y a que tipo de labor nos refe

rimos, s6lo nos falta aclarar el término bunocnátlco, el cual 

proviene de buAoc11.acla. y éste a su vez de buAocAáta, palabra 

qua es usada en ocasiones en forma despectiva, como critica 

a lo que se hace complicado o lento. 

Asl, 6u11.ocAacla, se deriva del francés 6uneaucftatle, y 

6ste de 6uneau. oficina o escritorio y del griego, Anáto4, 

poder. 1 

Miguel Cant6n Moller, dice: 11 ••• que el t6rmino deriva 

de 111 ra!z latina, tal vez tomada del griego, "8u1t11.u4", que 

significa un color obscuro; durante el siglo XVIII en Francia 

las oficinas de los escribanos se cubrían con una tela 

ob11cura, "hu11.e.", de donde vino el llamar a las mi.is importan

te11 "8u1te.au". Parece ser que algún Ministro Francl!s utiliz6 

1• palabra "hu1tf.auc11.ati.r." para dee.ignar a las oficinas guber

namentales y desde a11l se genaraliz6 (4i.c) el uso al mundo 

en general." 1 

• Enctcloped•1 SAlVAT dtcc1onarto, Tomo 2. \RAE•BURU, SALVAT Editores, S. A., Mf1tco, 
1976, P• 584. 
"tguel CantcSn Mollir,~ fil Trabajo Burocrhko, 2• edlt16n, EdHorhl PAC. s. A. 
de c. v., Mlxtco. Dtstrlto Federal, 1988, p. 70. 



No• damos cuenta que hay coincidencia en cuanto al origen 

del t6rmino. La doctrina no define al Derecho del Trabajo 

Burocrático, Mariano Herr~n Salvatti, define al derecho 

burocrAtico, expresando z "Que es el conjunto de normas de 

Derecho Público (4lc) que tienen por objeto regular los 

derechos y obligaciones reciprocas entre el Estado y sus 

6 

servidores, que con base en la justicia equilibre el disfrute 

de las garantías sociales por parte de los trabajadores, 

con el ejercicio de las funciones de servicio público que 

tieno a su cargo el Estado. 

"Continua diciendo, que liste derecho, no se constituye 

con lo dispuesto en una sola ley o estatuto, sino que se 

integra con todas las disposiciones que establecen, modifican, 

extinguen, preservan, suspenden o limitan las relaciones 

entre el Estado y sus servidores, incluyendo al personal 

militar, ya que dada nuestra organizaci6n administrativa, 

la relaci6n entre el Estado y sus servidores puede ser civil 

o militar." 

No coincidimos, con Herr'n Salvatti, cuando habla de 

1 L•phl1ct6n ~~· (coinent1d1 por- Mnhno H•r-rán S1luttt. et 11), Edttort1l 
ror-rúa, s. A., Méxtco, 19Bfi, pá;s. 19 1 sgus. 
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normas de derecho público, ya que 6ste regula relaciones 

de eupraordinaci6n y subordinaci6n entre sujetos de distinta 

categor!a, por ser uno superior y el otro inferior, es decir, 

entre el 6rgano del Estado y e1 súbdito. Ya que en las rela

ciones laborales. los Poderes de la Unión, no actúan como 

autoridad, sino como parte. Consideramos que se tratan de 

reglas sociales, por referirse a un sector de la sociedad, 

los trabajadores del Estado y por estar consagradas, dentro 

del articulo 123 de la Conatituci6n Polltlca de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

La Doctrina no define al Derecho del Trabajo Burocrático, 

intentaremos dar una, ésta no es lnvencl6n personal, sino 

que es el resultado del análisis de las definiciones que 

ee han dado acerca del Derecho del Trabajo. 

Derecho del Trabajo Burocrático, ea un conjunto de normas, 

principios e instituciones, que tienen por objeto regular 

las relaciones entre los Poderos de la Uni6n, el Gobierno 

del Distrito Federal y sus trabajadores. 



1.2 Trai..jador •1 Sery1c1o de1 E•t•do. 

El t'rmino trabajador al servicio del Estado, es usado 

tambi6n con las expresiones: bur6crata, trabajador federal, 

empleado federal, servidor páblico, funcionario p6blico, 

etc., ci·tare.,os las definiciones que las leyes han dado 

de hte. 

n 

El Estatuto de los Trabajadores al Servicio de loa Poderes 

de la Uni6n, en sus dos ediciones 1939 y 1941, lo definen 

diciendo que2 

11 Es toda persona que presta a los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, un aervicio material, intelectual 

o de ambo• gAneros, en virtud del nombramiento que le fuere 

expedido o por el he~ho de figurar en las listas de raya 

de loa trabajadores temporales". t r 10 

La Ley Federal del Tr•b•jo Surocr,tico vigente, define 

al servidor público, expresando: 

9 D. o. et. 5 de DfctHlb,.. de 1938, Ta.io CXI • fh-ro 30, P• 2. 
ID D." 07 de lideA'brl'id; ii41.""'1>1rector l te. Car-los rranco Sodl, Segunda Sección, 

ro.,-ciiw:-Na.roii.P.S.:-
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"Trabajador es ·toda persona que presta un aervicio f{sico, 

intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento 

expedido o por ~igurar en las listas de raya de los 

trabajadores temporales". 

Del an&lisie de las anteriores definiciones se desprenden 

los siguientes elementosi a) El trabajador es toda persona; 

b) Un servicio f{sico, intelectual o de ambos g'neros; 

e) El patr6n; d) El nombramiento1 y e) Por figurar en las 

listas de raya de los trabajadores temporalea. Trataremos 

de explicar cada uno de ellos. 

a) El trabajador es toda persona.- Estamos en desacuerdo 

con esta concepci6n, ya que no es cierto que "trabajador 

aea toda persona", ya que 'sta puede ser flaica o moral, 

y ai tomamos en cuenta que el trabajo ea una actividad humana 

como ya lo hemos explicado, entonces s61o el hombre como 

persona física o jurídica individual, puede ser empleado 

p6blico. Anteriormente se consideraba que toda persona podia 

•er trabajador, tesis que ha eido superada, pu•• con ella 

ae violaban loe derechos de loa trabajadores cuando se 

firmaba el llamado Contrato de Equipo. 



b) Un servicio f{sico, intelectual o de ambo• g6neros.

En ásta concepci6n se ataca la dignidad del tr•bajadort 

pues nos preguntamos, ¿puede existir un trabajo material 

y otro intelectual?, creemos que no puede existir una 

divisi6n tajante entre uno y otro, pues por m's material 

que en apariencia eea un servicio, requiere siempre algo 

de intelectual y viceversa, pues sustentar lo contrario 

10 

sería comparar al trabajador con una maquina. Esta concepci6n 

de diferentes tipos de trabajo se utiliz6 en la antigÜ•d•d 

para justificar el trabajo que desarrollaban los nobles 

y loa eaclavoa. 

e) El patr6n.- Es el Estado, a 61 nos referiremos en 

el apartado siguiente. 

d) El nombramiento.- Ea la c6dula o deapacho en la que se 

designa a una persona jurídica individual para un c•rgo u 

oficio, o dicho de otra manera, ''Es •1 acto en virtud del 

cual se formaliza la relaci6n jurídica laboral entre el 

Estado y el trabajador, por el que se obligan reclprocaaente 

al cumplimiento de las di•poaiciones contenld•• en •1 •i•mo 

y en la Ley". 



Los nombramientos pueden ser definitivos o temporales: 

Definitivos.- Son los que se expiden para cubrir puestos 

permanentes, de nueva creaci6n o para cubrir una vacante 

de ti ni ti va. 

Temporales.- Los que se otorgan con efectos eventuales 

y que pueden ser provisionales, interinos, por tiempo fijo 

y por obra determinada. 

Provisionales.- Son aquellos que se otorgan para cubrir 

puestos vacantes mayores de ~eis meses y los que se encuen

tren en los casos sefialados en el penúltimo p'rrafo del 

artículo 46 de la Ley de l• materia, 

Interinos.- Para ocupar puesto.a vacantes hasta por seis 

meees1 

Por tiempo fijo.- Aqu,llos que dejan de tener efectos en 

la fecha que se determine en el documento1 y 

Por obra determinada.- Aquellos cuyos efecto• cesan ai 

concluir le obra que mot.J.v6 su expedici6n. 

11 
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Aal, conaideramoa que el empleado p6blico, prestar4 sus 

servicios mediante nombramiento, expedido por el funcionario 

f1cu1tado para ello. El nombramiento y la aceptaci6n del 

mismo, dan origen a la relaci6n jurídica laboral entre el 

Estado y sus trabajadores. 

e) Por figurar en las listas de raya de los trabajadores 

temporales.- Esta es una forma de acreditar la relaci6n 

laboral y aurge como excepci6n a la regla general, de que 

mediante nombramiento se acredita. Nos apoyamos para dar 

eata opinl6n, en el siguiente Laudo del Tribunal Federal. 

Kombraalento. Carencia de, (Arta. 3 y l2.) Es una 

deficiencia administrativa que corre a cargo de los 

Titulares y su falta no puede destruir la relaci6n 

jurfdica de trabajo establecida por otros medios de 

prueba. (Laudo: Exp. NV 36/952. Miguel Angel Romero 

y Arcadio Gamboa Torregosa vs. Secretario de Educa

ci6n Pdblica.) 11 

Nosotros, proponemos como definici6n de trabajador al 

servicio del Estado, la siguiente: 

11 leah11ct6ñ !!.!t!!!! ~ Tnb1Jo ~. {coment~d1 por Albtrto Truebe Urbtn1 
'1 Jor91 Tru1b1 hrrtra), 26• 1dtct6n, Edtlorlal Porru1, S.A., México, 1989, p. 547. 



"Es la persona ffslca que presta a otra jurldica colectiva 

(Poderes de la Uni6n o al Gobierno del Distrito Federal), 

un trabajo personal subordinado mediante un nombramiento o 

por figurar en las listas de raya de los trabajadores 

temporalesº. 

Queremos hacer notar que los empleados p6blicos se dividen 

en dos grupos, los de confianza y los de base, los primeros 

no los trataremos, en virtud de que la Ley Federal del 

Trabajo BurocrAtico los excluye, conforme a lo establecido 

en loa artfculos 5a y 8Q. 

Los trabajadores de base, son aquellos a quienes se les 

ha conferido un nombramiento, han rendido la protesta de ley, 

otorgando cauci6n en su caso, tomando poeesl6n del empleo, 

deberan ser mexicanos por nacimiento y e6lo podr~n ser 

substituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que 

puedan desarrollar el servicio respectivo, siendo facultad 

del titular decidir sobre dicha sustituct6n, oyendo la 

opini6n del sindicato. 

Los extranjeros, independientemente de satisfacer Jos 

requisitos de admisi6n que contempla la ley, deberAn 



acreditar su correcta calidad migratoria y estar autoriz•dos 

por la Secretarla de Gobernaci6n para el dese•pefto de activi

dades remuneradas. 

Los profesionistas. deber'n comprobar que cuentan con la 

autorizaci6n de la Oirecci6n General de Profesiones, en los 

casos que as{ lo establezcan las leyes para ejercer la 

protesi6n de que se trate. 

1.3 B1 B•tado patr6a. 

L• persona que recibe los servicios personales 

eubordlnadoa de uno o varios trabaj1dorea, ae le conoce con 

diferentes denominaciones, como son organo del E•t•do, 

Poderea Legl•latlvo, Ejecutivo y Judicial, Poderea de la 

Uni6n, Poderes Federales, Estado, cree•oe que el concepto más 

correctO, ea éste Último ya que toda la doctrina asf lo 

establece, aunque reconocemoa que es muy amplio y ambiguo, 

ya que tiene muy diversas acepcione•. 
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En el artfculo 3R, del Estatuto de los trabajadores al 

Servicio de los Poderes de la Uni6n, se define la relaci6n 

jurfdica del trabajo, con mejor t~cnica que en la ley vigente, 

estableciendo quienes son las partes, cuando dice: " ••• entre 

los trabajadores federales y los Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, incluyendo los Gobiernos del Distrito 

y Territorios Federales ••• ". l z 

En cambio la ley vigente, dice en su articulo 2Q que: 

" ••• 11 relaci6n de trabajo se entiende establecida entre los 

Titulares de las dependencias e 1'istituciones citadas (en el 

artfculo lª) y los trabajadores de baae a su servicio ••• 11 

En ••t• ae confunde a los Titulares de las dependencias como 

si fueran los patrones, ya que 4nicamente son eus 

repreeentantes. En el Estatuto m•s acertadamente se dice 

qulen •• el patr6n, tenemos que aclarar, que loa Gobiernos 

de lo• Terrttortoa Federales, han dejado de serlo, por 

h•b•r•e creado Entldadea Federativas en su lugar. 

Trataremo• de dar una derinlct6n, tomando como base la 

que ee da en la Ley Federal del Trabajos 



Estado patr6n.~ Es la persona jurídica colectiva que 

emplea los servicios de varios trabajadores. 

Los representantes del patr6n.- Son loa Titulare• de 

las dependencias de los Poderes de la Uni6n y del Gobierno 

del Distrito Federal. 

1.4 La Aa~orid•d· 

Las Autoridades del trabajo soni "los 6rganos que tienen 

la potestad legal de aplicar las normas de trabajo y de 

imponer a las partes su resoluci6n 11 • 13 

El artículo 123 Constitucional, en 1• fracci6n XII del 

apartado B dlce1 "Loa conflictoe individuales, colectivos 

o interaindicales aer'n sometido• a un Tribunal Federal 

de Concillacl6n y Arbitraje, Integrado seg6n lo prevenido 

en la ley reglamentarla. 

1J AlfH1 Tenl Suck r Hu¡o rtalo Morllll S1ld1ft1, J!!!!5!!2. PrteHll ~ !!e!.I!• 
Edttorhl Tr111H, "'•tco, 19116, p. 60. 

16 
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•Lo• contlictos entre el Poder Judicial de la Federaci6n 

y aua aervidores, ser•n resueltos por el Pleno de la Suprema 

Corte de Juaticia de la Naci6n 11
• 

De 1• redacci6n del primer p'rrafo, parece que hubieran 

conflictos "colectivo8 o intersindicales", o sea, dos tipos 

diferentes, esto ea un error, ya que los primeros suponen 

1 lo• aegundos. 

En el segundo p•rrafo aa establece una excepcl6n, ya 

que de manera general conocer& de los conflictos el Tribunal, 

y a6lo en al caso de los tra_bajadores del Poder Judicial 

Federal ser& competente la Suprema Corte de Justicia de 

la Naci6n, pero juzgar& en base a la ley reglamentaria 

citada, 

Otr• excepct6n, ser• la de los trabajadora• del Tribunal, 

que se regtr•n por la Ley Federal del Tr•b•jo Burocr•ttco, 

pero lo• conflictos que surjan entre latoe y el Tribunal, 

••r•n reeueltoa por las autoridad•• federal•• del trabajo. 

Creemoa que ae qui•o decir, por la Secret•rfa del Trabajo 

y Prevtei~n Soci•l o las Juntas Federalea de Conciliaci6n 

y Arbitraje, pues el Tribun11 tambt•n es una autoridad 

Federal. 



lR 

Al intervenir el Tribunal, para resolver las controversias 

que surjan entre el Estado y sus servidores, la ley le da el 

carlcter de autoridad, puesto que resuelve lo• conflictos, 

teniendo fuerza coercitiva lae resoluciones que emite. 

El Tribunal, es un 6rgano colegiado integrado por trae 

Salas como mlnimo, las que pueden actuar en forma separada o 

en Pleno. Tambi'n podrln establecerse Salas Auxiliares, que 

aquAl estime necesarias en las capitales de loa Estados. 

Cada Sala •• integrar,, por tres Magistrados, designados 

uno por el Gobierno Feder•lr otro por la Federaci6n de 

Sindicato• de Trabajadores al Servicio del Eetado (F.S.T.S.E.) 

como eua representantes y un tercero que ser& nombrado por 

lo• do• anterior••• que fungir• como Presidente de 1• Sala. 

Lae Sal•• Auxtlt1r••• ae integrarln de igual forma. 

El Pleno, •• compondrl con el total de loe Magistrados 

de las Sala1, Salas Auxiliares y un Magistrado adicional que 

ser• deelgnado por el Preeldente de la Repftbllca, y rungtr• 

como Pre•idente del Tribunal. 



Para la designaci6n de Magistrados en el caso de puestos 

vacante•, se dealgnar'n seg6n sea el caso con las reglas 

anteriores. 

19 

El Presidente del Tribunal, serl sustituido en sus 

ausencias temporales y definitivas por el Secretario General 

de Acuetdoa, mientras se expide nuevo nombramiento. Las 

faltas temporales de los Presidentes de las Salas, serán 

cubiertas por el Secretario General Auxiliar correspondiente 

y la• de lo• dem's Magistrados por la persona que designe 

quien haya hecho el nombramiento anterior. 

El Tribunal, contar' con un Secretario General de Acuerdos, 

un Secretario General Auxiliar por cada Sala o Sala Auxiliar 

y 19s Secretarios de Acuerdos, Actuarios, Conciliadores 

y el pereonal •dminiatrativo necesario. 

T•mbi6n cuenta con un Procurador de la De~enea del Trabajo, 

que tiene el car,cter de defensor de oficio, contar& con el 

n6mero de Procuradores Auxiliares que sean necesarios, todos 

••r'n no•brado• por el Presidente del tr:bunal, con 

aprob1ci6n del Pleno. 



El Presidente del Tribunal, y loe Presidentes de Salas y 

Salas Auxiliares durar&n en su cargo aels afto•. 

20 

Los Magistrados, representantes del Gobierno Federal y de 

loe trabajadores, podr'n ser removidos libremente por quienes 

los designaron. 

Los requisitos para aer magistrado representante de loa 

trabajadores, son1 

1.- Ser mexicano en pleno goce de aua derechos clvllee; 

II.- ser mayor de veinticinco aftas; 

III.- No haber aldo condenado por delltoa contra la 

propiedad o a sufrir pena mayor de un afto da prlel6n 

por cualquier otra claae de delito• lntenclonal••1 y 

IV.- Haber servido al Estado como empleado de baae, por 

un periodo no menor de cinco afto•, ant•• da la 

fecha de la daal9nacl6n. 
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Requiaitoa para ser Presidente del Tribunal, de l~e Salas 

y de l•• Auxiliares, como de los Magistrados nombrados por 

el Gobierno Federal. 

Adem'• de las fracciones :r a la III de los requisitos 

para Magistrado representante de los Trabajadores, los 

siguientes: 

IV.- Poseer Título de Licenciado en Derecho legalmente 

expedidor 

V.- Tener como m!nhto e.inca años de haberlo obtenido 

antes de la designaci6n1 y 

VI.- Haber ejercld·o la profe•l6n en el 6re• laboral, 

por 10· 111enoa trea aftas, debiendo acreditarlo. 

H•moa dejado establecido, que los conflicto• entre loa 

eervldores del Poder Judicial Federal y éste ser6n resueltos 

en un• aola inat1ncia por· el Pleno de la supre•a corte de 

Juaticla de la Nación. Este crear6 con car,cter permanente, 

una Coal•l6n. 11 que ee encargar6 de subatanclar lo• 

expedient•• y de emltlr un dictamen el que pasarS el Pleno 

de la corte para •u reaoluci6n. 



La Comisi6n, estar' integrada por trea rapreaentantes, 

uno ser6 nombrado por el Pleno de la Supra•• Corte de Ju•ticia 

de la Naci6n, otro por el Sindicato de Trabajadores del 

Poder Judicial Federal, y el 61timo, ajeno a uno y otro, 

designado de com6n acuerdo por loe dos anteriores. 

El representante de la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n y el tercero ajeno, durar'n en su cargo seis aftos, el 

representante de loa trabajadores tres affos. 

El personal admini•trativo con que contara ea un 

secretario de Acuerdoa y los Actuarlos y empleados que sean 

necesarios. 

Los requisitos para ser integrantes de 6ata, son los 

miamos que se establecen para ser Magistrado del Tribunal 

Federal de conclllact6n y Arbitraje, se96n ••• el caao, por 

un lado repreaentante de la autoridad y tercero y por el 

otro de los trabajadores. 

S•r'n suatituidoa temporal o definitivamente, por 1•• 

peraonaa que designen, los que tienen facultad para 

nombrarlos. 



Hemo• dicho, lo que es derecho en general. 14 Explicaremos, 

e1 significado del tArmino admlnl4t~atlvo, deriva del latín 

aJ•Lnl4tAatlvu4, adjetivo perteneciente o relativo a la 

aJ•Lnl4tAaclón, tambi6n del latfn aJ~Lnl4tnatlo, -tlonl4, 

accl6n de aJmlnl4tAaA, de admlnl4tAaA~, de ad, a. y mlnl4t~aA~ 

••rvirr que significa gobernar, regir o cuidar. 11 

Citaremos algunas deflnicionea que se dan de 6sta rama 

del derecho a 

Htguel Acoeta Romero, lo define desde dos puntos de vista 

uno amplio y gen6rico y otro restringido y foreal. 

-concepto amplio.- lato •~n4u.- E• el conjunto de nor•as 

de derecho que regul.an la organizaci6n, eetructura y 

actividad de la parte del Estado, que se identifica con 

la ad•inlatracl6n pdblica o Poder Ejecutivo, su• relacione• 

con otro• 6rgano• del Eatado, con otro• entee pdbllcoa y 

con lo• particulares. 

14 ver S.pr1, p. l. 
U [ftctcloeedh ULVAT, ~· TOlrlO 1, A-ARRE, SAlVAT Editares, S. A., Mf•tco, 

1976, P• 37 • 
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"Concepto restringido y formal.- Es el conjunto de normas 

de Derecho Pdblico, que regula el Poder Ejecutivo, 

Administraci6n Pdblica y su actividad". 11 

Rafael Biel11•, aeflala que 1 "Es el conjunto de normas 

positivas y de princiPtos de derecho pdblico de aplicaci6n 

concreta a la instituci6n y funcionamiento de loa servicios 

pdblicos y el consiguiente contralor jurisdiccional de la 

adminiatrac16n pdblica 11
• 17 

Serra Roj••, dice que1 "Es la rama del derecho p6blico 

interno, constituida por el r.onjunto de estructuras y 

principios doctrinales, y por las normas que regulan las 

actividades directas o indirectas de la administraci6n 

pdblica, como 6rg~no del Poder Ejecutivo Federal, la 

organizaci6n, funcionamiento y control de la cosa pdblica: 

sus rel•ciones con loa particulares, loa servicios pdbllcos 

y dem•s actividades estatales". 11 

11 Miguel Acosta Romero, Teorh ~.!!!.!.~ Actmlnhtratho, Prl111tr Curso, 
fil edtctdn, Ed1tarta1 PorrlÍ•, s. il •• Ml•lco, 19BC, PP• 9 y 10. 

17 Rafael lltlu, DeNcho Adlllnhtretho, TOllO 1, 61 edtct6n, la Ler Editora e l1r1Presor1, 
lutnos Atrts, Argenttna, HfiC, p. 33. 

11 Andres Serra Rojas, Dtr.cho Adlnlnlstratho, TOtllO 1, 91 edtcl4n, Edltort1l Porrd1, 
s. A,, Mf•tco, 1979,-¡;:-iñ. 



Jorge Olivera Toro, expresa que: "Es la parte del derecho 

p6b1ico que determina la organizaci6n y comportamiento de 

la adminlstraci6n directa o indirecta del Estado, en interés 

de la aatisfacci6n de las necesidades p6blicae, y discipli-
lt 

nando • la vez sus relaciones jurídicas con el administrado". 

Gabino Fraga, considera que; "Es el conjunto de normas 

que regulan la organizaci6n y funcionamiento del Poder 

Ejecutivo que las realiza en forma de funci6n 

administrativa••. 20 

De las anteriores definiciones, se desprenden loe 

siguiente• elementosi a) Son un conjunto de normas de derecho 

p6bllco1 b) Regulan la estructura y actividad de la admlnis

traci6n p6blic• (Podei- Ej.ecutivo); y e) Sus relaciones con 

loa p1rtlculares. 

11 Jorge 01twtr1 Toro. M1nu11 dt Otrecho Adlltnhtrattwo. 31 edtct6n. Edttortt1 Porrúa, 
s. A •• "'•tco, 1972,p:¡;:-301~ 

2D Gabtno Fraga, Derecho Adlltntstratho, 281 tdtctdn, Edttorttl Porr-41, $. A., Mfatco, 
1'119, P• 12. 
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1.6 E1 Acto Ad•lnlatr•tiwo. 

El acto administrativo, es una especie del acto jurídico, 

mencionaremos algunas definiciones que de él se han dado. 

Acosta Romero, lo define: "Como una manif'estaci6n 

unilateral y externa de voluntad, que expresa una decisi6n 

de una autoridad administrativa competente en ejercicio 

de la potestad pública". 

"Esta decisi6n crea, reconoce, modifica, trasmite, declara 

o extingue derechos u obligaciones, el acto citado es 

ejecutivo y se propone satisfacer el interés general". 21 

Rafael Bielsa, expresa: "Que el acto administrativo, 

es la decisi6n general o especial, de una autoridad 

administrativa en ejercicio de sus propias funciones, sobre 

derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas 

o de 1os particulares respecto de ellos". 22 

11 "tgue1 Acosta RONro, ob. ctt., p'gs. 413 y 414. 
U Rafael Btels1 1 Derecho Admtnhtr1tho 1 Tomo 11, 6• edición, la ley Editora e Jmprnora, 

Buenos Atrei. 1~ te. 
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Andres Serra Rojas, dice que: "Es una declaración de 

voluntad, de conocimientos y de juicio, unilateral, concreta 

y ejecutiva, que constituye una decisión ejecutoria que 

emana de un sujeto: la Administraci6n Pública en el ejercicio 

de una potestad administrativa, que crea, reconoce, modifica, 

trasmite o extingue una situación jurídica subjetiva y su 

finalidatl es la satisfacci6n del interés general". ?J 

Para García Oviedo: 11 Es una declaración especial de 

voluntad de un 6rgano público, preferentemente de un 6rgano 

administrativo, encaminado a producir, por vía de autoridad, 

un efecto de derecho para 1a.satisfacci6n de un interés 

administrativo". 24 

Olivera Toro, lo conceptda: "Como aquel por medio del 

cual se exterioriza la funci6n administrativa, siendo dicha 

tunci6n producto de la actividad del Estado". 25 

n Andres Strr1 RoJH, ob. ctt., p. ZZli. 
!4 Carlos G1rcf1 O\'tedo. y rnrtqu1 M1rtfnes Useros, Derecho Admtnlstratho. 9• edtct6n, 

Tomo JJ, r. t. s. A., Hadrtd, 1968, p. 14. --
15 Jorgt 01twrra Toro, ob. ctt •• p. 141. 
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Roberto Ba6z, establecei "Que es una declaraci6n de 

voluntad, conocimiento y juicio, unilateral, externa, concreta 

y ejecutiva que constituye una decisi6n ejecutoria, emanada 

de un sujeto, la Admlnistraci6n P6blica, en el ejercicio de 

una potestad administrativa y que crea, reconoce, modifica, 

trasmite o extingue una sttuaci6n jurfdica subjetiva, cuya 

finalida·d es la satisfacci6n del inter's general". !I 

En las anteriores definiciones, encontramos las siguientes 

caracterlsticas1 a) Es un acto de derecho pdb1ico1 b) Es una 

decisi6n ejecutoria1 e) Emana de una autoridad administrativa1 

d) Es unilateral y concreta;.e) Crea, reconoce, modifica o 

extingue una situaci6n jurfdica subjetiva; y f) sirve para 

satisfacer el interfs general. 

1-7 La• Act•• Ad•lnl•tr•tlvaa. 

como ha sido la costumbre en este trabajo, hablaremos de 

las acta•, ya que la palabra administrativas, ya fue 

tr•t•da. i1 

11 Aobtrto eafz M1rtfner, Manual d' o,recho Ad111tnhtr1tho. [d\torhl TRJltAS. Mhtco, 
t990, PP• 104 "tos. ---

21 Ver Supr1, plg. U. 



La voz acta, deriva del lat{n actu4, que expresaba propia

mente todo cuanto se hace o se dice, se conviene o se pacta. 

Guillermo Cabanellas, explica que; "Acta es e1 documento 

que resefla una inspecc.i6n, con las infracciones advertidas 

o la certificaci6n de la regularidad acreditada. 

11 Continua diciendo que en derecho, el acta viene a ser 

la resefia escrita, fehaciente y aut6ntica de todo acto 

productor de efectos jurídicos. o la constancia an,loga 

de loa hechos que pasan o de.las razones expuestas, cuando 

interesa que se conserve antecedente de lo sucedido o tratado. 

"Las actas pueden refer.irae a actos voluntarios y a actos 

contencioaos". !I 

Existen diferentes tipos de actas, Judiciales, Notariales, 

Administrativas, Laborales, cte. 

11 Qu111tP'llO C1b1ne11as, Dtcdonarto Enctclopldtco .!!!.~!!!!!.!!• TOlrlO 1, A - B, 141 
edtct6n, Edttort•l He11Hta, s. R. L., Buenos Altts, Argenttn1, 1979, p.p. 116 y 117. 



Juan Palomar, define a las actas administrativas, como: 

"La relaci6n o certificac16n que consta en documento, en 

la que se asientan hechos relativos a actuaciones 

administrativas''• !t 

No estamos de acuerdo con el t6rmino 11 adminietrativas 11 , 

30 

pues de ·&ate y de la definici6n anterior, se entiende que 

existe un 6rgano del Estado y un particular o sdbdito, en las 

relaciones del Gobierno con sus trabajadores, ya lo hemos, 

dicho, son partes, la autoridad es el Tribunal Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje. 

Por lo que proponemos, en lugar del t6rmino "aclmlni.Atn.a

tlva4" el de 11 La601taLe.4 11
, ya que estas se dan en tunci6n de 

la preataci6n del servicio. 

ACTAS lABORAlé..S.- Es el documento para hacer constar las 

irregularidades que origina el ·trabajador con su conducta, en 

el desempeño de BUS labores y que la ley las considera como 

causas de incumplimiento a la relacl6n laboral, sirviendo de 

base al patr6n, para solicitar la termlnaci6n del contrato de 

trabajo. 

n Juan Palomar- de Mtguel, ~.2!!!.~• Edtctones Mayo. S. R. L., Mixtco, 
1981, p. 35. 



CAP{'l'ULO :n 

AllTBCEDEllTl!S DI! LAS ACTAS ADMINISTRATIVAS 1111 MftltICO. 

2.1 Antes de 1• Conatltuci6n de 1917. 

Este tema lo dividiremos en tres 6pocas o etapas; 

Prehisp6nica, Colonial e Independiente. 

Prehlap6nlca.- Son muy pobres lo datos que sobre la 

prestaci6n del trabajo se tienen de esta ~poca, por lo que 

no puede hablarse de un trabajo como lo entendemos en la 

actualidad. Sin embargo, el trabajo siempre ha existido 

y si bien ea cierto que en •1 M6xico Prehisp,nico no fue 

reglamentado, existía el que se realizaba de una manera 

libre. 

Hern'n Cort6a, dice en •u segunda carta de relac16n 

que: 11 Hay en todos los mercados y lugares pÚbl leo• de 1 A 

ll 



dicha ciudad, todos loe días, muchas personas, trabajadores 

y maestros de todos los oficios, esperando quien los alquile 

por sus jornales". JO 

El pueblo azteca, estaba constituido por dos grupos: 

los mac~huaieA o gente común y loe señores o gente privile

giada 1 fata Última formada por guerreros, nobles y sacerdotes, 

castas que depend{an económicamente de los primeros. El 

Rey y el Concejo pertenecían a la clase guerrera, cuya 

funci6n era gobernar y hacer la guerra, 6stos gozaban de 

los m'• altos privilegios. La clase de los sacerdotes, tenía 

a au cargo la pr,ctica de los ritos y ceremonias religioaas. 

La clase de los comerciantes o pochteca4, gobernaban el 

comercio, actuando como jueces, disfrutaban de una especie 

de fuero. 

11 Hay en esta gran.plaza una gran casa como de audiencia, 

donde est'n siempre sentadas diez o doce personas, que son 

jueces y libran todo• loa casos y cosas que en el dicho 

mercado acaecen, y mandan castigar loa delincuentes. Hay 

en la dichl plaEa otras personas que andan continuo entre 

1• gente, mir•ndo lo que se vende y las medidas con que 

• Hernift c'OriTs', C1rt11 de Rehct6n, 61 tdtct6n, CdHorh1 Porrúa, S. A., 'liatco, 1971, 
p.H. ------



miden lo que venden, y se ha visto quebrar alguna que eetaba 

falsa 11 • 31 

A pesar de lo rudimentario de aua instituciones, Be nota 

cierta jerarquía administrativa integrada por el Supremo 

Seftor, el TLacatLcuhtLl tambifn llamado Hu&~tLatoanl que 

gobernaba junto con el TLatocan o concejo, formado por loa 

nobles o principales, fatos eran parientes del rey preferen

temente, adem6s de laa funciones de gobierno, realizaban 

funciones electorales para elegir al sucesor del Supremo 

Seftor cuando habfa muerto. Al cambio de rey se nombraba 

un nuevo concejo, la deaignaci6n la hacían los nobles. Otra 

de las autoridades era el ClhuacoatL lo crea ~otecuh¡oma 

para ayudarse en el desempeRo de sus funciones, sin autoriza

ci6n de nadie, aino por su voluntad, nombrando a BU hermano 

TLaca&L~L era juez mayOr y preeidente, la aegunda persona 

del reino. El TLacat~cuhtll era el representante del poder 

m'ximo, nombraba de entre loa nobles de su pueblo a sus 

representantes para diversos cargos o funciones, por lo 

general eran sus parientes y au c•r;o era vitalicio • lndire~ 

t•••nte hereditario, puea ei el T~cuAtLi o noble tenfa un 

hijo que lo mereciese, se 1• nombraba y era costumbre que 

JI Klr"'n Cortl1, ob. cit., plga. 6l r M. 
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a6lo • ralta de deacendientes se nombraba a un extrafto. 

Eatoa cargo• de loa aeftorea eran a manera de encomiendas o 

delegacionaa que hacia de su poder el Supremo Seffor, en 

persona• de su agrado y conrianza: por lo tanto no eran 

da suyo hereditarias, ni siquiera permanentes, pues podían 

aer ra•ovldoa libremente y sustituidos por otros. s61o los 

hombrea "podlan tener cargos públicos, las mujeres, no podían 

aer funcionarios, pues estaban impedidas para deaampeffar 

cualquier cargo público. Por lo tanto su organlzaci6n 

pollttca ••• que teocr,tica iba hacia la monarqu{a, con 

participaci6n activa del elemento sacerdotal y con predominio 

del •l•••nto militar. Era un, eatado, caracterizado por su 

aspecto olig6rquico, teocr6tico y ~llltar. JZ 

Del •n,11•1• de todO lo anterior, pode•o• deducir que 

no hubo un1 regi1mentacl6n que rigiera 1•• relacione• entre 

el Eatado Azteca y •u• aervidorea, ya que el r•;t•en 

exl•tente eat.1b1 ••• cerca de 1·1 arbltr1riedad que de un 

S•t1do de derecho, raz6n por 11 cual no hubo regl•• que 

rigieran el t.r1b1jo que preet1b1n lo• funclonarloa p6bllco•· 

• Mlftue1 *1nMi M., LI Orpant11ct&n Po1fttc1 l. Soc .. 1 9 101 AztKHt 31 edtct6n, 
lnsttt1i1to federa1 dt C1p1ctt1ctéift del Magtsterto.'S.E.T.."'iiliiCo, 196', Pigs. 79 
• 11 113. 



JA Colonia.- La organizaci6n polltica de 1• Colonia, 

comprendía en primer lugar, al Rey de Eapafta, a quien aegulan 

en orden de importancia el Real Concejo de Indias, lae Reales 

Audiencias y el Virrey, ~ste representaba a la persona del 

monarca español, tenia a su cargo el poder ejecutivo y la 

jefatura del ej~rcito por su titulo de capit6n general, 

poseía el nombramiento de Presidente de la Audiencia. Del 

Virrey depend{an, loa alcaldes mayores y loa corregidores, 

subalternos de 6etos eran loa teniente• de alcalde y loe 

subdelegados. El poder de todas estas autoridades no estaba 

delimitado del todo por atender indistintamente una serie 

de funciones administrativas y judiciales. A pesar de la 

buena fe que tuvieron algunos monarcas españoles, la Colonia 

siempre estuvo pr&cticamente mal gobernada. Los alcaldes 

mayores primero y m'a tarde los subdelegado• que adminis

traban •in la corre•pondiente retribuc16n, heclan a un lado 

sus funciones judiciales y administrativas, mercantilizando 

la justicia y explotando a las castas y a loa indios. Un 

ejemplo de la anarquía e improvisaci6n reinante• en la 

Colonia se puede apreciar en ei ramo hacendario, en •1 cual 

por las necealdade• de 1a Corte cad• vez m6• apr••i•ntea, 

fueron el pretexto por excelencia que ma ••• utili~6 para 

establecer loa principios rectores del aist••• tributarlo 



colonial. En el servicio civil en la Colonia, no estaba 

definida la clae1~icaci6n de puestos, pues se desarrollaban 

actividades de diversas funciones. Para la selecci6n de 

cualquier servidor p6blico, desde el Virrey hasta el Último 
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de ellos, eran requisitos 4ln~ 9ua non; ser eapaffol de 

nacimiento, para los puestos m&a importantes (Virrey, Alcalde, 

Delegado, etc.), el criollo (hijo de espaffolee nacido en 

la Nueva EspaHa) a610 tenla acceso a loa puestos de menor 

importancia dentro del gobierno. No existía un sistema de 

selecci6n basado en la idoneidad del personal, la mayoría 

de los puestos p6blicoa eran vendidos y tanto los mestizos 

como loa aborígenes y las ca.etas, no tenían la posibilidad 

de ingresar y prestar su fuerza de trabajo en el servicio 

público. El 30 de junio de 1620, Felipe II, orden6 que en 

todas lae ciudades, villas y lugares eapaffolea de todas 

las Indias y su• islas adyacentes el cargo de Regidor debla 

ser vendible y renunciable, o aea que el beneficiario pod{a 

renunciarlo a favor de otra persona, pero si morla sin 

hacerlo lo recuperaba la corona y procedía a venderlo de 

nuevo. Loa aacenaoa se d•ban por favoritismos del Rey, del 

Virrey o en eu defecto se compraban lo• puestos. JJ 

n Manu11 L6Per G1110 1 2.2!!!!.z.!2!!1.!s.!.!!!.l!.~.!!!. Mrfako, So11d1rtd1d, Mfittco, 
19&5, P•P• 39 r l9. 
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En el sistema que establecieron los espaftoles para manejar 

1•• coaaa de su gobierno, tambi'n se encuentra el trabajador 

al servicio del Estado, que luchaba cotidianamente contra 

abusos de la autoridad, y para ese entonces ya habla algunos 

recursos extraordinarios y legales planteados por c~dulas 

de las Reales Audiencias, contra el funcionario que cometiera 

atropellos. En 1761 el Gobierno de la Colonia dicta la 

primera diaposici6n para la creaci6n de un monteplo abocado 

a proporcionar asistencia econ6mica y social a los trabaja

doree que prestaran sus servicios al virreinato. Esta ley 

se ve adicionada en 1776 por el Virrey Payo Enrique De Rivera, 

al incorporar a las viudas y, huérfanos de los empleados 

de loa Ministros de Justicia de la Real Hacienda para que 

pudieran disfrutar de penai6n. 34 

La• Leyea de ·India a, muy avanzadas para au 6poca, ae 

crearon con el tin de proteger a los aborígenes de la 

ambici6n de los conquistadores y la explotaci6n inhumana 

a la que eran sometidos, en la prestaci6n del trabajo. Entre 

lo ma. importante que regulan '•tas leyes es; la reducci6n 

de l• jornada de trabajo a R horas, el deacanao ee•anal o 

>I Manuel Qer;Jn Parra Prado, .!!1m!!!_ fil~ 1!!!!!!ill. ~ l!?!. Tr1b1J1dores del 
Cltldo, F. S. T. S .. E., Ml•tca, 1983, P• JS .. 



hebdomadario, pago del s6ptlmo día, protecci6n al 1alarto 

que sea en efectivo, protecci6n • la mujer encint1, ed1d 

m{nlma para trabajar , el principio procesal de ~verdad 

Sabidan, y en general varl•• reglas de protecci6n aocia1. 

Realmente 6stas leyes no se aplicaron, puee la situacl6n 

que exist{a con relaci6n al trabajo de los abor{genea era 

de una esclavitud total. 

Hacemoa valederos loa comentarios vertidos para la 6poca 

prebiep6nic•. 

La JD4•1J9D4eacl•·- Eata obedeci6 emlnent••ente a princi

pio• polltlcoa, al trlun~o de ella de lo que meno1 •e ocupo 

•1 Gobierno, fue de tratar de r1gular 11 preetacl6n de loe 

eervicloe. In le prlaera alta4 4al alglo XIX, •• elguieron 

•pllc•n4o 1•• Leyee 4• lndlaa, La Novlai•• Recopl1aci6n, 

y en general el Viejo Derecho Espaftol. l•ta etapa ee carac

teriza por 1• lnestablll4•d polltlca del pala, l• autllaci6n 

de nueetro t•rrttorto y otro• probl•••• eocl•l•• que fueron 

obetlculo para 1• conao1tdact6n n1cton11. 
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"Victimas de los vaivenes políticos de aquel tiempo, 

la clase burocr&tica, al igual que otros sectores asalarladoe 

de1 Pa!s, fueron pr,cticamente los m's afectados, pues las 

leyes eran promulgadas o derogadas de un día para otro, 

e inevitablemente los empleados públicos, en ocasiones 

frecuentes se quedaban sin cobrar sus emo1umentos, no s6lo 

por quincenas, sino por meses, adem,s, corrían el riesgo 

de aer despedidos en cada cambio de gobierno o golpe de 

estado, pues carecían de proteccl6n jurídica y sin tribunales 

a qulenea recurrir. 

"Durante la 'poca del movimiento de independencia no 

existl6, de hecho, ningún ordenamiento jur{dico que regulara 

plenamente las relaciones entre el Reino de la Nueva Espa~a 

y loa servidores públicos, aunque si hubo algunas dieposicio

nes ai•ladas que podrlan conaideraree antecedentes hist6ricos. 

"Entre estos antecedentes hiet6ricoa podemos mencionar: 

El articulo 22 de loa Elementos Con•titucionales, redac

tados en tBll por la suprema Junta Nacional Americana, que 

expresaba 1 " .... Ningún empleo, cuyo horario •e erogue de 

los fondos p6blicos o que eleve al intereeado de la el••• 



que viv!a o le de·más lustre, podr' llamarse de Gracia, 

sino de rigurosa justicia ···" 

"Loe Sentimientos de la Naci6n reconocen y declaran la 

dignidad y la igualdad de los mexicanos al proscribirse 

la esclavitud, las distinciones de castas, los cuerpos 

privilegiados y al garanti?.arse los derechos del hombre. 

••s610 distinguirá a un americano de otro, el vicio y la 

virtud". No se l. imito a reconocer que el empleo debla estar 

al alcance de los mexicanos y que la carga fiscal tendrla 

~o 

que ser ligera, equitativa y directa, sino que urgió al 

Congreso a expedir leyes" que obliguen a constancia y patrio

tismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte 

se aumente el jornal del pobre. que mejore sus costumbres, 

aleje la ignorancia, la rapifia y el Hurto". JS 

La ley anterior nunca entr6 en vigencia, por lo que s6lo 

se quedo en buenos prop6sltos. 

La Constituci6n de 1R24, establece en sus artículos 3R 

al 44 el funcionamiento de un Gran Jurado para seguir 

procesos por delitos o faltas oficiales del Pre1tdente de 

35 lde111. P• 18. 



la Federaci6n, Secretarlos de Despacho, Gobernedoree, 

senadores y Diputados de la Rep6b1lca. 
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Las Siete Leyes constitucionales de 1836, en su tercera 

ley proveen el procedimiento a seguir ante las c'maraa para 

desaforar a los funcionarios que hubieren incurrido en alg6n 

delito. 

11 En 1052, el Presidente H•riano Arieta, dispuso que los 

empleado& de los oficloa de 1• Federaci6n fuesen inamovibles 

y que tuvieran derecho al empleo. En au articulo segundo 

ordenas "para que el Gobierno pueda hacer uso de la facultad 

de remover a los empleados mandar6 formar un expediente 

inetructlvo para justificar la conveniencia de la remoc16n, 

la cual debla aer acordada con audiencia del interesado, 

en Junta de Minlatroa y por mayoría de lo• votos de eaoa 

•lto• funclonario11" .. Co1to toda suapenai6n o destituci6n podía 

afectar el noebre del empleado o funcionario y ocaalonar 

la p6rdlda de su reput•ci6n y su ruina completa, 6ete tenla 

derecho a pedir que •• formase un expediente in•tructtvo 

eobre 111 caua•e de re•oci6n o auap.nei6n, con el fin de 

no impedir •1 Gobi•rno el ejercicio de una facultad legal, 



sino de hacer constar, de una manera fehaciente, que la 

remoc16n no procedía de causa que fuere deshonrosa para 

el empleado. 

Creemos que 'ste es el antecedente más remoto de las 

actas administrativas. 

"La Ley de Lares, de 1853 incluy6 a la remuneraci6n y 

la distribución de los empleos públicos y estableció un 

Tribunal de Justicia integrado por un Consejo de Ministros 

lo cual representa tambi~n un antecedente de lo que actual

mente conocemos como Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje".31 

La Constituci6n de 1857, producto de las ideas liberales,. 

crea laa leyes de Reforma. las que tra.en como consecuencia 

la desap•rición de los gremios y caen en desuso las 

Ordenanzas; es hasta. entonces cuando la relaci6n laboral 

entra en un r'gimen liberal. En su Título IV denominado 

"De la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos", dispone 

al igual que la Constituci6n de 1824 la actuación del Gran 

Jurado por delitos o faltas oficiales • 

• ldtll, p. 20. 



Ignacio Ram{rez, conocido como 11 El Nigromante" rue el 

m6s acérrimo de~ensor de los derechos de loe trabajadores 
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y de la posici6n que deben guardar &stos para con la sociedad 

a él se le conoce por haber sido el primero en utili?.ar 

el término 11 Social" referido a un grupo social, propuso 

a la Comisi6n que discuti6 la rormaci6n de la Constituci6n 

de 1857, que los trabajadores obtuvieran un salario justo 

y una participaci6n en los beneficios de las empresas. 

Presentando el grave cargo "de haber conservado la servi

dumbre de loe jornaleros a quien el consideraba los produc

tores de la riqueza nacional". 

El Estatuto Provisional del Imperio, de 10 de abril d~ 

1865, suscrito por el archiduque Maximiliano de Habsburgo, 

crea un tribunal especial de cuentas que conocla de las 

faltas o delitos por acciones u omisiones cometidas por 

los encargados de manejos de fondos del Est1do. Al mismo 

tiempo se establecieron ciertas recompensas a los servidores 

pGblicos, consistentes en condecoracionea u ocupar puestos 

privilegiados en las procesiones o fieat••· 
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Caído el Imperio de Haximiliano, en noviembre de 1870, se 

dicta una Ley de Responsabilidades de los Altos Funcionarios 

de la Federaci6n, la que tiene una gran innovaci6n; ya que 

concede acci6n popular para denunciar los delitos y faltas 

oficiales. 

En el Porfiriato, el car,cter oligárquico y dictatorial 

que lo caracteriz6, no fue propicio para la reglamentaci6n 

de las relaciones entre el Estado y sus servidores. Tampoco 

la doctrina universal fuente importante de nuestro derecho 

eepecul6 al respecto. 

2.2 La conatltuci6n de 1917. 

Durante el gobierno del General Porfirio Dlaz, existieron 

hombrea que se preocuparon por loe problemas nacionales, 

entre ellos estaban los hermanos Florea Mag6n, que presi

diendo el Partido Liberal, publicaron un programa que 

con•tituye el documento prerrevoluctonario mis importante 

en favor de los trabajadores. Propone e•e documento la unl6n, 

organizaci6n y lucha de los obreros en contr• de la dictadura 

Porfirista, adem•• de refor•ar el sistema feudal-burqufe 
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Y la exigencia de ·tener mejores condiciones de trabajo entre 

ellas destacan: que sean mayoría lo trabajadores mexicanos 

en relaci6n con loe extranjeros; prohibicione• de trabajo 

a menores de catorce affos; jornada m6xima de ocho horas; 

descanso hebdomadario obligatorio; establecimiento de 

salarios mínimos; pago de salario en efectivo; supresión 

de las tiendas de raya; regulaci6n del trabajo a destajo1 

dom~stico y a domicilio; e indemnizaci6n por los accidentes 

de trabajo higiene y seguridad; habitaciones para los 

trabajadora• y otras disposiciones relativas a la tenencia 

de la tierra y au explotaci6n, estas se vieron plenamente 

contemplada• en nuestra constituci6n de \917. 

Dentro de las leyes anteriores a la Constituci6n de t9t7, 

que regularon el trabajo hablaremos de la que promulg6 el 

General S•lvador Alvarado, en Yucat,n, dentro de loa puntos 

que con•ideramoa importante• estani que loa trabajos : 

cooperativo• que emprenda el Gobierno del Estado, sean 

administrados por él y vigilar la Sociedad Mutualista del 

E•tado1 y que 'ate no era ya la •imple organizaci6n de un 

conjunto de individuos, sino taabifn la org•nlzaci6n de 

grupoe aoctales. 



cuando Francieéo I. Madero, subi6 al poder, al triunfo 

de la Revoluci6n de 19\0, por Decreto de1 congreso de la 

Uni6n, nace el 13 de septiembre de 1911, la "Oficina del 

Trabajo''• Por medio de la cual se autorizaba al Estado, 
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para que dirima las controversias entre el trabajo y el 

capital, trayendo como consecuencia el establecimiento del 

contrato y de las tarifas salariales para la industria textil,' 

resolviéndose muchas huelgas en favor de los trabajadores. 

Es el antecedente m&s antiguo en México del contrato Colectivo 

de Trabajo. 

Venustiano carranza, el 24 de septiembre de 1913, 

pronuncia un discurso en el que expresaba el ideario social 

de la Revoluci6n Constitucionalista en los siguientes 

t6rminos; "Sepa el pueblo de México que, terminada la lucha 

armada a que convoco el Plan de Guadalupe, tendr' que 

principiar formidable y majestuosa la lucha social, la lucha 

de clases queramos o no y opónganse las fuerzas que se 

op6ngan, las nuevas ideas sociales tendrAn que imponerse 

en nuestras maeas ••• tendremos que removerlo todo crear una 

nueva Constituci6n cuya acci6n ben6fica sobre l•• ma•••• 

nada ni nadie puede evitar ••• ". 
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"Nos faltan leyes que favorezcan al campesino y al obrero 

pero estas ser'n promulgadas por ellos mismos, puesto que 

ellos serdn los que triunfen en esta lucha reivindicadora y 

social". 

La lucha de los trabajadores al servicio del Estado no 

fue f&cil, se prolong6 por muchos años y comprende un largo 

periodo. As! los constituyentes de 1917, implantaron medidas 

proteccionistas para los trabajadores asalariados, quedando 

excluidos de esta protecc16n los servidores p4blicos, aunque 

se seffalaba la conveniencia de reglamentar en forma especial 

las condiciones de loe trabajadores del Estado. 

El derecho sustantivo y procesal del trabajo, nact6 simul

tan•amente con el artfculo 123 de la Constttuci6n Mexicana do 

·1917, cuando hab16 socialmente de normas exclusivas protecci2 

nietas y reivindicadoraa de los trabajadores, jornaleros, em

pleados particulares y trabajadores del Estado, domlsticoe, 

artesanos y de loe trabajadores en general, en la producc16n 

econ6mica o en cualquier preataci6n de servicios, •urgiendo a 

1• vida ••toa derechos para el mundo. 
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A partir de la ·promulgaci6n Constitucional de 1917, los 

empleados pOblicos se sienten al margen de las conquistas 

m~s legítimas del artícu1o 123 y dirigen todos sua esfuerzos 

para organizarse y reclamar sus derechos. 

En efecto, era de considerarse el injusto desamparo y 

relegaci6n que dram~ticarnente vivía la burocracia nacional. 

Era un sector laboral, amenazado constantemente con el ceso 

injustificado, la reducci6n y congelaci6n de salarios. En 

estas condiciones los trabajadores del Estado se consideraban 

fuera de la protecci6n del movimiento social y carentes de 

estabilidad en sus empleos, pues cada cambio de gobierno era 

motivo de angustia y p~nico, motivado por tos numerosos ceses 

que los nuevos funcionarios dictaban sin ninguna considera

ci6n y los trabajadores que por suerte se quedaban en sus 

empleos, eran objeto de un sin nOmero de humillaclonee, 

rebajas de salarlo y cambios arbitrarios, acentu&ndoee su 

precaria situaci6n por carecer de los beneficios y apoyos. 

En el año de 1922, se constituyen loe primeros slndlcatoa 

de trabajadores del Estado, el de maestros en el Puerto 

de veracruz, dirigidos por Vicente Lombardo Toled•no, y 
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el de los trabajadores de limpia de la Ciudad de M~xico, 

surgiendo en Veracruz la primera huelga del sector público, 

debido principalmente a los varios meses de sueldo que se 

les adeudaban. Este movimiento culmina victoriosamente 

obteniendo dos hist6ricos triunfos: el que el Estado recono

ciera su car,cter de patr6n respecto de los servidores 

p6blicos· y el derecho de huelga como arma para defender 

sus derechos, asl, todos los empleados p6blicos, comenzaron 

a exigir en todo el país la protecci6n de sus derechos. 

Eate movimiento obtiene dos prestaciones iniciales de el 

gobierno del General Alvaro Obregon, la expedici6n de un 

"Decreto estableciendo la Pensi6n de Retit:o" exclusivamente 

para maestros y otro en relación con la •rna90Ylltdad de 

lo• tr•blljadorea•, medidas que no se generalizaron ni se 

pudieron llevar a efecto. 

En el mismo afio, el recien integrado Sindicato de Traba

jadores de Limpia de la Ciudad de H~xico, present6 una 

reclamación originada por un cese masivo, que en caso de 

no haber sido atendida y resuelto en forma favorable, hubiera 

determinado la huelga general. Se presenta ante las 

autoridadea un pliego de peticiones el cual es satisfecho 



en todos sus puntos, este ejemplo cunde motivando a loe 

trabajadores de otras dependencias para que se organizaran 
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en sindicatos. Entre los puntos que contenía el pliego 

petitorio están los siguientes: 1.- La jornada de ocho horas; 

2.- Un d{a de descanso con goce de sueldo por cada seis 

días de trabajo; 3.- Aumento de salarios; 4.- Atenci6n m~dica, 

medicinas y pago de salarios durante el tiempo que dure 

el enfermo en sanar: 5.- Derecho al ascenso escalafonario 

y buen trato a loe trabajadores1 6.- Inamovilidad en sus 

puestos a loe trabajadores que son cumplidos en sus deberes; 

7.- Pago de salarios caldos durante los d{as de huelga; 

etc. 

La creciente intranquilidad de los empleados públicos 

preocup6 al gobierno del General Calles, estableciendo en 

1925, La Direcci6n de Pensiones Civiles y de Retiro (antece

dente del I.s.s.s.T.E.) otorgando beneficios m{nimos que 

no alcanzaban a todos los trabajadores y ademas no evitaba 

el malestar ocasionado por los continuos ceses en todas 

las dependencias gubernamentales. Esta primera tentativa 

del r6gimen para dar seguridad a sua trabajadores fracasa 

en su prop6sito por no con•titulr un sistema integral, sino 



s610 un esfuerzo aislado que satisfacía una parte de las 

múltiples necesidades de estos trabajadores del Estado. 
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Entre loe años de 1917 y 1929, se dictan 53 Decretos, 

Reglamentos y Leyes Reglamentarias en los diferentes Estados 

de la República, basados todos ellos en la facultad que 

les otorgaba el artículo 123 Constitucionalt el que señalabai 

"El Congreso de la Uni6n y las Legislaturas de los Estados 

deber~n expedir leyes sobre el trabajo ••• ". Algunos Estados 

regularon el derecho de los empleados públicos, entre ellos 

podemos citar a los Estados de Puebla, Chiapas, Aguascalien

tes y la de Chihuahua de 5 de junio de 1922, que en su 

cap{tulo IV, artículo 41 fracciones II y III, establece 

un antecedente de las actas administrativas según nosotros: 

Artículo 41.- Son obligaciones del empleado público: 

Fracci6n II.- Denunciar ante quien corresponda los actos 

administrativos pu~ibles de sus inmediatos superiores, cuando 

dichos actos lleguen a su conocimiento, quedando en caso 

de no hacerlo, sujeto a las penas que las leyes señalan 

para los c6mplicea y encubridores. 
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Fracci6n III.-·sa1vo lo previsto en la fracci6n anterior, 

no obstruir la labor gubernativa municipal de sus inmediatos 

jefes, so pena de inmediata destituci6n, una vez comprobado 

el hecho por la constancia escrita de dos testigos id6neos. 

En el afto de 1929, siendo Presidente de la Repfibllca 

el Licenciado Emilio Portes Gil, elabora un proyecto de 

c6digo Federal del Trabajo, el cual en su arttculo tercero, 

establece que se sujetar'n a las disposiciones del artículo 

123 Constitucional todos los trabajadores y patrones 

incluyendo al Estado (Naci6n, Estados y Municipios.) cuando 

tengan el car6cter de patr6n. En este proyecto aún se 

marginaba, a los servidores públicos. 

En 1931, siendo Presidente de la República Pascual Ortíz 

Rubio, ae aprueba la Ley Federal del Trabajo, y en su articulo 

ae;undo ae estipula que las relaciones entre el Estado y 

aua servidores, se reglr'n por las leyes del Servicio Civil, 

que se expidan y para poner un ejemplo claro de aus inten

ciones de protección para el trabajador del Estado, el \4 

de julio del mismo año se expide el Reglamento que fija el 
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Estatuto del Personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

P6blico. Lo que trae como consecuencia nuevos brotes tendiell 

tes a la organizaci6n de los trabajadores y pugna por un 

Estatuto que garantizara sus derechos. 37 

2.3 Ac:Uerdoa dictado• por el Presidente Abel•rdo L. 

Rodr{gaez. 

Como una repercusi6n de lo establecido en la Ley Federal 

del Trabajo, se considera antecedente del Estatuto Jurídico 

el "Acuerdo sobre Organización y Funcionamiento del Servicio 

Civi1 11
, publicado el 12 de abril de 1934, elaborado por 

el General Abelardo L. Rodrlguez, quien ostentaba la primera 

~•gistratura del pa{s, demostrando siempre interés por la 

situaci6n de los empleados públicos. 

Hasta antes de estos esfuerzos del Gobierno Nacional, 

s610 •e habla tratado de proteger a los servidores del Estado 

con diepoaiciones para obtener pensiones y jubilaciones. 

37 Manutt Gl'rú'.n Parra Pndo, ob. cit., p'gs. 29 1 11 58. 



En la expo•ici6n de motivos del 11 Acuerdo 11
, Abclardo L. 

Rodrfguez, dice, que no le gusta hacer uso omnfmodo de la 

facultad amplfaima que la ley le otorga, y que ha instruido 

a todos los jefe• de las dependencias del Ejecutivo, para 

que los empleados de la Administraci6n no fueran removidos 

sino con una causa a todas luces justificada. 

"Por lo pronto abdico de la facultad Constitucional que 

tengo para nombrar y remover libremente a los funcionarios 

y empleados que dependen del Poder Ejecutivo y estatuyo 
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como seguridad de loa propioa funcionarios y empleados, y en 

bien de la eficacia de los servidores pdblicos, un r'gimen 

interno que fija normas para la admisi6n y nombramiento de 

los servidores del Gobierno: seffala sus derechos, obligacionea 

y recompensas, y establece en su favor la garant(a de que a 

partir de la fecha del presente Acuerdo y hasta el dfa dltimo 

de noviembre de este año en que terminara mi ejercicio presi

dencial, ningdn funcionario o empleado podr' ser movido de su 

puesto sin causa justa, debidamente comprobada ante las 

Comisiones del Servicio Civil que se intuyen". 31 

• Te1tf.:Mta1 Hhtdrtcas. (obra dtrtgtda por 11 ltc. Manuel Gtnnln Parra Prado), 
~ Ñ•tco, 1982. PP• S4 y 3&. 



En el Capttu1o·v11, del Acuerdo, que se re~iere a las 

Sanciones: 

El articulo 4B, establece: "Loa funcionarios o empleados 

que falten al cumplimiento de tas obligaciones de este 

Acuerdo, quedarán sujetos a la aplicact6n de las siguientes 

eancione• 1 

I.- Extraffamlento: 

II.- Notas Malasr 

III.- Multa 1 y 

IV.- oestituci6n. 

El art{cu10 55, dice: "Oue para imponer la destltuct6n 

se observar6n las reglas siguientes: 

t.- se impondr' siempre por conducto de la respectiva 

Comisi6n del Servicio Civil, 

It._ ~ .e.!.t! previamente !.!. interesado~ eacrlto1 y 

III.- Se comunlc•r' al intereaado por ••crtto la causa 

5~ 

de la destitucl6n y de lo• hecho• concreto• que la motivaron. 
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ouere•o• aclarar que antes de1 mencionado "Acuerdo", 

el General Abe1ardo L. Rodríguez, ya había dictado uno antes 

en 1932, estableciendo que los empleados del Poder Ejecutivo 

no fueren removidos de •UB puestos sino por.causa justa. 

E•tos son los primeros pasos serios para garantizar y 

consolidar la situaci6n de los servidores p6blicos, a pesar 

del corto tiempo de su vigencia, su importancia radica en 

que desecha las falsas tesis, seg6n las cuales el Ejecutivo 

eat6 facultado para nombrar y remover libremente de acuerdo 

con la Conatituci6n y las leyes a todos los funcionarios 

de la Federaci6n. Reaerv6ndase este derecho para cuando 

se trate de altos funcionarios del Gobierno Federal. 

Con eatos dos Acuerdos se eegu{a regulando la relaci6n 

laboral con leyes de car,cter civil, y únicamente protegía 

a lo• trabajador•• del Poder Ejecutivo, quedando en el 

de•amparo loe de loe Poderes Legislativo y Judicial, exclufa 

• loa •illtarea, a los altos funcionarios y a loa empleados 

de confianza, tambi6n a loa supernumerarios y los de contrato. 

son conalderados loa antecedentes m's cercanos del Eatatuto, 

ley a que no• referiremos en el siguiente apartado. ,, 

ft "•nut1 Gt;;Jn P1tn Pndo,· ob. c1t., P•P• 59 'I 60. 
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2.4 K1 Katatuto Jur{dlco de 1938. 

Para 1934, la inquietud era mayor y el deseo de organi

zarse surge entre muchos trabajadores al servicio del Estado. 

La necesidad de luchar contra los despidos injustificados, 

las demoras en la paga, la formación de escalafones justos, 

etc., impulsa y fortifica ese deseo. 

El cuadro de falta de garant{aa en su trabajo, que deja 

inermes a lo• empleados pGblicoa, a merced del capricho 

de la• facciones pollticas y de aua representantes, sigue 

provocando la reacci6n de inquietud e inconformidad que 

poco a poco van materializ,ndose en peticiones concretas 

y, bajo eataa condiciones surgen laa organizaciones de segundo 

grado que buscan formar frentes, comunes de elndicatoa para 

defender loa derechos fund•mentalea de loa trabaj•dorea1 

•sí nace la Alianza de Org•nizaclones de Trabajadores del 

Estado, la cual rungi6 de 1935 a 1937, sus .. tas principales, 

era pugnar por que ae incluyeran a lo• treb•jadoree pdblicoa 

en la Ley Federal del trabajo, jornada• de ocho hora• diaria&, 

pego oportuno, etc. 



En junio o ju1to de 1935, el Presidente de la Rep6b11ca 

General L'zaro Cardenas del R{o, declaro en doa discursos 

que los trabajadores del Estado deberían tener la misma 

protecci6n legal que los trabajadores particulares, eataa 

declaraciones son el impulso para crear sindicatos de 

empleados pdblicos que pugnen por mejores condiciones de 

trabajo. 
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As(, el Presidente expresaba i "El Estado dentro de su 

espíritu socialista, pugnar' por la unificact6n dn las masas 

que tratan de mejorar, reconociendo loa justos derechos 

a organizarse de los trabajadores oficiales al igual que 

tienen loa de empresas privadas". 

como conaecuencta de taa ideas anterior••• surge la 

Federaci6n N•cional de Trabajadorea del Estado (F.N.T.E. 

de 1936 a 1939) segundo antecedente de la Federaci6n de 

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (F.S.T.S.E.) 

aquella pereegufa la incorporaci6n de loa derecho• laborales 

de la burocracia a la Conatituci6n y el rechazo a l• expedi

ci6n de una Ley del Servicio CiviJ, que reaolviera loa 

problemas de caracter econ6mtco y aocial, conaiderandoloa 



como parte del proletariado nacional, entre sus peticiones 

figuraban también, el de organizaci6n y petici6n colectiva, 

derechos de escalaf6n, de inamovilidad en el empleo, entre 

los m6s importantes. 

Estas ideas y la promesa que el Licenciado Lázaro Cardenas 

del Rlo, como candidato a la presidencia de la República 

les habla hecho, diciendo que si ~l resultaba electo 

respetarla sus derechos elaborando una ley para protegerlos, 

surgiendo asl el Estatuto de los Trabajadores al Servicio 

de los Poderes de la Uni6n. 

El 23 de noviembre de 1937, el Ejecutivo Federal, a trav6s 

de la Secretarla de Gobernaci6n, present6 a la cámara de 

Senadores el Proyecto de Ley, llamado Estatuto Jur!dico 

de loa Trabajadores al Servicio del Ejecutivo Federal, para 

su an6lisis y aprobaci6n, en la expoaici6n de motivos se 

dice: Que loe derechos individuales fundamentales que interesan 

a loa servidores del Entado, son id6nticos a los que aseguran 

a la clase obrera en general y no hay ni debe de haber 

obst6culos para reconocerlos y garantizarlos. 



"Al analizar la def1nici6n que como asalariados da el 

Ejecutivo a los trabajadores que est&n a su servicio y a 

lo• que precisamente esta limitado dicho proyecto, las 

Comisiones estimaron que son las mismas características y 

condiciones que guardan los servidores o empleados p6blicos 

de los dem&s Poderes. por lo que creen de justicia así se 
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propone ·en este dictamen, que se haga extensiva esta ley a 

dichos trabajadores, para abarcar todo ese sector del 

Gobierno Federal, con las clasificaciones que se establecen, 

ya que en concepto de las Comisiones sería lamentable e 

i16gico dejar al margen de esta propia ley esos nGcleos 

numerosos e importantes de trabajadores al servicio del 

Estado, que constituyen una misma clase. El Ejecutivo induda

blemente que no los ha inclu{do, no por el desconocimiento de 

la amplitud o extensi6n del problema, ni tampoco por olvido 

de los derechos y programa de mejoramiento que les correspon

den, sino que esta limitaci6n de su proyecto de Ley segura

mente ha obedecido al respeto profundo que el Ejecutivo ha 

demostrado en sus relaciones con los demás poderes: pero 

toca al Sen1do, en cumplimiento de sus deberes legislativos 

y en af'n de cooperaci6n con el autor de la iniciativa, 

darle la generalidad y amplitud indispensables. escuchando 

las justas demandas de los demás servidores del Estado, 



tanto por las razones expuestas como porque, de no hacerlo, 

vendrlan inmediatamente despu~s reformas, adiciones o 

eatatutos especiales que denotar{an una labor legislativa 

lnco•pleta o trunca 11 • 4 O 

El Estatuto, que inicialmente regiría las relaciones 

6\ 

del Ejec'utivo con sus trabajadores, se modifica para regular 

la preataci6n del trabajo entre los Poderes de la Uni6n, 

incluyendo los Territorios Federales y sus trabajadores, 

una segunda y 61tima adici6n es la propuesta por el senador 

Mora Tovar, en el sentido de dar oportunidad a regresar 

al empleo a los ~uncionarios.que se les confir16 una comisi6n 

de car6cter electoral o de otra lndole similar, al t6rmino 

de esta. 

El 21 de diciembre de 1937, es aprobado por votaci6n 

un&nime, en lo particular y en lo general, con las adiclonea 

referid•s por la C'mara de Senadores. 

El 24 del mismo m•• y afta pasa a la c&mara de Diputados, 

la cual lo estudia y emite un dictamen con fecha 26 de abril 

41 ~ Htst6rtcos, op. ctt., p. 89. 
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193R, contiene inriumerables modificaciones, la mayor parte d• 

estilo, pero algunas de importancia. El 12 de mayo del •temo 

affo se puso a discusi6n de las Comisiones unidas, ea votado 

en contra, por las numerosas modificaciones que contenía; 

un grupo de Diputados present6 otro proyecto de Estatuto, 

que fue aprobado el 28 de junio y remitido a la c'mara de 

origen para su discusi6n nuevamente. En la sesi6n del 23 de 

agosto, al darse cuenta el Senado de el envfo de los 

Diputados, se declara en sesi6n permanente hasta que la 

Comisi6n presente su dictamen, siendo este en el sentido 

de desechar las reformas formuladas por loa 'otputados; 

ratificar la aprobaci6n hecha el 21 de diciembre de 1937 

y dar protecciGn a los que hubieren sido cesados a partir 

del ta de enero de t93A, para ocurrir ante el Tribunal de 

Arbitraje en demanda, si lo connideraban injusto. Se turn6 

en ~orma personal a la C3mara de Diputados, con la adplica 

de que fuera tratado con la altura necesaria. El 6 de 

•eptiembre fue aprobado por 15A votos contra 6, pas&ndoae 

al Ejecutivo para los efectos de su publicact6n. 

El 5 de diciembre de t93R, se promulg• el Estatuto de los 

Trabajadores al Servicio de loa Poderes de la Uni6n, ley 



protectora y tutelar que reconoci6 como obligaciones del 

Estado las prestaciones por las que venían luchando las 

organizaciones de bur6cratas. 

El Estatuto, regía las relaciones de trabajo entre los 

Poderes de la Uni6n, incluyendo los Territorios Federales 
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y sus empleados, establec!a1 los días de descanso, vacaciones, 

sueldos, antigüedad, pensiones, derecho de huelga, creaba 

un Tribunal y varias Juntas Arbitrales para la resoluci6n 

de las controversias, adem's de las obligaciones de los 

trabajadores y del Gobierno. 

2.5 La Rero...., de 1941. 

Durante el Gobierno del General Manuel Avila Camacho, 

se reforma el Estatuto, destac,ndose en esta, la especifica

ci6n de las bases para la formaci6n de escalafones, la 

prohibici6n a los sindicatos de bur6cr1tas de adherirse 

a organizaciones o centrales obreras y campesinas y la 

desaparici6n de las Juntae Arbitrales, que existfan en cada 

dependencia y en su lugar, se crea el Tribunal Federal de 
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Conci1iaci6n y Arbitraje, el aumento de la plazas considera

das de confianza. 

En lo general se respetan los lineamientos marcados en 

el Estatuto de 1938, por lo que se considera que es una 

reforma al primero. 

2.6 Bl Ap•rt•do B del Artículo 123 Conetltuclon•l. 

El 7 de diciembre de \959, el Senado de la República 

recibi6 una iniciativa de reforma a la Constituci6n, enviada 

por el entonces Presidente Licenciado Adolfo r.6pez Mateos, 

en la que se pretendía mantener y consolidar los ideales 

revolucionarios en lo referente a la justicia social, propo

niendo incorporar los principios de protecci6n para el 

trabajo de los servidores del Estado. 

En los considerandos de la iniciativa, se sei'ialaba: "Los 

trabajadores al servicio del Est•do no se encuentran en 

las misma's condiciones de los que prestan aervicioe a la 

iniciativa privada, ya que estos sirvan para producir lucro, 
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mientras que aquellos trabajan para Instituciones de interés 

general y son colaboradores de la función pública, no 

obstante esa diferencia su trabajo también debe ser tutelado, 

por lo que se estima necesario incluir esos derechos dentro 

del articulo 123. 

En ia· iniciativa se recogen las protecciones establecidas 

en el Estatuto en vigor, se reconoce al Tribunal Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje, en el caso de los servidores del 

Poder Judicial Federal, ser' el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n el que debe intervenir, para salva

guardar su dignidad y decoro como 6rgano máximo de justicia 

en el país. 

En el Senado, se argumentó en favor de la reforma por 

parte de Abelardo de la Torre Grajales, que no obstante los 

ataques y criticas adversas que recibi6 la promulgaci6n del 

Estatuto, los veintidn a~os de vigencia sirvieron para 

demostrar que sus impugnadores no tenían la razón, que nunca 

alter6 la paz, ni el funcionamiento del Estado, y que sirvi6 

para el progreso en la me4ida en que las prestaciones y 

··henericios a loe bur6crataa se robusteclan, el rendimiento 

de 6stos era m•s y mejor logrado. Ter&n Hata, dijo: Oue 
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debería de lograrse una protecci6n mayor para ellos, la 

elevaci6n Constitucional de sus derechos, que los pondr!a al 

nivel de los demás trabajadores. Breña Torres, seffala: "Que 

esta reforma es equiparable a la inclusi6n del articulo 123 

en la Carta Magna, haciendo diferencias entre los obreros y 

los empleados públicos. 

Se turno posteriormente esta iniciativa a las Comisiones 

Unidas Primera de Puntos Constitucionales y Primera de 

Trabajo, la que el to de diciembre emitieron su Dictamen 

aprob&ndola. Con dispensa de trámites fue aprobado el 

dictamen por unanimidad de votos, pasando a la Cámara de 

Diputados para cumplir el procedimiento constitucional. 

En esta Cámara, las comisiones Segunda de Puntos Constitucio

nales la Tercera del Trabajo rindieron su dictamen el 

21 de diciembre de 1959, que se sometió a discusión el d{a 

siguiente; se modifico la fracción IX del apartado B, 

señalando la posibilidad del trabajador cesado de optar 

por la reinstalación o el pago de la indemnizaci6n y en 

111 parte inicial suprimió las palabras "Y empleados", por 

considerar que bastaba decir "trabajadorea 11
• El dictamen 

tue aprobado en segunda lectura el 23 del mismo mes y affo y 



se devolvi6 para los efectos pertinentes a la C'mara de 

Senadores. Estos en la sesi6n del dfa 26 conocieron el 

dictamen, aceptandolo por considerar pertinentes las 

modificaciones formuladas por los Diputados. El dictamen 

fue aprobado con dispensa de trámites y por unanimidad, la 

iniciativa pas6 a las Legislaturas de los Estados para que 

actuara como constituyente Permanente. El de septiemhre 

de 1960 la C'mara de Senadores, como C'mara de origen hi?.o 
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el c6mputo de los resultados de las Legislaturas Locales y 

declar6 que la reforma Constitucional estaba aprobada, 

turnando el caso a la de Diputados, que como C'mara revisora, 

en su sesi6n del 27 de septiembre declar6 reformado el 

•artículo 123, con la adici6n del apartado "A" ya menclonado 

y se paso al Ejecutivo para su promulgaci6n, habiéndose 

hecho la publicaci6n en el Diario Oficial de la Fedcraci6n 

•e1 dla 5 de diciembre de \960. 

El texto aprobado y publicado fue el siguiente: 

Articulo 123.- El Congreso de la Un16n, aln contravenir 

lae bases siguientes, deber' expedir leyes sobre el trabajo, 

las cuales regir,n1 
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A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, 

artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo. 

B.- Entre los Poderes de la Uni6n, los Gobiernos del 

Distrito y de los Territorios Federales y sus Trabajadores. 

r;- La jornada diaria máxima de trabajo diurno y 

nocturno ser& de ocho y siete horas respectivamente. Las 

que e"cedan serán extraordinarias y se pagarán con ciento por 

ciento más de la remuneraci6n fijada para el servicio 

ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá 

exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. 

JI.- Por cada seis dlas de trabajo, disfrutar' el 

trabajador de un d!a de descanso, cuando menos, con goce 

de salario integro. 

III.- Los trabajadores gozar4n de vacaciones que nunca 

ser4n menores de veinte d{ae al año. 

IV.- Los salarios ser4n fijados en los presupuestos 

respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante 
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la vigencia de éstos: En ningún caso los salarios podrán ser 

inferiores al mínimo para los trabajadores en general en el 

Distrito Federal1 

V.- A trabajo igual corresponder& salario igual, siÍl 

tener en cuenta el sexo: 

VI.- Solo podrán hacerse retenciones, descuentos, 

deducciones o embargos de salarios, en l.os casos previstos 

por las leyes; 

VII.- La deslgnaci6n del personal se har& mediante 

sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes 

de los aspirantes. El Estado organi?.ar' escuelas de admlnis

traci6n pública; 

VIII.- Los trabajadores gozarán de derechos de escalaf6n 

a fin de que los ascensos se otorguen en funci6n de los 

conocimientos, apt.itudes y antigüedad: 

IX.- Los trabajadores s610 podrSn ser suspendidos o 

cesados por causas justificadas, en los términos que fije 
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la Ley. En caso de separación injustificada tendrán derecho 

a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemni?.ª 

ci6n correspondiente. previo el procedimiento legal. En ios 

casos de supresión de plazas, tos trabajadores afectados 

tendr'n derecho a que se les otorgue otra equivalente a la 

suprimida o a la indemnizaci6n de ley; 

X.- Los trabajadores tendr~n el derecho de asociarse 

para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, 

hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de 

los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias 

dependencias de tos Poderes P6blicos. cuando se violP.n de 

manera general y sistemática los derechos que este artículo 

lea cons1gra; 

XI.- La •eguridad social se organizar& con~orme a las 

siguientes bases mínimas; 

a) Cubrir' los accidentes y enfermedades procesio

nales: las enfermedades no profesionalea y la 

maternidad; y la jubilac16n. la invalide?., 

veje?. y muerte. 
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b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará 

el derecho al trabajo por el tiempo que 

determine la ley. 

e) Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso 

antes de la fecha que aproximadamente se fije 

para el parto y otros dos despu6s del mismo. 

Durante el periodo de lactancia, tendrán dos 

descansos extraordinarios por dfa, de media 

hora cada uno, para amamantar a sus hijos. 

Además disfrutarán de asistencia m6dica y obst6-

trica, de medicinas, de ayudas para la lactancia 

y del servicio de guardertae infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendr'n 

derecho a asistencia m6dtca y medicinas, en 

los casos y en la proporci6n que determine 

la ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para 

recuperaci6n, así como tiendas econ6micas para 

beneficio de los trabajadores y sus familiares. 
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f) Se proporcionar& a los trabajadores habitaciones 

baratas en arrendamiento o venta, conforme 

a los programas previamente aprobados: 

XII.- ·Los conflictos individuales, colectivos o intersin

dicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliac6n 

y Arbitraje integrado según lo prevenido en la Ley 

Reglamentaria. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la 

Federaci6n y sus servidores ser&n resueltos por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

XIII.- Los militares, marinos y miembros de los cuerpos 

de seguridad pública, as1 como el personal del servicio 

exterior, se regir&n por sus propias leyes1 

XIV.- La Ley determinar4 los cargos que serán 

considerados de confianza. 

La~ personas que loe desempeñen disfrutar'" de 

las medidas de protecci6n al salario y gozar'n de los 

beneficios de la seguridad social. 



Adem•s contenla varios artículos transitorios: 

Tranei torios s 

Art!culo Primero.- Eata reforma entrar' en vigor el dfa 

de la publicacl6n de esta Ley en el "Diario Oficial de 

la Fe'deraci6n". 
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Arttculo Segundo.- Entretanto se expide la respectiva ley 

reglamentaria, continuarA en vigor el Eatatuto de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni6n, en 

cuanto no se oponga a la presente. 

Hubo necesidad de una reforma, por un error que se cometl6; 

el 16 de diciembre de 1960, el Senado, encabezado por el 

Licenciado Manuel Moreno Sanchez, present6 una iniciativa 

par• adicionar la fracci6n IV del apartado a, la que fue 

aprobada con dispensa de trlmltee y turnada a la Cimera de 

Diputado•, en eeta aucadi6 exactamente lo miamo que en la de 

S•n•dorea, se con•ult6 a las Legislaturas de los Eatadoa y 

eet•• l• •probaron tamblan. Tomando el acuerdo respectivo 

lo• Senadores el 12 de septiembre de 1961 y loa Diputados 

declararon reformado el artículo, el dfa 21 del mismo mes y 
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año. La reforma apareci6 publicada en el Diario Oficial 

de 27 de noviembre de \961. Consistía en adicionar la palabra 

"Y en las entidades de la República. 11
, pues el salario del 

Distrito Federal era superior al de los Estados, exceptuando 

al Territorio de Baja California Norte. 41 

Otra& adiciones que ha sufrido el apartado B, se dan en el 

año de 1972, en sus fracciones XI inciso f) y XIII, quedando 

de la manera siguientes 

XI.- -----

f) Se proporcionar~n a los trabajadores habitacio

nes baratas, en arrendamiento o venta, conforme 

a los programas previamente aprobados. Adem,s, 

el Estado mediante las aportaciones que haga, 

eatablecer6 un fondo nacional de la vivienda a 

fin de constituir dep6sitoe en favor de dichos 

trabajadores y estab1ecer un sistema de finan

ciamiento que permita otorgar a 'stos crédito 

barato y suficiente para que adquieran en 

propiedad habitaciones c6modas e higi6nicas, 

41 M1gia1 C1nt6ñ Mo11tr, ob. ctt., pfgs. 77 1 la 92. 
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o bién para ccnstrulrlas, rep•rarlas, mejorarlas 

o pagar pasivos adquiridos por eatoa conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo 

aerln enteradas al organismo encargado de la 

seguridad social regulandoae en su ley y en 

las que corresponda, la forma y el procedimiento 

conforme a los cuales se adminlstrar6 el citado 

fondo y se otorgar'n y adjudicar6n los cr6ditos 

respectivos; 

XIII.- Los militares, marinos y miembros de los cuerpos 

de seguridad p6blica, as{ como el personal del servicio 

exterior, se regir&n por sus propias leyes. 

El E•tado proporcionarA a lo• miembros en el activo 

del Ej6rclto, Fuerza A6rea y Armada, las prestaciones a 

que se refiere el inciso f) de la fracci6n XI de este 

apartado, en t6rminos simi1ares y a trav6s del organismo 

encargado de la seguridad social de los co•ponenteR de dichas 

inatituclone•. 
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Esta reforma ctea el fondo nacional de la vivienda de tos 

trabajadores al servicio del Estado (FOVISSSTE) por medio 

del cual se establece un financiamiento,. que otorga crl!ditos 

pare adquirir en propiedad habitaciones o para construir, 

reparar, mejorar o pagar pasivos de vivienda. Se hace 

extensiva esta prestaci6n a las fuerzas armadas, pero a 

trav6s del organismo encargado de su seguridad social. 

El 7 de octubre de 1974, se emite un decreto, con la 

finalidad de modificar el encabezado del apartado Br supri

miendo "· •• los Gobiernos del Distrito y Territorios 

Federales ••• 11 quedando de la siguiente manera: 

B.- Entre los Poderes de la Uni6n, el Gobierno del 

Distrito Federal y sus trabajadores. 

El motivo de la reforma, es que los Territorios Federales, 

han alcanzado la categorfa de Est•doe, e•t• modificacl6n 

~ue publicada y entro en vlgor el A de octubre de 1974. 

El 27 de diciembre del mismo affo, se e•it• otro decreto 

adicionando la fracc16n VIII y reformando 1• Praccl6n XI 

inciso e). 
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Originalmente la fracci6n VIII decia1 "Loa trabajadores 

gozar'n de derechos de escalaf6n a fin de que los ascensos 

se otorguen en func16n de los conocimientos, aptitudes y 

antigüedad". Adicionandose; "En igualdad de condicionea, 

tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso 

en su familia 11
• 

Ea una forma de proteger a loe m&a desvalidos. 

La fracción XI, en su inciso e) decía; "Las mujeres 

diefrutar'n de un mea de descanso antes de la fecha que 

aproximadamente se fije para el parto y otros dos deapu6s 

del mismo. Durante el periodo de lactancia, tendr'n dos 

descansos extraordinarios por d{a, de media hora cada uno, 

para amamantar a sus hijos. Adem's dlsfrutar'n de asistencia 

m5dica y obst6trlca, de medicinas, de ayuda para la lactancia 

y del servicio de guarderlaa infantiles". 

Modific,ndoae, quedando asls "e) Las mujeres durante 

el embarazo no realizar'n trabajos qu• exijan un estuario 

conalderable y signifiquen un peligro para au a•lud en 

relac16n con la geataci6n1 go~ar•n forzoaamente de un ••e 



79 

de descanso antes 'de la fecha fijada aproximadamente para 

el parto y de otros dos despu6s del mismo, debiendo percibir 

su salario tntegro y conservar eu empleo y los derecho• 

que hubieren adquirido por la relaci6n de trabajo. En el 

periodo de lactancia tendr'n dos descansos extraordinarios 

por d!a, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. 

Además, disfrutar6n de asistencia m6dica y ob•tAtrlca, de 

medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de 

guarderías infantiles". 

Se aprecia el enorme alcance del inciso anterior, que 

amplía de manera considerable la protecci6n a la mujer, 

que se encuentre en el periodo de gestación, prohlblendO 

la realizac16n de trabajos que exijan un esfuerzo superior, 

y que ademAs recibirAn su salario integro durante el tiempo 

•eftalado, todo eeto es en beneficio de la •ujer como persona 

que trabaja, pero tambi6n por el de •u familia y de la 

socied1d, ya que aquella es la c61ula de ••ta. 

La 61tima reforma que ha sufrido el apartado e, ea la 

que ae realtz6 por decreto de \6 de novie•bre de \982, en 

la que se crea la fracc16n XIII bis, con la finalidad de 

regular el trabajo de loa ampleadoa de la banca nacton11tzad1. 
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2.7 La Ley Federal de loa Trabajadores a1 Se..,,lclo del 

E11t•do. 

Como qued6 establecido en el art{culo segundo transitorio, 

se elabor6 la presente ley y fue promulgada el 27 de 

diciembre de 1963 y publicada al d{a siguiente en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Sigue los mismos lineamientos que el Estatuto, pero con 

mejor t¡cnica jurídica, aunque la diferencia es relativa, 

respecto a protecciones y prestaciones par• loa servidores 

pGblicoa establece la inamovilidad de los emple•dos de base 

y reconoce loa derechos de asociaci6n profeaional y de huelga 

pero limit,ndolo que hace ca•i imposible su ejercicio. 

Eata ley, conata de diez títulos y la podemo• dividir 

en dos partes, la •ust1ntiva y la proceaal. 

El tema que tratamos en este eatudlo, e•t' regulado en 

el Titulo Segundo, de loe Derecho• y Obllgeclonea, Capitulo 

VII, art(culoa ~6 y 46 bi•. 



CAPÍTULO III 

RATURALEZA JURÍDICA DE LAS ACTAS ADMIRISTllATIVAS 

3.1 o.recho Proce••l del Tr•blljo. 

El Derecho Procesal, tiene la caracter{etica de tener 

rel•cionea con casi todas las ramas jur{dicaa, as{ existen 

los Derechos Procesales Civil, Penal, Adminlatrativo, Fiscal, 

Laboral, etc. A este Último nos referiremos en el presente 

cap{tu10. De las definiciones que se dan del Derecho Procesal 

del Tr•bajo, transcribiremos algunas: 

Para Marco Antonio olaz de Le6n, "Ea la rama de la ciencia 

jurldlca que comprende y estudia la esencia, desarrollo y 

efectos del cúmulo de relaciones adjetivas conformadoras del 

proce•o del trabajo". •z 

4Z "•reo Antonto Ofu dt L1dn, ta Prueb1 en el ProCHO laboral, T090 1, tdUorhl Porrúa, 
s.•·• Rl•tco, lHO, p. :n. ---------
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R•f••l de Pina, lo define desde dos puntos de vlstai 

"Como manifestaci6n del derecho positivo.- Es el conjunto 

de normas relativas a la aplicaci6n del derecho del trabajo 

por la vla de1 proceso". 

"Co111ó rama de la Enciclopedia Jurídica.- Es la disciplina 

que estudia laa instituciones procesales del trabajo con 

finalidades y m6todos científicos". 4J 

Armando Porras y L6pez, lo describe: "Como aquella rama 

del Derecho que conoce de la actividad jurisdiccional del 

Estado respecto de las normas que regulan las relaciones 

laboral.es desde los puntos de vista jµr{dico y econ6mico". 414 

Franci•co Ramlrez Fonseca, expresa que: "Es la disciplina 

jurldlca que estudia el sistema de normas que tienen por 

objeto y fin la reallzaci6n del Derecho Objetivo a trav'a 

de la tutela del Derecho Subjetivo. 

4J Rafael et. Ptn1., f!!.!2.~~!!:.2.f.!!!lfil Trab1Jo, Edtctones lotas, Mlatco, 1952, 
P• 8. 

4C Arundo Porras y L6siu, Derecho ~fil Tr1b1Jo, 31 edtct6n, Te.:tos UnhersU1rtos, 
s. a., Mlatco, 1915, p. 19. 
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Concept6a, el citado autor al Derecho Procesal del Trabajo, 

comoi "El conjunto de normas que regulan la actividad del 

Eatado, a trav•s de las Juntas de Conciliaci6n y de Concilia

ci6n y Arbitraje, tendiente dicha actividad a buscar la 

conciliaci6n en los conflictos de trabajo, y, de no ser 

'•ta posible, resolver los conflictos, por vta jurisdiccional 

o emitiéndo el derecho aplicable al caso concreto, siempre 

dentro de su propia 6rbita de facultades••. 45 

Francisco Rose Gamez, establece que: Es la rama del 

Derecho que conoce de la actividad jurisdiccional del Estado, 

respecto de la aplicaci6n de las normas con motivo, en ocasi6n 

o a consecuencia de las relaciones obrero-patronales 11
• 4& 

Alberto Trueba Urbina, lo precisa: "Como el conjunto 

de reglas jurfdicas que regulan la actividad jurisdiccional 

de los Tribunales y el proceso del trabajo, para el manteni

miento del orden jur!dico y econ6mico en las relaciones 

obrero-patronales, interobreras e interpatrona1es". 47 

45 franchco A•frez Fonsec1 1 L1 Pru.b1 tn el Proc1dt•tento Laboral, 7• tdtct6n, Edttor111 
PAC, s. A. dt c. V., s/1, yJ/f.'"'PT;s. 21 y 26. 

41 Franchco Ron G1•z 1 ~~.!!.!!.Trabajo, 2• edtct6n, Cardtnu Cdttor y 
Dhtrtbutdor, Mlxtco, 191!16, p. 17. 

41 Alberto Trutba Urbtn1 1 ~ ~ !!2!!!!l fil Tr1b1fo 1 51 edtc16n, Cdttorhl Porrúa, 
s. A., Mlxtco, 1980, p. 1•. 
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Arturo Valenzuela, lo interpreta desde dos aspect.os, 

objetivo y subjetivo1 

"Objetivo.- Ea el conjunto de normas jurídicas que regulan 

la actividad del 6rgano jurisdiccional y la de las partes 

en el proceso mediante el cual se resuelven los conflictos 

jurídic6s que emanan de una relación de trabajo". 

"Subjetivo.- Es toda facultad que de conformidad con 

el derecho objetivo laboral, corresponde al 6rgano jurisdlc-

cional o a los particulares que intervienen en el proceso, 

para ejecutar v'lidamente actos procesales". •• 

N6stor de Buen, afirma que: "Es el conjunto de normas 

relativas a la soluci6n jurisdiccional de los conflictos 

de trab•jo". 41 

Loa elementos que integran al Derecho Procesal del Trabajo 

y que •• desprenden de las anteriores definiciones sonz 

• Arturo V1len1uel1, l!!!!E.!!!.~fil Tr1b1Jo, Edltorfll José"ª· Cajica Jr., S. A., 
Ptf•fco, 1/f, P•P• 71 r 91. 

ff Mistar de 1!1ittn L., .2:!!:!.5.!!.!! U!!5.!!!l .!!!1 TrabaJa. Ed1torfl1 Porrúa, s. A., Nfxtco, 
1988, p. 40. 
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Ea una rel•c16n jurídica, compuesta por una actividad 

jurladiccion•l, como org1nlzaci6n, funcionamiento y estudio 

del proceso laboral y la actividad de las partes en el 

proce•o, que realizan un debate para constatar la procedencia 

o improcedencia de sus pretensiones. 

La finalidad del citado derecho, es hacer eficaz al 

Derecho del Trabajo, en aquellos casos en que ea desconocido, 

violado, negado o contrariado, obligando a quien tranagredi6 

una nor•a laboral, a au reparacl6n o a sufrir una •anci6n, 

mediante la actividad jurisdicciona1, que asienta su criterio 

en un Laudo. 

3.2 Der.cbo Proce••1 del. Trablljo Barocr•tlco. 

Este derecho tiene su base, en la Conatltuct6n, articulo 

123, apartado e, fracci6n XII, ••ta crea a l• •utoridad 

jurisdiccional que conocerá de los conflictos entre los 

trabajador•• al aervicio del Estado, incluyendo a loa emplea

dos de la banca nacionalizada• y el Gobierno, eatableciendo 

que loa conflictos entre el Poder Judicial Federal y aua 

• Qulret110s aclarar que tsd en procesa d1t r11prhattuc1dn ta bance. 
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servidores, ser'n resueltos por el Pleno de 1• Suprema corte 

de Justicia de la Nación. 

En la fracci6n IX del citado artículo, se establece que 

los trabajadores que fueren separados en forma injustificada, 

pueden optar por la reinstalaci6n en su trabajo o por la 

indemnizaci6n previo el procedimiento legal correspondiente. 

En lo general este derecho se regula por los •i•~oa 

principios que rigen al Derecho Procesal del Trabajo, existen 

algunas diferencias, son dos las m's importantes, la primera 

que una de las partes son loa Poderes de la Uni6n, de acuerdo 

con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Naci6n. 

Trabaj•dore• al eerwlclo del Estado, ••¡>airo l•pro

c:edente contra el C9•• de loa. (Arta. 46 y 124.) En 

virtud del Estatuto Jurfdico, el estado en sus rela

ciones con los empleados pGblicos, ha pasado a ser 

sujeto de contrato de trabajo, de manera que al sepa

r•r a uno de sus servidores no obra como 1utoridad 

sino como patrono, de lo que reault• que el ••paro 



que se interponga contra ese acto, es improcedente 

toda vez que en el juicio de garantf ae s61o procede 

contra actoa de autoridad, atento a lo prevtato por 

el articulo 103 constitucional, en sus fracciones t. 

II y III. Por otra parte, en el Estatuto Jurfdico se 

concede a los servidores del Estado un recurso ordin~ 

rio para cuando estimen que fuesen violados en su pe~ 

juicio algunos de sus derechos, recurso mediante el 

cual deben acudir primeramente a las juntas de arbi

traje, que segón el articulo 99 de dicho Estatuto, 

son competentes para conocer de los conflictos indivi 

duales que se susciten entre funcionarios de una uni

dad, burocrática y de los intersindicales de la pro

pia unidad, y despu,s, en su caso, el Tribunal de 

Arbitraje, que tiene competencia para resolver en 

revisl6n los conflictos individuales de que se ha 

hecho m•rtto. 

Quinta Epoca: 

Tomo LXV, PSg. 3506.- R. 336/40.- Solfa JosA A.

Unanimidad de 4 voto•. 



Tomo LXVII, Plg. 1623.- R· 6069/39.- s•tnz Jos~ 

Alton•o.- Unanimidad de 4 votos. 

Tomo LXVII, Pag. 3616.- R. 3079/40.- Galindo Aurelio 

F.- Unanimidad de 4 votos. 

Tomb LXVII, P•g. 3797.- R· 3264/39.- Ongay y Reyes 

Carlos M.- Unanimidad de 4 votos. 

Tomo LXXII, Pag. 3540.- R. 5364/41.- Villonueva s. 

Luta.- Unanimidad de 4 votos. 50 
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La aegunda diferencia, se refiere a como se integran laa 

autoridades, ya que en el Derecho Procesal del Trabajo, se 

componen en forma trtpart.ita, con representantes de los 

trabajadores, de tos patrones y del Gobierno Federal o Local1 

en el Burocr•ttco, tambi'n es tripartita, pero se integra de 

manera diferente, con un representante del Gobierno Federal y 

otro de los trabajadores y un tercero nombrado por los dos 

anteriores que fungirf como Presidente. 

Trueba Urbina, dice que1 "Es un tfpico tribunal •acial del 

m Jurhprudenct1 d• la s.c.J. d• 1• N1ctdn, Aplndlce 1917·1975, Oufnt1 Pute, CuuU 
S1l1, MAYO l'dtctone5,"'Mh'i'Co:-197s:THís 266, PP• 251 y 252. 



trabajo, pues somete al poder administrativo a au jurlsdtc

ci6n, en los conflictos que tenga con sus servidores". 51 

AR 

Aceptamos como definiciones, las que dan Francisco Ramfre?. 

Fonseca, Arturo Valenzuela, desde sus dos puntos de vista 

y la de Nfstor de Buen, creemos que contemplan todos los 

aspectos de fe ta rama. 

3. 3 Lll Ac~Uln. 

El concepto de acci6n, es uno de los m'e discutidos en 

el derecho procesal, y ha dado nacimiento a numerosas 

doctrinas, definiciones y no pocas controversias, de lo que 

resulta que loa jurtscon•ultos modernos no se han puesto de 

•cuerdo en materia tan importante, ya que la acct6n consti

tuye uno de loa pilares fundamentales del proceso. 

La• acciones pueden ser1 penales, civiles, laborales, 

etc., '•t•a no son diatintaa por su naturaleza eaencia1, nl 

persiguen fin11idade• diferentes. 

ll LHhllct&ñ !!!!!t!l. del !!!!?!Ji. turocr,ttco, (ca111nt1d1 Por Alberto trutbt Ul't)tn1 
y Jor91 Trueba Blrnrar, ob. ctt., p. 59. 



Ratael de Pina, concibe a la acci6n: "Como el poder o 

facultad de provocar la actividad de un 6rgano jurisdiccional 

'.: de mantenerla viva, una vez iniciada, hasta alcanzar la 

meta normal del proceso, que es la obtenci6n de una sentencia 

definitiva, y su ejecuci6n -si es favorable- en caso 

necesario". 

"La acci6n ea en suma, 1a facultad o el poder -segdn quien 

sea su titular- de realizar actos de iniciativa e impulso 

frente a un 6rgano de jurisdiccl6n". 52 

Cipriano G6mez Lara, dice, que: "Ea el derecho, la potestad, 

la facultad o actividad, mediante la cual un sujeto de 

derecho provoca la ~unci6n jurisdiccional". 53 

Los maestros Hugo Ita lo Morales Salda Pi a y Rafael Tena Suck, 

definen a la acci6n: "Como un derecho subjetivo de carActer 

pdblico concedido por el Estado al individuo para provocar la 

activid•d del 6rgano jurisdiccional y para poder actuar en el 

proce•o con el fin de obtener, respecto de otr• persona, una 

dect•i6n que ae traduce generalmente en conatituci6n, declarA 

SI Raf111 dt P1na, ob. ctt., p. 73. 
p C1prtano GcS•H lara. !!.2!.!!~fil~· u.N.A.M., Hf•tco, 197•, P• 99. 
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ci6n o condena sobre relaciones jurfdicas". 54 

Desde un punto de vista general, la acci6n es con relaci6n 

a la parte un derecho y con relaci6n al Ministerio PGblico, 

una obllgaci6n, en la acci6n de parte el m6vil del ejercicio 

es el interAe, en la de o~icio es el deber. La que nos inter~ 

sa en 6ste trabajo es la que se ejerce a petici6n de parte. 

La acci6n, es el derecho de poner en movimiento al 6rgano 

jurisdiccional y su desconocimiento por Aste, trae como 

consecuencia la violaci6n del derecho constitucional de 

petici6n. 

Los elementos de la acci6n son: a) Los sujetos: b) La 

causa: y e) El objeto. 

a) Los Sujetos.- ~ay discrepancias al establecer qu16nea 

son, algunos autores dicen que son, el actor y el 6rgano 

juriadiccional1 otros que son las partes (actor y demandado) 

en el proceso y el 6rgano jurisdiccional. Nosotros estamos 

de acuerdo con la primera tesis. 

5' Rafeel Ttn1 Suck 'I Hugo ltalo Mo~1les S1ld1fl1, ob. ctt., pp. ll 'f 33. 



b) La Causa.- Es el estado de hecho o de derecho que 

motiva o produce la acc16n. 

e) El Objeto.- Su finalidad ea componer el litigio, 

alcanzando un efecto respecto de la acci6n ejercitada 

(sentencia favorable o negativa). 
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Loe artfculos ao y 123, apartado B, fracci6n XII de la 

Constituci6n, son la bas¡ que tienen loe servidores pdblicoe 

para ejercitar sus acciones. 

Articulo ev.- Los funcionarios y empleados pdblicos respe

tar&n el ejercicio del derecho de petici6n, siomprc que 

6sta se formule por escrito. de manera pacifica y respetuosa; 

pero en materia pol(tica e6lo podr6n hacer uso de ese derecho 

loa ciudadano• de la Repdblica. 

A toda petici6n deber6 recaer un acuerdo escrito de la 

autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene oblig1ci6n 

de hacerlo conocer en breve t•r~ino •1 peticton1rio. 

Ar~(ea1o 123.- -----



B.- Entre los Poderes de la Uni6n, el Gobierno del 

Distrito Federal y sus trabajadores: 
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XII.- Loa conflictos individuales, colectivos o 

intersindtcales ser•n sometidos a un Tribunal 

Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, integrado 

segdn lo prevenido en la ley reglamentaria. 

Los conflictos entre el Poder Judicial de la 

Federaci6n y sus servidores, ser4n resueltos 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Naci6n. 

La Ley considera a la acci6n como un derecho aut6nomo, 

diatlnto del derecho sustantivo como garantía indtvtdua1, 

ob1igaci6n que tiene el Estado de atender, en breve tArmlno 

al peticionario, la cual no requiere de formalidad o solemni

dad especial. 

La acci6n laboral, puede ser ejercitada por propio derecho 

o a trav's de representante legal (art(culo \34 de la Ley 

Federal del Trabajo Burocr,tico). 



Artfca.10 134.-'Los trabajadores podr'n comparecer por 

si o por representantes acreditados mediante eimple carta 

poder. 

Los titulares podr&n hacerse representar por apoderados 

que acrediten ese caracter mediante simple oficio. 

Las acciones del trabajo, se clasifican segdn la ley 
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en1 relativamente transmisibles, renunciables y prescripti

bles, no estamos de acuerdo con 6ete óltimo criterio, pero 

lo explicaremos m•s adelante cuando hablemos de la caducidad. 

Referida la acci6n, a las actas administrativas, fatas 

son un requisito de procedibllidad de aquella, segdn la 

ley de la materia y el criterio de la suprema Corte de Juattca 

de l• Nacl6n. 

Tr•t..j•dor•• •1 aervlclo del Eetedo, actas ad•lnl~ 

tra~l••• l•preaclndlbl•• pmra •1 ce•• de loa.

Conforme al artículo 46 de la Ley Federal de lo• 

Trabajadores al Servicio del Estado nlngdn tr•bajador 

puede ser ceaado sino por cauaa justa, y el articulo 

46 bis de la propia Ley ordenai "cuando el trabajador 



incurra en alguna de las causales a que se refiere la 

fracci6n V del articulo anterior, el jefe superior de 

oficina procederA a levantar acta administrativa, 

con intervenci6n del trabajador y un representante 

del sindicato respectivo, en el que con toda preci

si6n se asentarln los hechos, la declaraci6n del tra

bajador afectado y la de los testigos de cargo y de 

descargo que se propongan, la que se firmarl por los 

que en ella intervengan y por los testigos de asisten

cia, debiendo entregarse en el mismo acto, una copia 

para el trabajador y otra al representante sindical" 

y sigue diciendo que si a juicio del Titular procede 

demandar la terminaci6n de los efectos del nombramie~ 

to del trabajador, a la demanda se acompa~aran como 

instrumento base de la acci6n, el acta administrativa 

y loa documentos que al levantarse ~ata se hayan 

agregado, por lo que el cumplimiento del requisito 

seftalado en el articulo 46 bis, debe ser considerado 

como un el• .. nto b'•ico pair• 1• procedtbllld•d de l• 

•ccl6n latent•d•· El razonamiento anterior ll•v• • la 

conclu•i6n de que si en el juicio correspondiente el 

trabajador se excepciona aduciendo que el patr6n 

carece de acci6n por no haber cumplido con los requi-



eitos a que se refiere el arttculo 46 bis que se 

comenta y el Titular no demuestra haber cumplido con 

dichas exigencias legales, se estA en presencia de un 

caso de improcedencia de la acci6n intentada y por lo 

mismo dicha acci6n no debe prosperar1 por otra parte 

si el Titular cesa a un trabajador y 6ste aduce en el 

juiCio que lo ces6 sin haber cumplido con los requi

sitos a que se refiere el articulo 46 bis que se 

comenta y el Titular no demuestra que cumpli6 con 

dicha exigencia legal, se estA en presencia de un 

caso de incumplimiento a la Ley que por el sola 

bastar' para considerar .que el despido fue 

injustificado. 55 

Vo16menes 181-\86, A.O. 7148/R2, Juventino Hata 

Hej!a, 5 votos. 

Voldmenes \Bl-186, A.D. 7595/A2r Edgar P6rez Cano, 

5 votoe. 

Vo1dmenes !Rl-1R6, A.O. 2670/83, Maximill•no 

GonzAle~ Rivera, S votos. 

Vo16menee 181-186, A.D. 5557/83, Alvaro Pedroza 

Kelfndez, 5 votos. 
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u-s;p,:;;¡ Corte de Justtch de la ffaet6n. Archho Shte111tUado. 71 Epoc1. SI P1rte. 
•• S111, ~fndtc1 1985, Tesh 309, p. 28-0.--



Volumenes 187~192, A.D. 9737/83, Secret•rio de 

Agricultura y Recursos Hidr,ulicos, Unanlwtdad de 

4 votos. 

De la anterior jurisprudencia, se desprende que no es 

suficiente que se elaboren las actas administrativas para 

que proceda la acc16n, sino que ~stas deber&n cumplir con 

los requisitos sefialados en la ley, pues si falta alguno 
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de ellos y el trabajador lo hace notar al Tribunal y Aatc 

comprueba que es cierto, trae como resultado la improcedencia 

de la acci6n, por lo que, para que se consideren perfectas 

deberSn cumplir con los requisitos seffalados en la ley. 

3.4 La Preten•l6n. 

La Doctrina, no ha llegado a ponerse de acuerdo para 

definir los conceptos de acci6n y pretenat6n, pues son 

t6rminos que ae confunden. 

Hemos considerado a la acct6n, como 1• facultad, el poder, 

la actividad o el derecho aubj•tivo pdbllco p•r• r••llz•r 
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actos procesales personalmente o por medio de repres.entantes, 

que tienen como finalidad poner en marcha al 6rgano 

juriedic::c::ional. 

Rafael de Pina, define a la Pretensi6n: "Como la Voluntad 

de loa sujetos demandante y demandado en relaci6n con la 

declsl6ó que tratan de obtener del 6rgano jurisdiccional 

aobre la cuesti6n o cuestiones planteadas". 56 

En todo proceso, existen una serle de pretensiones acerca 

de las cuales el 6rgano que juzga debe decidir. 

La Pretensi6n, es uno de los elementos bAsicos para la 

existencia del litigio, sin aquella no existe Aste. 

Trataremos de diferenciar a la Pretensl6n, de la ~cci6n. 

El derecho subjetivo, ea algo que se tiene o no, en cambio 

la pretensl6n es algo que se hace o no, es actlvldad, es 

conducta. Asl, de la existencia de un derecho subjetivo se 

puede derivar una pretenel6n y de la existencia de esta, se 

puede llegar a la acci6n, como una de las formas de hacer 

valer l• pretenai6n. 

11 lafu1 dt rtna. ob. en., 'P• 11. 



Puede existir é1 derecho ain que exista pretensi6n, y 

haber pretensi6n sin que exista e1 derecho. 
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La acci6n, tiene como destinatario al 6rgano jurtsdic

cional, la pretensi6n a la contraparte. 

Loe elementos de la pretensi6n, ser&n: a) La voluntad de 

las partes, y b) Obtener una decisi6~ favorable del juez. 

3.5 La l!J<cepcl6n. 

La Excepci6n, es lo contrario a la acci6n, es una forma 

de accionar pero a la inversa, es la resistencia a la parte 

actora, puea de 10 contrario con la sola preaentaci6n de la 

d••anda a• condenarla al dem1ndado. 

Este derecho de excepct6n, es posterior a la accl6n y 

s6lo procede •i se tiene derecho a oponerla. 

En la Doctrina moderna, se habla de excepcione• y defenaae, 

trataremo• de explicar cada una de ellas. 
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Rafael de Pina, establece que excepci6n en sentido amplio 

es 1 "La oposici6n que el demandado formula frente a la 

demanda, bien como obst•culo definitivo o provisional a la 

actividad provocada, mediante el ejercicio de la acci6n, en 

el 6rgano jurisdiccional, bien para contradecir el derecho 

material que el actor pretende hacer valer, con el objeto de 

que la Sentencia que ha de poner t6rmino a la relaci6n 

procesal, lo absuelva totalmente o de un modo parcial (no 

reconociendo la justicia de la pretensi6n en toda la 

extensi6n en que el demandado la haya formulado) 11 • 57 

De la anterior definici6n se desprenden dos tipos de 

excepciones, (acordes con la clasificaci6n que tradicional

mente es aceptada, perentorias y dilatorias) y las que se 

encaminan en contra del derecho sustancial, llamadas defensas. 

Asf, las excepciones y las defensas, son cuestiones 

distintas, pues mientras aquellas van contra la accl6n, 

lata se encamina contra el derecho material, ya que se refiere 

al fondo del asunto y aquella a la forma del procedi•iento, 

(por consecuencia van en contra de la juriadicct6n) van 

dirigidas al juez, en cambio las defensas van dirigidas 

57 ld111, P• 87. 



al actor. 

La Ley Federal del Trabajo, aplicada aupletortamente, 

establece en su articulo R7R, fracct6n IV, el momento en 

que el demandado puede oponer sus excepciones y defensas. 

Artfcu1o 878.- La etapa de demanda y excepciones, se 

desarrollar~ conforme a las normas siguientes: 

IV.- En su contestaci6n opondr~ el demandado sus 

excepciones y 'defensas, debiendo de referirse 
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a todos y cada uno de los hechos aducidos en la 

demanda, afirmlndolos o neg~ndolos, y expresando 

los que ignore cuando no sean propios: pudiendo 

agregar las explicaciones que estime convenientes. 

El silencio y las evasivas harln que se tengan 

por admitidos aquellos sobre los que no se 

suscite controversia y no podr~ admitirse prueba 

en contrario. La negacf6n pura y simple del 

derecho, importa la confeai6n de los hechos. La 

confeet6n de ~stos no entraña la aceptaci6n del 

derecho. 



Dentro de las excepciones podrfamos señalar a las de 

incompetencia, la de falta de personalidad, etc. 

IOt 

De las defensas, podemos citar la de pago, cosa juzgada, 

prescripci6n, etc., Asta Gltima la trataremos m~s adelante. 

3.6 Causas de eztlncl6n de 1a acc16n. 

En 6ste apartado, hablaremos de la Caducidad, la 

Prescripci6n.•y la Precluei6n .. 

3.6.1 La Caducld•d. 

Para Resalto Bail6n Valdovinos, la Caducidad: "Es la 

extinci6n de las acciones a consecuencia de la inactividad 

de los titulares por el t6rmino señalado en la ley". 51 

oe la anterior de!inici6n, deducimos que la caducidad, 

opera cuando las partes en el proceso, no realizan actos que 

son necesarios para que 6ste continua, no respetando los 

plazos establecidos en las leyes. 

58 RouHo Bat16n V1ldovtno1, op. ctt., p. 102. 



La caducidad, no produce la p6rdida de los derechos de 

fondo al declararse fata, ee tiene a la prescripci6n como 

IM 

no interrumpida, por lo que puede.replantearse la acci6n, si 

no ha operado la preecripci6n del derecho material. De esto 

se deduce, que prescripci6n y caducidad, son cosas diferentes, 

pues 6sta produce la extinci6n de la acci6n, y aquella la 

p6rdida del derecho material, por lo que no estamos de 

acuerdo en la clasificaci6n de las acciones en prescriptibles 

e imprescriptibles, ya que las acciones caducan y el derecho 

prescribe. 

La caducidad, se ha considerado como la inactividad total 

y bilateral de las partes, en el proceso laboral burocr~tico, 

es adem's unilateral, de acuerdo con el articulo 140 de la 

ley de la materia, sino se hace promoci6n que sea necesaria. 

Articulo 140.- Se tendr4 por desistida de la acct6n y de 

la demanda intentada a toda persona que no hag• promoci6n 

alguna en el t~rmino de tres meses, siempre que esa promoci6n 

sea necesaria para la continuaci6n del procedimiento. El 

Tribunal, de oficio o a petici6n de p•rte, una vez transcu

rrido el tArmino, declarar4 la caducid•d· 
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No operar4 la caducidad, a~n cuando el tfrmino transcurra, 

por el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera 

del local del Tribunal o por estar pendientes de recibirae 

informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas. 

Consideramos, que cuando el trabajador haya dejado de 

promover en el lapso establecido en la ley, el Tribunal 

deber4 requerirlo de oficio para que active el procedimiento, 

empezando a correr el plazo a partir de la notificaci6n para 

poder declarar la caducidad, no operando fate criterio si se 

trata de el Estado patr6n, de acuerdo con el artfculo 772 de 

la Ley Federal del Trabajo, de aplicaci6n supletoria. 

Artfcalo 772.- Cuando para continuar el tr,mite del juicio 

en lo• t•rminos de1 •rtfculo que antecede, sea necesaria 

promoci6n da1 trabaj•dor, y 6ste no la haya •fectuado dentro 

de un l•P•O de trea mese•1 el Presidente de 1• Junta deber• 

ordenar se le requiera par• que la presente, apercibi6ndole 

de que, de no hacerlo, operara la caducidad a que se refiere 

el •rt[culo •igulente. 

Si el trabajador Asta patrocinado por un Procurador del 

trabajo, la Junta notificar' el acuerdo de que ae trata, 
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a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectoa 

correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procura

duría, se la hará saber a ~ata el acuerdo, para el efecto de 

que intervenga ante el trabajador y la precise las consecuen

cias legales de la falta de promoci6n, as{ como para que le 

brinde ascsor1a legal en caso de que el trabajador se la 

requiera. 

La caducidad, no operar3 para las partes, aOn cuando el 

t'rmino, haya transcurrido, si se trata de actos que debe 

realizar el Tribunal o porque faltan de recibirse informes 

o copia certificadas, pues esto no depende de su voluntad, 

de acuerdo con el artículo 140 segundo p~rrafo de la Ley 

Federal del Trabajo Burocr,tico, antes citado. Tampoco proce

der' la caducidad, cuando el trabajador esta impedido para 

actuar (articulo 774 de la Ley Federal del Trabajo). 

Artfcu1o 774.- En caso de muerte del trabajador, mientras 

tanto eomparecen a juieio sus beneficiarios, la Junta har' 

la solicitud al Procurador de la Defensa del Trabajo, en 

los t6rminos y para los efectos a que se refiere el articulo 

772 de 'sta ley. 
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El Legislador, confundi6 a la caducidad con el desistimie~ 

to, puea Aate se da por petici6n expresa, mientras que 

aquella por la inactividad. 

La finalidad que persigue la caducidad, es la actividad 

de las partes y que los procesos no se eternicen, creando 

un recargo de trabajo en los 1'ribunales e inestabilidad 

jur!dica. 

3.6.2 La Pre•crlpcl6n. 

Queremos aclarar, que Asta no es una forma de extinguir 

a la acci6n, tampoco es una excepci6n, es m~s propiamente una 

defenaa, una manera de terminar con el derecho sustancial. 

La Doctrin• jurídica, coincide en definirla como: •un 

medio jurfdico para adquirir o perder derechos y obligaciones, 

por el transcurso del tiempo y de acuerdo con los requisitos 

que aeftal• la ley•. 59 

H Ar111ndo Porras r Ldpez, ob. c1t., p. 148. 
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La prescripct6n, se divide en: Adquisitiva o Positiva y en 

Extintiva o Negativa. En el Derecho de1 Trabajo en general 

s61o se reglamenta la negativa. Esta es siempre de cartcter 

procesal y es un derecho objetivo. La adquisitiva, ea un 

derecho sustantivo. 

Prescripci6n Positiva.- Es la obtenci6n de bienes o 

derechos por el transcurso de un tiempo determinado y bajo 

las condiciones establecidas en la ley. 

Prescripci6n Negativa.- Consiste en liberarse de obliga

ciones por el transcurso del tiempo y de acuerdo a la ley. 

Para oponer la prescripci6n, se requiere de dos requisitos: 

a) La inacci6n de parte del titular del derecho; y b) El 

tranacurso del tiempo fijado en la ley. Al operar fata, 

se pierde el derecho sustantivo y en consecuencia el derecho 

procesal de acci6n. 

Existe una protecci6n para que no opere 1• pre•crtpct6n 

y ea la que se refiere al caso de loa trab1jadores tncapaci

tadoe mentales, haata que ae lee designe tutor, una segunda 

es acerca de loe que est&n prestando aervicio •llit•r en 



tiempo de guerra,- la tercera y dlttma ea •quella que no 

opera durante el tiempo que el trabajador ••t' privado de 

su libertad, si obtiene aentencia favorable. Tamblfn se 

interrumpe la pre•cripci6n, por la interpoaici6n de la 

demanda ante el Tribunal o porque el beneficiario reconoce 

el derecho de otra persona por escrito o por hechos 

indudables. (Art!culoe 115 y 116 de la L.F.T.B.). 

107 

El computo de la prescripci6n, se regular4 por el ndmero 

de dlaa que tengan loa meaeat el primer dla ae contar& 

completo y si el d1timo fuera inh&bil no se tendrl por 

completa, sino hasta cumplido el primer día h'bil siguiente. 

(Art. 117 L.F.T.B.). 

El t6rmtno para co•putar la preacrlpci6n, corre desde 

el momento en que •• haya probado suficientemente loa errores 

cometidos por el trabajador, o a partir del llO~ento en que 

eea notificado el trabajador del de•pido o su•p•n•i6n. 

art;f.,.lo 113.- Pr•ocrlb•n• 

I. -----
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tI. En cu•tro meees: 

a) En caso de despido o au•pensl6n tnju•tiflc1doa, 

las acciones para exigir la reln•t•lacl6n en su 

trabajo o la lndemnl~acl6n que la Ley concede, 

contados a partir del momento en que sea notifi

cado el trabajador, del despido o suspensi6n. 

b) En supresl6n de plazas, las acciones para que se 

les otorgue otra equivalente a la suprimida o la 

indemnizac16n de Ley1 y 

e) La facultad de los funcionarios para suspender, 

cesar o dlaclplinar a aus trabajadores, contado 

el t'rmlno desde que •ean conocidas las causas. 

Tr•bmjadore• •1 S.rYlclo del Batado, De•pldo. Prea

crlpcl6n de1 derecho 1111r• erecto•r1o. (Art. \\3-II.) 

El derecho del patrón para efectuar el deapido de un 

trabajador comienza a correr cuando concluye la tnve~ 

tigaci6n ·o investigaciones que sea necesario efectuar 

para determinar la responaabllld•d en que el tr•b1ja

dor haya incurrido. 



s•ptima Epoca, Quinta Parte: 

Volumen 26. PAg. 17.- A.o. 4293/70.- Guillermina Cas

tillo Cruz.- Unanimidad 4 votos. 

Volumen 54. PAg. 34.- A.O. 4756/72.- Secretario de 

Hacienda y Crfdito POblico.- Unanimidad de 4 votos. 

Volumen 54. Plg. 34.- A.o. 5RR5/72.- Roberto G6mez.

Unanimidad de 4 votos. 

Volumen 61. PAg. 52.- A.O. 41R4/73.- Secretario de 

Hacienda y crAdito POblico.- 5 votos. 

Volumen 64. Plg. 34.- A.O. 3R4/74.- Secretario de 

Hacienda y crAdito POblico.- 5 votos. 'º 

3.6.3 La Preclual6n. 
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Hugo Italo Morales Saldaffa y Raf'ael Tena Suck, dicen que 

la preclusi6n: "Con11iete en la pArdida de una facultad 

procesal, por haberse llegado a· los limites fijados por la 

ley para el ejercicio de la misma (poena p4~clu4iva)". 11 

• Jurt1prudtnct1 de .!!. .hld:, !!. l!. ~. Aplndtce 1917-1975, ob. ctt •• Tests 272, 

•· m. 
ll R1f11l T1n1 Suck 't Hugo ltalo Morales S1ld1~1, op. cit., p. 89. 
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De la definici6n anterior, se deduce que l•• partea deben 

realizar actos dentro del proceso en el tiempo que la ley 

establece, pues de lo contrario perder•n el derecho a 

ejercitarlos. 

La Preclusi6n opera de oficio y es una verdadera forma 

de extinci6n del derecho procesal de acci6n. 

su finalidad, es impedir que el proceso se alargue por la 

inactividad de las partes, estableciendo en la ley una 

temporalidad para que se desahoguen las diversas etapas del 

proceso, que si no son respetadas, trae como sanci6n la 

p'rdida del derecho ya que no pueden llevarse a cabo con 

posterioridad. As!, precluye el derecho al no contestar la 

demanda, dl no ofrecerse pruebas, al no impugnar una 

re•oluct6n, etc. 

La Precluai6n, es una carga proceaal que no afecta al 

fondo del negocio jurfdico de que ee trate y de •eta puede 

aurgir un derecho o una situaci6n jurfdica. Es tambifn un• 

forma de caducidad pero parcial. 



3. 7 l!l T41.-.lno. 

La Doctrina Mexicana, utiliza en forma inadecuada los 

conceptos t6rmino y plazo como ein6nimoe, siendo cosas 

diferentes. Trataremos de explicar cada uno de ellos. 
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Plazó.- Es la fijaci6n de un lapso de tiempo para realizar 

un pago o ejercitar una acci6n. &z 

T6rmino.- Es el límite, extremo, fin de una cosa en el 

espacio o en el tiempo. 13 

Cipriano G6mez Lara, los define de la siguiente manera: 

"Plazo.- Son los lapsos de tiempo dentro de los cuales es 

oportuna y procedente la realización de determinados actos 

procesales. Y T~rmino.- (en sentido estricto) Es el momento 

preciso sefialado para la realizaci6n de un acto". 14 

As!, el plazo es el lapso y el tarmino el final de Aste. 

12 Enctctopedta SALVAT, ~· Ta.o 10, PECA·ROO, SALYAT Edttores, S.A., "Eatco, 
19715, P• 26154. 

ll Enctcloptdf• SALYAT, Otccton•rto, Tomo 12 1 SUPE•?, SALYAT Edttores, S.A., Mfxtco, 
19715, P• 3150. 

14 Ctprtlno G6-tz Lan, ob. ctt., p. 225. 



Para Rafael Rojina Villegae: 11TArmino.- Es un 

acontecimiento futuro de reallzaci6n cierta que suspende 
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los efectos del acto jurfdico, de un derecho o de una obliga

c16n, o extingue dichos efectos". 

"Continua diciendo; que se entiende por acontecimiento 

futuro de realizaci6n cierta, el que necesariamente habr& de 

ocurrir, adn cuando se ignore el dla, en que tal hecho suce

der&. A este le llamaron los romanos t6rmino incierto". •s 

De la definici6n de Rojina Villegas, se desprende que 

hay dos tipos de tdrminos, los suspensivos y los extintivos. 

En el proceso del trabajo, todos los t•rminos son extintivos, 

considerados como los que producen la terminaci6n de los 

derechos o de las obligaciones. 

De acuerdo con lo anterior, el c6mputo ae refiere a loa 

plazos, mientras que los t'rminos son susceptibles de 

fijaci6n o aena1amiento. 

El cumplimiento de los plazos y de loe tArminos, tienen 

conexi6n con las formas de extinci6n de la acci6n (c•ducidad 

15 R1f111 R0Jtn1 Vtlh!gu, ~.!!!~f.!!!!· Toeo r, 91 edtct6n, Edttortal 
Porr411 s. A., Mé•tco, 1974, pp. 150 y 151. 



y prac1u•i6n) y de1 derecho de fondo (preacripcl6n) cuando 

no ae observe. 
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La Ley Burocr4tica, no establece el plazo en que se deben 

realizar las actas administrativas, orden• que el jefe 

superior de la oficina procederl a levantarla, cuando el 

trabajador incurra en alguna de las causales de la fracci6n 

V del articulo 46 (art. 46 bis), en cuanto al t~rmino tampoco 

lo tija, 

Creemos, que en cuanto el jefe superior tenga conocimiento 

de la falta cometida por el trabajador de inmediato debera 

levantar acta administrativa, sin embargo, existen dos 

momentos, segdn aea el caso para realizarla, el primer 

momento al conocer las irregularidades cometidas por no 

neceeit•r de mis averiguaclonea, ya sea, porque se encontr6 

al empleado en el inet•nte de realizar la conducta indebida 

o por que de los documentos que ee tengan se derive la respon

sabilidad, (•j•mt faltas de a•ietencia, por concurrir habi

tualmente en e•tado de embriague&, por deeobediencia reite

rada a 6rden•a leg{tim••• etc.) y •1 segundo• partir de 

que •• conozcan 1ae faltas de la intracct6n, 6ate aupone una 

inveetigact6n previa para comprobar que trabajador infrlngt6 



114 

la ley (ejemi las faltas de probidad y honradez, etc.). Este 

supuesto no afectarS a las actas que se levanten en investig~ 

ci6n de los hechos, sino co~o ya se dijo hasta que se tenga 

la certeza de quien o quienes son los responsables. 

Consideramos, que tanto el plazo, como el tfrmino, estar'n 

eujetos'a la caducidad de la acci6n, ya que las actas admini~ 

trativas como quedo establecido, son un requisito de procedi

bilidad de Asta, por lo que se reglr'n por el arttculo 

113 fracci6n II, inciso e), 11 en 6ste se emplea la palabra 

t6rmino, por la de plazo, pues como quedo establecido, los 

plazos se computan y los tfrminos se fijan. 

3.8 La Praeba. 

La palabra Prueba, tiene muy diversas acepciones, nos 

referiremos a su sentido procesai, como la raz6n, argumento 

o instrumento con que se pretende de~ostrar la verdad o 

ra1sed1d de una cosa. 17 

11 Ver Svpra, pfgs. 107 y 108. 
17 Enctctopedta SALVllT, ~.TON 10, ob. :tt., p. 2749. 
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Rafael Tena Suck y Hugo Italo Morales Saldaña, dicen 

que probar es establecer la existencia de la verdad, definen 

a la Prueba ,desde tres puntos de vista: 

El primeros "Como los diversos medios por los cuales la 

inteligencia del hombre llega a descubrir la realidad 

objetivé'' 

Otra acepci6n: 11 Consiste en demostrar en juicio por los 

medios que la ley establece, la certeza de los hechos contro

vertidos por las partes". 

La tiltima: "Consiste en producir un estado de certidu•bre 

en la mente de una o varias personas, respecto de la 

existencia o inexistencia de un hecho controvertido". la 

De las anteriores definiciones, se desprenden los siguien

tes elementos: 

a) El objeto de la Prueba1 

b) El 6rgano de la Prueba1 y 

e) El medio de Prueba. 

11 R1f11l T~n• Suck y Hugo Jtalo Mo,.ales S11d1i'l1, ob. ctt •• p. 108. 
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a) El objeto de la prueba.- Son lo• hechos, pero no todos, 

pues los aceptados o confesados por las partea, los notorios, 

los in6tiles o intrascendentes para la litis y loa prohibidos 

no son objeto de prueba, •1 derecho lo ser• Gnlcamente cuando 

se funde en leyes extranjeras. 

b) El 6rgano de prueba.- Es el grado de convicc16n a de 

certeza, que opera en el entendimiento del juzgador, a quien 

se tiene que cerciorar o convencer de que es cierto lo que 

se trata de probar. 

e) El medio de prueba.- Son los medios o instrumentos por 

loa cuales el juez, obtiene loa elementos suficientes para 

alcanzar la verdad o faleedad de un hecho y no del derecho, 

pues Aste 41timo no estl sujeto a prueba, como ya lo dejamos 

eetabl•cldo. 11 

Los instrumentos o medios de prueba se denoei~an clases 

de pruebas, de lato• h•bl•r•~os en el •igulente apartado. 

H 1dem., PP• 108 '1 109. 



117 

3.9 Praeblla •dmlalble• en el proceso 1•bora1 BarOC"r•~1co. 

El articulo 776 de 1a L.F.T., establece cuales aon lo• 

medios de prueba en el derecho laboral en general y aplicado 

supletoriamente en el burocr,tico. 

Artículo 776.- Son admisibles en el proceso todos los 

medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al 

derecho, y en especial los siguientes: 

I. Confesional; 

II. Documental; 

III. Testimonial; 

IV. Perici•l; 

v. In•pecci6n1 

VI. Pre•uncional; 

VII. Instrumental de actuaciones; y 

VIII. Fotogratfas y, en general aquello• medios 

aportados por los descubrimientos de la ciencia. 

El legislador, no quiso limitar loa medio• de prueba qua 



pueden ser ofrecidos, por 10 que el artícu10 citado, es 

enunciativo y no restrictivo o limitativo. Trataremos de 

explicar cada uno de ellos. 

\\A 

I. Confeaioa•l. Rafael de Pina, dice que: "Es una declara

ci6n de parte, que contiene el reconocimiento de un hecho de 

consecuencias jurídicas desfavorables para el oferente". 70 

Los elementos de ~ata son: 

a) El reconocimiento, por una de las partes en el 

proceso: 

b) De hechos propios1 .y 

e) Desfavorable para el que la hace. 

La Confesional, se clasifica en: simple o calificada y 

puede aer judicial o extrajudicial. La que nos interesa es 

la dttima, pues fata es la que se puede dar en las actas 

administrativas, aunque despufs puede ser judicial si se 

ratifica ante el Tribunal. 

II. Doca8ent•1. ~on medios indirectos que tratan de probar 

un hecho jurfdico pasado, por conducto de objetos o cosas 

1D R1fae1 di Pln1, ob. ctt.,·p. 177. 
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representativas, siendo un medio objetivo de representaci6n. 

Coincide la Doctrina, en definir al documento, en sentido 

general y amplio, como; "Toda cosa o representaci6n material 

destinada e id6riea para reproducir o expresar por medio de 

signos una manifestaci6n del pensamiento 11
• 

Los documentos, los clasifica la Ley Federal del Trabajo, 

en pdbllcos y privados, en sus artículos 795, primer p4rrafo 

los pdblicos y en el 796 los otros. 

Artlcu10 795. son documentos pdblicoe aquellos cuya 

formulaci6n ~eta encomendada por la Ley a un funcionario 

investido de fe pdblica, as{ como los que expida en ejercicio 

de sus funciones. 

Ar~lcu1o 796. Son documentos privados los que no rednen 

las condiciones previstas por el artículo anterior. 

Rafae1 de Pina, establece que los Privados son: 11 Aquellos 

en que se consigna una disposic16n o convenio por personas 

particulares, sin la intervenc16n de funcionario pOb1ico 11
• 71 

71 ldP, PP• 180 y 181. 
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La diferencia entre Astos, radica en la intervenci6n de un 

funcionario del Estado, como fedatario o en ejercicio de sus 

funciones (pdblicos), mientras que en los otros (privados) 

se realizan entre los particulares sin la intervenci6n de 

ningdn 6rgano del Estado. 

III •. Teati90nla1. Es un medio de prueba, que versa en la 

declaraci6n del testigo, tercero ajeno a juicio, al que le 

constan ciertos hechos, por haberlos percibido por medio de 

los sentidos, haci~ndoselo saber al 6rgano jurisdiccional. 

Testigo, segdn el Diccionario Salvat, es la "Persona que 

da testimonio de una cosa o lo atestigua. Persona que presen

cia o adquiere directo y verdadero conocimiento de una cosa"?2 

En la primera es un fedatario, persona que comparece para 

cumplir con alguna formalidad en un acto jurídico. Este 

coadyuva a llenar las formalidades del acto jurídico, o sea, 

fuera de juicio. 

Otro diferente, es la persona que comparece ante un 

tribunal, a externar hechos que le constan o que vt6. Este 

1'l Enc1cloprdt1 SALVAT, ~. TDllO 12, op. ctt., P• 3156. 
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cumple su funci6n en el juicio, la reconstrucci6n hist6rica 

de los hechos. 

El primero, se puede convertir en el segundo si se 

presentara el caso, de que tuviera que comparecer ante el 

6rgano jurisdiccional a declarar sobre los hechos o aconte

cimient·os en los cuales compareci6 como fedatario. 

Rafael Tena suck y Hugo Italo Morales Saldafia, dicen 

que testigos "Es la persona extrai"la a juicio que declara 

acerca de los hechos o cosas controvertidas en la relaci6n 

procesal". 73 

Sus requisitos son1 

a) una persona extraffa a juicio; 

b) oue declara sobre hechos que le constan1 y 

e) Ante el 6rgano jurisdiccional. 

Existen testimonioa orale• y escritos, 'stos dltimos ae 

dan mediante un documento que est~ sujeto a ratificaci6n ante 

el 6rgano jurisdiccional competente en •ate caso la prueba 

documental se valora como te•timonial escrita. 

7J Rafael T.n1 Suck y Hugo 1t1to Morales S1td1ñ1, op. cit. P• llB. 
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IV. Perlcia1.- El tantas veces citado, Rafael de Pina, 

habla de Dictamen Pericial, el cual describe: "Como la 

apreciaci6n de un hecho que requiere la participaci6n de un 

observador con una preparaci6n especial, obtenida por el 

estudio de la materia a que se refiere, o simplemente por la 

experiencia personal que proporciona el ejercicio de una 

profesi6n u oficio". 

Los elementos que se desprenden de 6sta definici6n sont 

a) La apreciaci6n de un hecho controvertido1 y 

b) Un sujeto que es especialista, en la materia, profe

si6n u oficio de que se trate. 

Nos referiremos al sujeto llamado Perito, siguiendo al 

autor antes citado: "Es la persona entendida en alguna 

ciencia o arte, que puede ilustrar al juez o al tribunal 

acerca de los diferentes aspectos de una realidad concreta 

para cuyo examen se requieren conocimientos especiales en 

mayor que los que entran en el caudal de una cultura general 

media". 74 

14 Rafael dt Pina. op. c1t. pp. 182 y 193. 
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El perito, serS un especialista que obra a petici6n del 

6rgano jurisdieeional, y el examen que realiza cae dentro de 

un punto de controversia, que ilustra al juzgador. Si el 

an•1tsis que efect6a el perito, lo hace fuera de juicio, 

ser• un peritaje pero carecer' de valor en el proceso, por 

no cumplir con los requisitos legales. 

v. Inapecct6a.- Miguel Bermudez Cisneros, dice que esta: 

11 Consiste en el examen que el tribunal hace directamente del 

hecho que se quiere probar, para verificar su existencia, sus 

características y demas circunstancias, de tal modo que lo 

perciba con sus propios sentidos, principalmente el de la 

vista, pero tambi~n en ocasiones con su ofdo, tacto y olfato, 

asf como el gusto''· 75 

El artfculo A27 de la L.F.T., establece los requisitos que 

debe contener al ofrecerse, y son: 

t.- Precisar el objeto materia de la prueba; 

2.- El lugar donde deba practicarse: 

3.- Los periodos que abarcara: y 

4.- Los objetos, documentos o personas que deban examinarse. 

75 Mtgu•l !ern.idez Chneros. ~~fil TrabaJo, 2• edtct4n, Edttorlal Tr'11as, 
Mfatco, 1989, p. 117. 
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Esta prueba es ·esencialmente judicial e inseparable del 

procedimiento, y s61o ser• eficaz si permite al 6rgano juris

diccional apreciar, por medio de la persona o cosa, el hecho 

que se trata de indagar. Puede ser completada con el auxilio 

de peritos, con el concurso de testigos, previo interrogato

rio del tribunal, y hasta con la exhibici6n de un documento. 

VI. Preeunctona1.- El artfculo AJO, de la ley citada, 

define a esta como: "La consecuencia que la Ley o la Junta 

deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro 

desconocido". 

Del anterior concepto, se entiende que hay dos tipos de 

Presunciones, las Legales o de Derecho y las Humanas, Simples 

o Judiciales. Estas son la regla general, aquellas la 

excepci6n. 

Humana, Simple o Judicial.- Es la consecuencia que el juez 

deduce de un hecho conocido, para la obtenct6n de otro 

d•aconocido. 
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Legal.- No existe, si no obra expresamente en la ley, Son 

deducciones de carlcter general, que la ley hace y a las que 

atribuye una determinada eficacia. 

Estas se dividen en1 .ju11.i.4 et de. ju1te., no admiten prueba 

en contrario, y .ju11..i.4 tantum, que se pueden desvirtuar por 

otro medio probatorio. Las Humanas, admiten prueba en 

contrario. 

La Presunci6n, no es una prueba, ya que su aportación no 

ee una evidencia, es un razonamiento 16gico, pues son las 

deducciones o inducciones que el juzgador hace de un hecho 

conocido para llegar a otro desconocido. 

VII. Inat.rument•1.- El artículo 835, de la ley que comen

tamos, nos dice que: "Es el conjunto de actuaciones que 

obren en el expediente, formado con motivo del juicio". 

La Doctrina, no 1o considera un medio probatorio, pues son 

los documentos, constancias y actuaciones levantadas ante el 

tribunal y todas ellas forman el procedimiento. Nosotros, 

coincidimos con ellos. Esta a su Ve7. tendr• que analir.ar el 



expediente de oficio, o sea, aunque ninguna de las partes 

ofrezca Asta prueba. 
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VIII. Todo• loa medio• apor~ado• por lo• deacabrl•lea~o• 

clen~fflcoa. 

Estos, son medios de prueba nuevos y su finalidad es como 

lo anteriores, llegar al conocimiento de la verdad. 

3.10 r..• Actas Ad•lnlatrattwaa ¿que tipo de prueba aon? 

Consideramos que pueden ser, nruebas preconstituldas, 

confesionales, documentales y testimoniales, apoyamos nuestro 

dicho en los siguientes criterios externados por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nact6n. 

Las pruebas preconatltuidaa, son las que se crean antes de 

existir un conflicto juriedtcclonal, como testimonio de loa 

hechos o derecho•. 

La• dem&s prueba• (confeatonal, documental y teattmontal) 

no las expllcaremoa, por h•ber etdo objeto de ••tudto en el 



inciso anterior. 71 

PRUEBAS, ELEMENTOS PRECONSTITOIDOS DB LAS.- Los ele-

mentas de prueba solamente tienen el caricter de 

preconstituidoe cuando la ley permite que se elabo

ren con anterioridad a la existencia de la relaci6n 

procesal en que deben surtir efectos; pero no pueden 

considerarse como tales aquellos cuyo perfecciona

miento y recepci6n está encomendada a la autoridad 

jurisdiccional. 77 

Amparo Directo 4R52/1964. HActor Briones Aranda. 

Diciembre 7 de 1964. Unanimidad de 5 votos. Ponente: 

Mtro. Manuel Ydnez Rui7.. 

Cuarta Sala, Sexta Epoca, Volumen XC, Quinta Parte, 

PSg. \6. 
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Las actas administrativas, son pruebas preconatituidas, 

la ley de la materia permite que se confeccionen previamente 

al juicio, ya que Aste puede existir o no, segdn el criterio 

del Titular de la Dependencia de que se trate, que ejercer• 

Ñ Ver Supr•, pfgs. 116 • la 120. 
11 Jurtsprudencta 1917-1965, ~tests sobresalientes 1955·1965, Actu1th:1ctd'n t.~· Sala, 

Meya Edtctonts, Mf1lca. 19H, Tnh et, p. 15. 
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o no la acci6n en contra del trabajador, posiblemente en base 

a lo que se obtenga en el documento, en ~ste se puede 

comprobar la no responsabilidad del servidor pdblico a la 

falta que se le imputa, o existiendo ella por ser leve, se le 

otorgue el perd6n, o por que la ley requiera, que el ilícito 

debera repetirse continuamente, asf, cada acta, sera una 

prueba. Ejemplo: por desobedecer reiteradamente y sin justir!. 

caci6n las 6rdenes de sus superiores, cuando estd obligado 

a cumplirlas, por ser de acuerdo a sus funciones; o por 

concurrir habitualmente en estado de embriaguez o bajo la 

influencia de cualquier narc6tico o droga enervante. cada 

desobediencia, o en cualquier ocasi6n que se presente en 

estado inconveniente el trabajador, se tendr~ que realizar 

la respectiva constancia que servir& como probanza de su 

indebida conducta. 

PROJIBA DE CONPKSIOM.- Las actas administrativas que 

se levantan para investigar la conducta de un trabaj~ 

dor al servicio del Estado, que contienen atirm•cio

nea producidas por ~l y que ulteriormente son apor

tadas al juicio arbitral correspondiente como prueba 

del titular, prueban plenamente en contra del citado 



trabajador, con mayor raz6n si fste no objeta la 

prueba documental que contiene las afirmaciones que 

se le atribuyen, aunque las actas no hayan quedado 

perfeccionadas en lo que se refiere a la ratificaci6n 

de las declaraciones de las personas extraffas al 

juicio que en ellas intervinieron. 78 

Directo 5638/t95R. Secretario de Economfa. Resuelto 

el 4 de enero de 1961. 4• Sala, Informe 1961, Pag. 

24. 
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Consideramos, a la prueba confesional, de acuerdo con la 

anterior tesis, como simple, extrajudicial y plena, que se 

convierte posteriormente en judicial al ser presentada en el 

juicio y no ser objetada por el trabajador. 

Tribunal de Arbitraje, prue~e •nte el. (lnYeatlg•

clonea ad•lnlatratlvaa.) (arte. t 32 y 137.) Cuando 

el titular de una unidad burocr&tica aporta como 

prueba en el juicio de una inveatigaci6n de car~cter 

administrativo en la que rindieron declaraciones 

personas extraffas al conflicto, tal documento debe 

11 Jur-tspNdencta llbor-a1 !ill:.!.!!!• 41 Sala, Mayo Edtctones. Méxtco, 1965, Tests 45, 
PP• 15 Y 16. 



c.onsiderarse como prueba testimonial escrita, por lo 

que es indispensable oriecerla como tal, dando opor

tunidad a la parte contraria para repreguntar a los 

firmantee, pues de no hacerlo aef, carece de valor 

probatorio. 79 

Amparo directo 8320/1946 - Secretario de Gobernaci6n. 

Julio 16 de 1947. Ap6ndice de 1954. PSg. 1984. 

Amparo directo 2155/1949 - Manuel Carbajal Ray6n. 

Enero 17 de 1952. Ap6ndice de 1954. PSg. 1984. 

Amparo directo 928/1953 - Secretaría de Comunica

ciones y Obras Pdblicas. Marzo 5 de 1953. Ap~ndice de 

1954. PAg. 1984. 

Amparo directo 3868/1953 - Jefe del Departamento del 

Distrito Federal. Junio 11 de 1954. Ap6ndice de 1954. 

PSg. 1984. 

Amparo directo 3868/1953 - Jefe del Departamento del 

Distrito Federal. Junio 11 de 1954. Ap,ndice de 1954. 

PSg. 1984. 

Jurisprudencia 206 (Ouinta Epoca), pag. 196, Secci6n 

Primera, Volumen 4• sala.- Apandice de Jurisprudencia 

n Jurtsprud1nch 1917-1965 .l..!!!!!. sobreultentes, 1955-1965, ob. c1t., Tuh tStt, 
P• 709. 
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de 1917 • 196S. En l• compil•ci6n de fallos de 1917 

• 1954 (apfndice al Tomo CXVIII), •• public6 con el 

mismo Tftu10, N• 1106, P•g. 1984. 
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En esta jurisprudencia, se establece que son testimonios 

escritos loe que se llevan a juicio mediante un documento, 

que contiene la declaract6n de terceros ajenos a ••te. 

En tas doa anteriores tesis, se asienta que pueden existir 

prueba• documentales confesionales y testimoniales, recabadas 

en actas administrativas. 

3.11 Apreci•c16a del•• pnaebli•· 

La Doctrina, explica que son tres las formas de valorar 

1•• prueba•1 el legal o taaado1 el libre o de la sana critica 

y el mixto. 

Legal o Taaado.- En fat• el juzgador aplica la eanci6n, 

establecida previamente en la tey. 

Libre o de la Sana Crftica.- Otorga •l 6rg•no juri•diccio

nal, la ~acultad de valorar libre•ente toe •edioe probatorios, 
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pero de manera 16gtca y en b•ae a su experiencia. 

Mixto.- Es una combinaci6n de loa do• anteriores. 

En el Derecho Procesal del Trabajo eurocr•ttco, el sistema 

adoptado, es el de la sana crftica, el Tribunal Federal de 

Conciliacl6n y Arbitraje, tiene la libertad de apreciar las 

pruebas, pero de una manera razonada. El artfculo 137, asf 

lo eatablece. 

Ar~fcalo 137.- El Tribunal apreciar• en conciencia las 

pruebas que se le presenten, sin sujetarse a reglas fijas 

para su eatimact6n, y re•olvera loa asuntos a verdad sabida 

y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las consi

deraclonea en que funde •u declei6n. 

La Suprema Corte de Justicia, nos aclara ••te precepto, 

eatablectendot 

l'llOBllAS, ~TADBS DllL TllIBllWAL Dll UBiftAJ•, PUA 

LA APllllCIACION Dll LAB.- Ea cierto que el Tribunal de 

Arbitraje tiene 1• t•cult•d de aprecler en concien

cl• las pruebas que ae aporten atn •ujetara• a regla• 



~ljas para su estimaci6n y resolver los asuntos a 

verdad sabida y buena fe guardada: pero esta f'acultad 

desde luego s61o puede tener aplicacl~n dentro de los 

lfmites fijados en la litis, sin resolver mSs de lo 

solicitado y sin dejar de estudiar algdn punto de la 

controversia; tampoco puede alterar los hechos ni 

formular un raciocinio contrario a la 16gica; de 

hacerlo aef, incurrir& en violaciones a las garantfas 

individuales. 

Amparo Directo 7660/1964. Alfonso Aqulll6n Vdzquez. 

Febrero 10 de 1965. Unanimidad de 4 votos. Ponente: 

Mtro. Manuel Ylffez Ruiz. 

Sexta Epoca, Volumen XCII, Quinta Parte, Plg. 35. 10 
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Concluimos, que el Tribunal, podrS analizar dnicamente laa 

pruebas que se ofrecieron en el juicio y sobre los hechos 

eatablecidos en la litis, analizando todas y cada un• de ellas, 

sin dejar de estudiar alguna, ni h•cer razonamientos contra-

rios a la 16gica, pues de ser aaf cauaar• perjuicios, que tra~ 

r•n coMo resultado la violaci6n de las garantfae individuales. 

• Jurtsprudenc:ta 1911 .. 1965 1 tests sob,..ultentH 1955 .. u&s. ob. c:tt •• Tests Ha, 
p. 458. . 



CAPITULO IV 

REQUISITOS DB LAS ACTAS ADllIWISTllATIVAS. 

Para poder hablar de loe requisitos de las actas adminis

trativas, primero haremos una referencia a laa causas que las 

originan. 

El legislador, establect6 en la Constituci6n (art. 123, 

apartado e, fracci6n IX, pri~er p•rrafo) y en su ley regla

mentaria (art. 46 de la L.F.T.B.) el derecho de los servido

res p6blicos a la estabilidad en el empleo, para acabar con 

la costumbre, de que cada cambio de gobierno eran deaplazados 

sin motivo, ni causa justificada, otorgindoles el derecho a 

la conservaci6n del empleo, eatablectendo la posibilidad de 

reincorporarse a su trabajo, cuando fueren v[ctlmaa de despi

do• injustlfic•doe. Ya que loe Titulares de las Dependencias 

tienen la obligaci6n, en el caao de tncumpltmiento del traba

jador, regulado por el artfculo 46 trae. V, someter el caso 

•1 T.F.C.A. y fate debe autorizar el cese de los empleados et 

IH 
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se juatiflca la falta cometida, en caso contrario daberl 

negarlo y condenar al organismo de que se trate, a la reinst~ 

lac16n o indemnlzaci6n y al pago de los salarios caldos al 

empleado. 

Los trabajadores en el desempeffo de sus funciones, est'n 

obligados a observar lo establecido en las leyes y reglamen

tos, que regulen el desempefto de sus actividades, el incumpli 

miento a •atas produce una responsabilidad que puede ser, 

penal, administrativa o laboral. El articulo 44 de la Ley 

e•tablece las obligaciones de los servidores pdblicos, los 

que en caso de tncumpli•lento se 1es aplicar' los arttculos 

46 y 46 bls de la muHlcltada Ley Burocdtlca. 

Ar~le1110 44. Son obligaciones de los trabajadoreaz 

I. Deaempeftar aus laborea con 1• intensld•d, cuidado y 

eamero apropiados, sujetlndoae a 1• dlrecci6n de 

su• jefes y a laa leyes y reqlamentos reapectivoa1 

II. Observar buenas costumbre• dentro del aerviclo1 

III. cumplir con lea oblig•ciones que 1•• impongan las 

condiciones ;eneralee de trabajo; 

IV. Guardar reserva de loa aauntoa que lleguen a su 

conocimiento con motivo de eu trabajo. 
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v. Evitar la ejecuci6n de actos que pongan en peligro 

su seguridad y la de sus compañeros1 

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 capacitaci6n, para 

mejorar su preparaci6n y eficiencia. 

El incumplimiento por el trabajador de las obligaciones 

que se especifican en Aste artículo, darl lugar a la apllca

ci6n de diferentes sanciones reguladas en las condiciones 

generales de trabajo de cada dependencia, o al cese o termi

naci6n de los efectos del nombramiento. 

Las correcciones disciplinarias, como s1nciones edmlnie

trativas, son la consecuencia de una lnfracci6n a la ley 

laboral, su imposici6n, estl supeditada a un procedimiento 

previo, aunque sea en forma elemental, pero necesario y 

pueden ser: preventivas, correctivas o extintivas. Las 

primeras aon: e1 apercibimiento oral o escrito; Las correc

tivas son, el extraffamiento, la amonestaci6n, la privacl6n 

del derecho al ascenso, la suspensi6n temporal y la remoci6n 

de centro de trabajo, Astas y las anteriores, son reguladas 



137 

en las condiciones generales de trabajo de cada dependencia. 

En las d1tlmas, se encuentra la suspenai6n definitiva (CESE) 

o terminaci6n de la relaci6n laboral. 

4.1 Cuando e1 trabajador incurra en alguna de laa cau••l•• 

de 1• ~recct6n v des artfcu10 46 de l• Ler Federal del 

Trabajo Barocrattco. 

Para poder comprender 'ate supuesto, reproduciremos loe 

artfculo• 46 y 46 bis citados. 

Artlcalo 46. Ning6n trabajador podr' ser cesado atno por 

juata causa. En consecuencia, el nombramiento o de•l9nact6n 

de toa trabajadores a610 dejart de surtir efectos sin respon

aabllldad para loa tltu11rea d• las dependencia• por las 

algulent•• cauaaai 

I. Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono 

o repetida falta tnjustiflcada 1 l•• laborea t•cnlcas 

relativas al funcionamiento de maquin•ri•• o equipo, 

o a l• atenci6n de pereonae, que ponga en peligro e•o• 

blenea o que cause la suspensl6n o la def lclencla de un 
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servicio, o que ponga en peligro la salud o vida de las 

personas, en los t6rminos que señalen los Reglamentos 

de Trabajo aplicables a la dependencia respectiva1 

II. Por conclusi6n del tfrmino o de la obra determinantes 

de la designac16n; 

III. Por muerte del trabajador: 

IV. Pór incapacidad permanente del trabajador, física o 

mental, que le impida el desempeffo de sus laborea; 

v. Por reso1uci6n del Tribunal Federal de Conciliaci6n y 

Arbitraje, en los casos siguientes: 

a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probi

dad u honradez o en actos de violencia, amagos, 

injurias, o malos tratamientos contra aua jefes o 

compafferos o contra loa familiares de unos u otros, 

ya sea dentro o fuera de las horas de servicio. 

b) Cuando faltare por m•s de tres dlaa consecutivo• a 

sus laborea sin cauaa juatificada. 

c) Por destruir intenciona1mente edificios, obrae, 

maquinaria, in•trumentos, materias primas y demaa 

objeto• relacionadoa con el trabajo. 

d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo. 

e) Por revelar loa asuntos secretos o reservado& de que 

tuviere conocimiento con motivo de su trabajo. 
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~) Por comprometer con au imprudencia, descuido o negl!. 

gencia la seguridad del taller, oficina o dependen

cia donde preste aus servicios o de las personas que 

allf se encuentren. 

g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificaci6n, 

laa 6rdenes que reciba de sua superiores. 

h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado 

de embriaguez o bajo la influencia de algdn narc6-

tico o droga enervante. 

i) Por falta comprobada de cumplimiento de las condict2 

nea generales de trabajo de la dependencia 

reepectiva. 

j) Por prisi6n que aea el resultado de una sentenc~a 

ejecutor!•. 

In lo• c••D• • que •• refiere ••t• fracci6n, el Jefe 

•Uperlor de la oficina reapectlv• podr• ordenar la r••oci6n 

del trabajador que diere motivo a la termin•ci6n de loe 

efecto• de au nombr••lento, a oficina di•tinta de aquella en 

que ••tuviere preatando au• aervlctoa, dentro del• •l••• 

Entidad F•der•tiva cuando esto sea po•ible, haeta que •ea 

re•uelto en definitiva •1 conflicto por el Trlbun•l Fed•r•l 

de Conc111aci6n y Arbitr•je. 
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Por cualquiera de las causas a que se refiere esta frac

ci6n, el Titular de la Dependencia podra suspender los efec

tos del nombramiento si con ello esta conforme el Sindicato 

correspondiente1 pero si fste no estuviere de acuerdo, y 

cuando se trate de alguna de las causas graves previstas en 

los incisos a), e), e), y h), el Titular podr& demandar la 

conclusi6n de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal 

Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, el cual proveer' de 

plano, en incidente por separado, la suspensi~n de los 

efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el 

procedimiento en lo principal hasta agotarlo en loe tfrminos 

y plazos que correspondan para determinar en definitiva 

sobre la procedencia o improcedencia de la termtnact6n de los 

efectos del nombramiento. 

Cuando el Tribunal reauelva que procede dar por termtn•doa 

los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el 

Estado el trabajador no tendr• derecho al pago de ••larlos 

c1(doe. 

Ar~feulo 46 bla. Cuando el trabajador incurra en alguna de 

lae causales a que se refiere ta ~racci6n V del articulo 

anterior, el jefe superior de la oficina proceder• a levantar 
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acta administrativa, con intervenci6n del trabajador y un 

representante del sindicato respectivo, en la que con toda 

preciei6n se •aentarln los hechOs, la dec1araci6n del traba

jador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo 

que se propongan, la que se firmarl por los que en ella 

intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entre

garae en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra 

al representante sindical. 

Si a juicio del Titular procede demandar ante el Tribunal 

Federal de Conclliaci6n y Arbitraje la terminaci6n de los 

efectos del nombramiento del trabajador a la demanda se 

acompaftar,n, como instrumentos base de la acci6n, el acta 

administrativa y loa documentos que, al formularse •sta se 

hayan •gr•gado a 1• misma. 

En l•• primeras cuatro fracciones la r_elaci6n de trab•jo 

termina forzoaamente, pero debe ser por jueta causa, porque 

de lo contrario, se darfa un despido injuatific•do, creemos 

que en estas fraccione•, tambl•n deberla de levantarae acta 

admlniatratlv•, para que ae tuviera como constancia de los 

hecho• controvertido•, pudiendo convertirae en •edlo d• 

prueba poateriorm•nte. 
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De los artlculoe anteriores se desprende, que el legis

lador estableci6 una coacci6n psico16gica cuyo fin es que los 

trabajadores cumplan con los deberes de su cargo, protegi,n

dolos de aquellos actos que pudieran poner en peligro su 

empleo, y no de facultar a las dependencias para aplicar 

sanciones libremente. 

El trabajador podrA ser removido de ser posible, cuando 

incurra en alguna de las causales contempladas en el artículo 

46 rracci6n v, a oficina distinta, pero dentro de la misma 

Entidad Federativa, hasta que se resuelva el conflicto en 

definitiva por el Tribunal. El Titular podr• suspender al 

trabajador que tenga encomendado el manejo de fondos, valores 

o bienes, hasta por sesenta d{as cuando exista alguna irregu

laridad en su gest16n, mientras se investiga y se resuelve 

sobre su cese. Tambi'n podri suspender al servidor, por 

cualquiera de las causas a que ae refiere fata fracci6n, si 

Asta ea aprobada por el sindicato respectivo, en el caso de 

no estar de acuerdo fste, podri el titular demandar el cese 

ante el Tribunal, pero s61o cuando se trate de causas graves, 

como las contempladas en los incieos a), e), e), y h), para 

que se pueda dar '•te d1timo supuesto, ea neceaario haberlo 

comprob•do con anticipaci6n, pues consideramos que es una 



falta permanente,· o sea, la que se realiza constantemente, 

que no se agota con un s610 hecho, por lo que cada vez que 
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se presente se tendrt que realizar acta administrativa. En 

los supuestos anteriores el Titular de la Dependencia respec

tiva, tendr' que someter el caso al Tribunal, para que lo 

autorice a dejar sin efecto el nombramiento del trabajador. 

No podr' cesarlo sin la autorizaci6n comentada, de esta 

manera se garantiza la estabilidad en el empleo. Si el Tribu

nal resuelve que el cese es justificado el trabajador no 

tendrA derecho a los salarios ca!doe, siempre y cuando el 

sindicato de su dependencia hubiere estado de acuerdo en que 

lo suspendieran, o sea que si no estuvo de acuerdo, Re le 

tendrían que pagar salarios cafdos, sin embargo. la Suprema 

Corte de Justicia de la Naci6n, desafortunadamente ha 

sostenido un criterio contradictorio. 

Trabajador•• •1 ••rYlclo de1 ••t•do, ceae de loa, aln 

•atorlz•ci6n de1 Trlbun•1 de Arbltr•Je. (Art, 46.) 

cuando'el titular de una dependencia burocr&tlca exp2 

ne por vfa de excepci6n las causas que motiv•ron el 

cese de un trabajador del Estado, el Tribunal d• Arb.!. 

traje no puede negarse a est.marlaa, aunque no hay• 

acudido al mismo para obtener au reaolucl6n previa-



mente al cese, porque semejante acto de indefensi6n 

no lo autoriza ning6n ordenamiento legal. 11 

Quinta Epocas 

Torno XCVIII, PSg. 1274,- A.O. 6116/46.- Secretarla de 

Educaci6n Pdblica.- Unanimidad de 4 votos. 

Torno CII, PSg. 2R4.- A.o. 2471/49.- Secretarla de 

Hacienda y cr6dito Pdblico.- 5 votos. 

Torno cv, PSg. 1R31.- A.o. 7536/49.- L6pez Hart{nez 

Karfa Rosaura.- Unanimidad de 4 votos. 

Torno CVII, PSg. 344.- A.O. 4396/47.- Secretario de 

Educaci6n P6blica.- Unanimidad de 4 votos. 

Torno CVII, P6g. 344.- A.O. 4396/47.- secretario de 

Educaci6n Pdblica.- Unanimidad de 4 votos. 
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creemos, que 6sta tesis va contra la ley, pues existe un 

principio de derecho que dices "que donde la ley no aclara no 

ae debe de aclarar", por lo que se violenta el eaplritu de 

creaci6n de la ley, que ea proteccionista de la inamovilidad 

o estabilidad de los empleados pAblicos, violando las garan

tfas de Audiencia, de Legalidad y de Trabajo. 

81 Jurhprud1neh d• l! !.:.E.:d:. .!!!..!!~• Aplndtee 1917·1975, SI Parte, ·41. Sall, 
"'Yº Edtctones, Mf•tco, 1915, Tests 270, PP• 255 y 256. 
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4.2 Persona• que interYlenen en 1•• acta• ad•lniatratlwaa. 

Las personas que intervienen en las actae administrativas, 

las establece el artfculo 46 bis, diciendo que son: El jefe 

superior de la oficina, como actuante, el trabajador infrac

tor, y el representante sindical, como defensor, 6stos son 

los requisitos esenciales de ellas, pues la falta de alguno 

de ellos acarrea la inexistencia de dicho acto. 

Trabajadores •1 servicio de1 Estado, act•• ad•lnlatr~ 

tlYa• par fa1ta• de 1oa, •l no tienen loa reqalelto• 

de waltde& deben aer deaeatl .. daa. Obra legalmente la 

Junta responsable, al desestimar el acta administra

tiva cuando en ella no ae satisfacen lo• requisitos 

eaenclale• que conte•pla el art!cu10 46 bis de la Ley 

Feder•l de loe Trabajadores al servicio del Estado, 

como son que el levantamiento del acta sea con inter

venci6n del empleado y un representante d•l sindicato 

a que pertenezca, independientemente de lo• requisi

tos formales que describe. 



Amparo Directo 5625/87. Secretario de Educaci6n 

Pdblica, 10 de junio de l9AA. Unanimidad de votos. 

Ponente: Francisco Zapata M. secretario: Marco Tulio 

Burgoa o. llZ 

Aunque en la ejecutoria anterior, no se habla del jefe 

superior de la oficina, debemos considerarlo como elemento 
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de cJcistencia, pues es pieza fundamental. para la realizaci6n 

del acto jurídico, adem~s de ser el que conoce la conducta 

del trabajador, por su trato cercano. En 6ete documento 

tambi6n intervienen los testigos, ~etas pueden ser de tres 

clases; de cargo y de descargo, no fij~ndose el ndmero que 

puedan proponerse, pero de acuerdo con la Ley Federal del 

Trabajo (art. A\3, fracci6n I}, ser~n tres como m&ximo, por 

cada hecho controvertido que se pretende probar, y por Gltimo 

doe testigos de asistencia. 

4. 2 .1. EJ. jefe superior de 1a oficina. 

Es la persona ffsica, que crea las actas administrativas, 

y su funci6n es la de representar al patr6n en la relaci6n 

laboral, en tal virtud, cuando el trabajador comete una 

IZ Qu,nto Tr,bun1l Coleghdo del PrTwr CtrcuHo tn 111terh de Tr1b1Jo 0 Archho 
Ststew11ttudo de 1!,hld!_h,l!. N1ct6n, SI EpoCI, Tests 16 de 27. --
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lnfracci6n regulada en el artfculo 46, fracci6n V, proceder& 

a levantar la citada acta, ~ata tiene como finalidad obtener 

la declaraci6n del servidor pdblico, de los testigos de 

cargo y de descargo, y aportar los documentos que se relacio

nen con el hecho controvertido, comprobandose o desvirtuan

dose, en el primer caso, servira como base de la acci6n que 

pueda intentar el Titular de la dependencia de que se trate, 

pudiendo ser laboral o penal, en la primera podr~ solicitar 

el cese del trabajador al Tribunal o tendra derecho para 

aplicar una sanci6n de acuerdo con las condiciones generales 

de trabajo de cada Secretarla. La segunda no la trataremos 

por no ser materia de ~ste trabajo. Se dcsvirt6an, cuando no 

resulta responsabilidad para el empleado, despu~s de agotar 

el procedimiento. 

El jefe superior, deber4 citar previamente en rorma 

personal y por escrito al trabajador infractor y a la reprr.

sentaci6n sindical, estableciendo en el citatorio el objeto, 

lugar, hora y fecha en que ee realizar~ la diligencia. La 

notificaci6n, es un elemento indispensable, y deber~ ser con 

24 horas ~e anticipaci6n como mfnimo (art. 74A L.F.T.J, 

del dfa y hora en que d•ba efectuarse la comparecencia. El 
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plazo comenzara a correr al d{a siguiente en que surta efecto 

la citaci6n (art. 733 L.F.T.). Esta podr4 realizarse en el 

domicilio del trabajador y de la representación sindical, o 

en el caso del primero en su centro de trabajo. Cuando la 

notificaci6n, sea en su domicilio, si no está presente el 

interesado, se le dejará citatorio para que espere al dla 

siguiente al notificador, a una hora determinada (art. 743, 

fracción III, L.F.T.). Si no obstante el anterior comunicado, 

no se encuentra presente, se emplazará por medio de cualquier 

persona que se encuentre en la casa, y si fata estuviera 

cerrada, o si habiendo personas se niegan a recibir el cita

torio, se procederá a fijar.una copia en la puerta de entrada 

(art. 743, fracciones IV y V de la ley citada). Esta notifi

~aci6n surtirá efectos, el dfa y hora en que se practique, 

contandose de momento a momento, cualquiera que sea la hora 

en que se haya hecho y dcber•n hacerse en dla y horas 

h'biles, salvo disposici6n en contrario. 

El hecho de no realizar las notificaciones, como quedo 

establecido, tendrdn como resultado la nulidad del documento 

al no haber sido citados el trabajador y la representaci6n 

sindical conforme a derecho. 
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La inasistencia del trabajador y/o de la representaci6n 

sindical, cuando fueron debidamente notificados en los tArmi

nos anteriores, no invalida el acta ad~lniatrativa, pues se 

puede por medio del citatorio comprobar fehacientemente que 

fueron avisados de la celebract6n de 6sta audiencia, por lo 

que tendr~ pleno valor el acta levantada, salvo prueba en 

contrario. 

La elaboraci6n del acta no ocasiona la suspensi6n o termi

naci6n de loe efectos del nombramiento, ni la de pagos de 

sueldos, con excepci6n de si es el caso de descuentos por 

faltas, pagos hechos con exceso, errores o p~rdidas debida

mente comprob~das. 

s610 el jefe superior de la oficina estl facultado para 

elaborarlas, quien por la cercanfa con el tr•bajador conoce 

su forma de proceder y tiene los fundamentos para actuarlo, 

por 1o que a falta de Aste se da un incumplimiento a la ley 

que trae como consecuencia la inexistencia del documento. 



4.2.2 11 Ca11pareclente. 

El compareciente, es el inculpado sujeto activo que con 

sus actos u omisiones, interviene en la irregularidad ya sea 

como autor, coautor o c6mplice y que las faltas en que 

incurre son producto de su negligencia, dolo o mala fe, 

independientemente de las que por causas ajenas a su voluntad, 

se presenten, por lo mismo deber•n ser sancionadas a fin de 

preservar el buen funcionamiento de las actividad administra

tiva, teniendo como consecuencia el levantamiento del acta en 

su contra que ser' el instrumento base de la acci6n para la 

aplicaci6n de la medida disciplinaria correspondiente. pero 

para estar en posibilidad de aplicarle una sanci6n se le debe 

de escuchar previamente, pudiendo nombrar al representante 

sindical que 61 crea mSs capacitado o de su confianza, y a 

los testigo• de descargo y aportar los documentos que 

comprueben su inocencia. 

El inculp•do, es el elemento principal de 6ste documento, 

ya que es en base a su conducta que se el•bor• aste, teniendo 

derecho a defenderse, declarando los motivo• que lo orillaron 

a cometer es• irregularidad, si es que la cometi6. 



151 

Es otro de los elementos personales de las actas adminis

trativas, pero no uno m,s, ya que la ausencia de 'ate por no 

haber sido notificado conforme a la ley, trae como consecuen

cia la inexistencia del acto jurídico realizado. 

Los Sindicatos, su finalidad es la agrupaci6n de los 

trabajadores para su defensa, escogiendo o seleccionando a 

sus mejores hombres para que los representen, es por eso tan 

importante su intervenci6n pues actdan como defensores de 

oficio, luchando por el respeto de sus agremiados y de la 

legalidad en la celebraci6n del documento citado, vigilando 

que se desarrolle sin vicios. 

El representante sindical, no es un testigo m,s, es un 

defensor de los derechos de los trabajadores, ya lo hemos 

dicho y tiene la obligaci6n de promover en caso necesario las 

actuaciones indispensables, cuando se presenten violaciones 

por parte de los patrones (autoridades) a las leyes y regla

mentos en el levantamiento de las actas, en perjuicio de sus 

agremiados, solicitando se subsanen y de no ser as! proceder 

judicialmente. 
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Existe la duda "de ¿a quien se debe noti~tcar?, puede ser 

a los Delegados sindicales, Comit~s Ejecutivos Secctonalee o 

Nacional debidamente acreditados, al hablar de los delegados 

sindicales tendr' que ser el que representa directamente al 

trabajador y no otro, a falta de ~ate se notificar' a la 

Secci6n Sindical a la que pertenezca y si no a la Representa

ci~n Nacional, este orden puede ser alterado, ya que puede 

emplazarse a cualquiera de ellos sin importar el orden. 

4.2.4 Loe ~-~lgo• (de cargo, de •••cargo r de 

••l•~•Dcl•)• 

Al hablar de la prueba testimonial, se ha dejado estable

cido que los testigos pueden ser de dos clases: uno fedatario 

y otro de hechos que son motivo de una controversia. En las 

acta• admlniatrativae, existen la do• cla•es, los primeros 

llamados de asistencia y loa aegundos de cargo y de descargo, 

fetos aon personas extraffaa a juicio, que declaran sobre 

hechos que l•• constan por haberlos percibido por medio de 

eue •entldoe, debiendo ser tr•• co•o m&ximo por cada parte, y 

los primeros, aon los que comparecen para cu•plir con la 

formalidad eetablecida en la ley para ••te acto, y aon doa. 
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El problema surge, cuando uno se pregunta ¿quien es el 

encargado de nombrar a los testigos de asistencia?, la desig

naci6n normalmente la hace el actuante, pero ¿el trabajador 

no tiene derecho a elegirlos, o a que cada parte seftale uno? 

consideramos, que lo m&s apropiado ser!a el que cada parte 

nombrar! a uno de ellos, ya que de lo contrario, podrían 

inclinarse hacia la parte que los design6, que es normalmente 

lo que sucede, dejando al trabajador en completo estado de 

inderensi6n. 

Loe testigos de asistencia, tienen la obligact6n de 

observar que el desarrollo de la diligencia se lleve a cabo, 

sin preei6n, ni coacci6n alguna, que no se coarten loa 

derechos de los trabajadores que comparecen, ni de la repre

sentaci6n sindical, o sea, que no haya vicios en el acto que 

se celebra. la falta de ratificacidn del documento por ••toa 

ante el Tribunal, no.deavirtd1 su valor. 

Ac~•• Adminietr•ti•••· Y•lor pro~torto:d• •••· 

cuando las actas administrativas levantadas en depen

dencias burocr&ticaa no aon ratific•d•s en el juicio 

por loa testigos de aeiatencta, pero si por las pera2 



nas que relataron los hechos que tales actas consig

nan, las mismas constituyen probanzas que deben ser 

analizadas y valoradas por el juzgador. 8l 

S~ptima Epoca: 

Volumenes 157-162, P,g. 63. A.o. 4077/76. Jos6 

Reftigio Hurillo Cueva. Unanimidad de 4 votos. 

Volumenes 157-162, PAg. 9. A.O. 6525/81. Angel García 

Cruz. Unanimidad de 4 votos. 

Tesis Relacionada con Jurisprudencia 13/85. 
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La falta de los testigos de asistencia, acarrea la nulidad 

de ~ate acto. 

Los testigos de cargo, serdn propuestos por el jefe de la 

oficina, los de descargo por el trabajador, pero puede susci

tarse el hecho, de que no existan ~stos o que no sean necesa

rios para comprobar la falta del trabajador, por lo que no 

podrSn proponerse, este suceso en nada altera la validez del 

documento citado, pues la ley dicei " ••• se asentar~ la decla

raci6n de los testigos que se propongan ..... , de donde se 

deduce que es una ~acultad de las partes de ofrecerlos o no, 

ll Suprema Corte de Justicia de la Nactdn. Archho S1stelT'att:rado, 71 Epoca, 5• Parte, 
p.63. --



es mfs adn exiatt•ndo y •i no ae ofrecieron en el acta, 

podran proponeree en el momento procesal oportuno. Cuando ae 

ofrezcan, deberf constar su declaract6n en •l acta y no en 

otro documento. 

Tr•baJ•darea •1 ••rwtclo del ••teda, Act•• ed•lnt•tr• 

tlY•• en inYeattg•ctda de f•lt•• de campll•lento en 

el tr•bajo. Perfeccton••i•nto de 1••· Cuando se levaE 

tan diversas actas administrativas para constatar di~ 

tintos hechos que se investigan en relacl6n a las 

faltas de cumplimiento en el trahajo atribuidas a un 

trabajador y el atectado asf como el sindicato dnica

mente intervienen en la dltima actuaci6n que se 

hubiera formulado al r••pecto, esa circunstancia no 

inv•lida la veracidad de lo• hechos asentados en las 

primera• •ctuacion••• el •n 1• dlti•• •et• intervie

nen no s61o el trabajador aujeto a la investigact6n 

y la repre•entaci6n sindical reepectiva, •ino t•mbi•n 

lo• te•tigoa de cargo que decl•r•ron en 1•• prt .. r•a 

•ctu•clone• y en ••t• reiteran •U• prt .. r•• •antte•

tacionea, con to cual •• aattetace la di•po•tcian 

pr•vl•t• por el articulo 46 bi• d• l• tMy Peder•l de 



los trabajadores al servicio del Estado. 14 

Amparo Directo 6743/BA. Jos' Ju•rez Gasea, 3 de 

Noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Lic. E. Javier Mtjangos Navarro. Secretariot Lic. 

H~ctor Landa Pazo. 
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Para que la declaract6n de loe testigos de las partea, no· 

se invalide, tendr'n que ratificarlo ante el Tribunal, aa(, 

la contraparte, estar& en posibilidad de repreguntar sobre 

los hechos que declararon, con el objeto de que no se 

presente un estado de indefensi6n, y si no ae desvirtdan loa 

hechos con las preguntas formuladaa, el testimonio alcanz~ su 

pleno valor probatorio, como testimonial escrita. 

4.3 Sollclt•r u Tr.lbaD•1 P•d•n1 d• CoacUl•cUln 'I 

Arbltr•J•• 1• •atorlaecl&n .,.re d•r d• b8J• •1 

tr•b8J•dor. 

Este supueeto •e da dntcamente en loe caao• ••t•blectdoe 

en •1 artfculo 46, ~r•cci6n v, de 1• L.F.T.e., t•nt•• veces 

M T1rc1r Trfbun1l Co1111t1do 'dt1 Prl•r Ctrcutto tn .. ttrfl de Tr1btJo. Archho Sht ... ttndo 
!!!..!!.!:.í:..~l!:..ft.l!~· e• tpoe1, tests 4 ~ 27. 
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citada, ea la regla general •olicltar el cese del trabajador 

al Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje (art. 46 bis, 

pSrrafo segundo), existe una excepci6n que ya hemos comentado, 

en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nact6n, 

autoriza a los Titulares de las dependencias a dar de baja a 

los servidores pdblicos, que hayan infringido la ley, y 

despuas acudir al juicio, pasando por alto lo antes expresado, 

creemos que Aste criterio viola el precepto comentado y es de 

lamentarse, ya que la funci6n del Poder Judicial Federal, es 

cuidar la legalidad y el reapeto a las leyes. Cuando se 

solicita la baja del trabajador al Tribunal, a la demanda se 

deber&n acompaffar, el acta administrativa y los documentos 

que se h1yan aportado, Aste resolverl en incidente por 

separado, la suspens16n de loa efectos del nombramiento, sin 

perjuicio de continuar el procedimiento h•eta agotarlo, para 

re•olver el procede o no 1• ter•ln•ci6n de 1• rel•ci6n 

laboral. 

Pena•moe, que f•te procedimiento deber(a r~•liz•ree 

tamblfn en 1• fracct~n I del artfculo multlcltado, por 10 que 

proponemos que •• modifique la ley, e•t•bleclendo Aate 

criterio. 



4.3.l Re•pon•abllld•d del B•tado cuando eollcita 

autori••cl6n para ce•ar al trabajador. 

tSA 

Hemos expresado, que no pueden ser dados de baja loe 

trabajadores sin causa justa, en consecuencia los Titulares 

de las Dependencias, deber•n solicitar al Tribunal que 

resuelva' sobre su cese, (aclaramos, que procede Onicamente en 

los supuestos que se comentan en 6ste trabajo) ya que la ley 

les impone la obligaci6n de cumplir con ese requisito. Asf, 

cuando lo han pedido y el 6rgano jurisdiccional dice que es 

procedente, no habr' ninguna responsabilidad para ellos, 

aunque hubiere sido separado. previamente el servidor pOblico, 

con autorizaci6n del Tribunal; otro aupuesto serfa, que 

habiendo solicitado la terminaci6n del contrato de trabajo, 

reaulta que no es procedente, en Aste punto existen dos 

alternativas; 1• primera, ai el trabajador continu6 laborando 

haeta que ae emite el Laudo, por no haber autorizado la 

suapenal6n los juzgadores, en este caso tampoco hay reaponsa

bilidad para el Estado. la segunda, ai se autoriz6 la auapen

s16n, se le condenara al patr6n a pagar los salarios caldo• 

de•de la fech• de la saparacl6n. 
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Consideramos, que se le deberfa condenar tambiln a la 

reparaci6n del daffo causado, pues por esa auspenet6n, el 

trabajador y •u familia, no pudieron gczar de los beneficios 

de la Seguridad Social o au pereonalidad se vio afectada por 

habersele imputado supuesta conducta delictiva. 

~.3.2 8e•pon••bllldad del Betado cuando o•lte aollcltar 

1• l>llJ• •1 Trlbaa•l· 

Hemoa dejado establecido, que los Titulares tienen la 

obligact6n de solicitar al Tribunal que acuerde la suspenei6n 

del trabajador, en lo que resuelve en definlttva et procede 

o no la baja, Asta ea la regla general, sin embargo, la 

Suprema Corte, ha sostenido un criterio diferente, autorizan

do a cesar a loa trabajadores y despuls acudir a juicio, 'ate 

criterio que ee l• excepc16n, se ha convertido en la regla 

~ener•l, puea en la pr•ctica primero dan de baja a los tr•ba

jadores y •i ello• demandan, aquellos •• ven obligado• • 

acudir a juicio. El Tribunal Federal de Conclllaci6n y 

Arbitraje, ha soatentdo un criterio m•s acorde con lo 

establecido en la ley. 



ce ... Sin autorizacl6n del tribunal. (art, 46-V.) La 

consecuencia de que los Titulares den por terminados 

los efectos de un nombramiento unilateralmente, es 

decir, sin que se recabe previamente la resoluci6n 

discrecional de Aste Tribunal de Arbitraje, que asf 

lo autorice, es la que se debe condenar a dichos 

TitUlares al pago de los salarios caídos desde la 

fecha de la separaci6n hasta aqu611a en que cause 

ejecutoria la citada resoluci6n de este cuerpo 

Colegiado; pero de todas maneras, se debe entrar al 

estudio del fondo para determinar si existieron o no 

las causales que llevaron a loe Titulares a aquella 

determinaci6n (el cese). (Laudo: Exp. N• 419/46. 

Manuel Acevedo Mosqueda Ve. Srio. Harina Nacional; 

Laudoi Exp. ND 285/47. Angel Hejle Rosas Vs. Goberna

dor Territorio de Baja California Norte; Laudos Exp. 

N• 225/4A. Miguel soto Bravo ve. Srlo. del Trabajo y 

Prevlsi6n Social.) as 
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En ••te caso, se debe condenar a loa Titulares a pagar los 

salarios caldos a los trabajadores a partir de la separaci6n, 

ya ••• justificada o no, cuando es injustificada, el traba-

IS hqts1act&ñ !!!!!!::!!. !!!!. Tr1baJo ~. (comentada por Alberto Trueba Urbtna 
y Jorge Trueb1 Blrrer1), ob. ctt., p. 502. 
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jador podr4 optar por la reinstalaci6n o la indemnizac16n 

y al pago de daHoe y perjuicios. cuando la b~ja sea justa, 

se le pagar'n los salarios cafdos, desde la separaci6n hasta 

la resoluci6n del conflicto. 

4.3.3 Recurso del trabaij•dor cuando se le da de baja sin 

autorl&•cl6n del Tribunal. 

Son dos las alternativas que tiene el trabajador¡ la 

primera consideramos que ea extrajudicial, ya que 6ste puede 

acudir ante su Titular para solicitarle que reconsidere su 

caso, pudiendo revocarlo o confirmarlo; La segunda, es 

judicial, se da mediante la presentaci6n de la demanda ante 

el Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, solicitando 

la reinstalaci6n o la indemnizaci6n, independientemente de 

promover el pago de dano• y perjuicios ante 1• instancia 

legal correspondiente. 



CAPITULO Y 

DERECHO COt!PARADO. 

5.1 Dlferenclae entre e1 act• jurisdiccional y el acta 

ad•lnt11tratlY•· 

Para poder establecer las diferencias entre las actas 

judiciales y administrativas, procederemos primero a definir

las, para estar en posibilidad de conocer los elementos de 

cada una de ellas. 

Dejamos establecido que la vov. acta, procede del latln 

actum y significa documento escrito. El adjetivo judlciaL 

proviene tambi~n del lat(n judiciaLl4 que es realizado o 

perteneciente al juicio, o sea, que se da en un procedimiento, 

ya sea contencioso o voluntario, ante los Tribunales. 

ACTA JUDICIAL.- Es la relaci&n escrita de uno o m's actos 

realizados en un procedimiento judicial, autorizada por 

1 6 2 
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funcionario facultado para certificar o dar fe, generalmente 

el secretario o el actuario que haga sus veces por designa

ci6n del promovente en los asuntos de jurisdicci6n voluntaria, 

o por las partes en los de car&cter contencioso. 96 

Las actas administrativas, como ya 1as definimos en la 

p&gina lo de Aste trabajo, siguiendo a Juan Palomar de Miguel, 

son: 

ACTAS ADMINISTRATIVAS.- La relacl6n o certificac!6n que 

consta en un documento, en la que se asientan hechos relati

vos a actuaciones administrativas. 

Los requisitos de las actas judiciales aon: que deben 

realizarse dentro de juicio, en las administrativas, sons 

fuera de juicio, y son elaboradas por un funcionario pGbllco 

del Poder Ejecutivo, mientras que las otras por un funciona

rio del Poder Judlclal, pudiendo ser, el 1ecretario del 

juzgado o un actuartor como ejemplos podemos citar: a los 

acuerdos y laa notiflcactones1 de las ad~lniatrativas, las 

actas del Registro Civil, las del Ministerio PGblico, etc. 

11 Instituto dt Jnnsttgacfones Jurfdtcu, ~~~. A .. CHf 2' tdtctdn, 
Edltortal Porr1il, s. A., Mthtco. 1987, p. 67. 
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De las diferencias de las actas anteriores, se desprende 

que existe un 6rgano del Estado y un particular, en las 

relaciones que sostiene el Estado con sus trabajadores, son 

de índole laboral, los dos se encuentran en el mismo plano, 

son partes, por lo que volvemos a insistir, no son administr~ 

tivas sino "Laborales", Astas son realizadas por un particu

lar con la comparecencia de otro y es originada por el incum

plimiento a la relaci6n laboral. 



COllCLUSIOlll!S 

t• Es incorrecta la definici6n de trabajador que da la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (art. 

30.), por lo que proponemos que se modifique, sugiriendo la 

siguiente: "Trabajador al Servicio del Estado, es la pe~sona 

f'fsica que presta a otra jurfdica colectiva (Poderes de la 

Uni6n o al Gobierno del Distrito Federal), un trabajo perso

nal subordinado, mediante nombramiento o por figurar en tas 

listas de raya de los trabajadores temporales". 

2• No estamos de acuerdo con el tArmino "administrativas", 

porque se entiende que participan un 6rgano del Estado y un 

particular. Las relaciones que tienen los Poderes de ta Uni6n 

con sus servidores, son de fndole laboral, por estar contem

pladas dentro del articulo 123 Conatttucional, proponemos en 

su lugar el de "Laborales". 

J• La ley no define a laa actas administrativas, opinamos 

que sonz "Los documentos para hacer constar las declaraciones 

de los trabajadores con respecto a las supuestas trregulartd~ 

de•, que se cometen en el desempeño de l•a labores y que la 

16 s 
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ley considera causas de incumplimiento a la relaci6n laboral". 

4• El antecedente m4s remoto de las actas administrativas, 

se encuentra en el art!culo zg, de la ley del 21 de mayo de 

1852, que consagra la inamovilidad de los empleados pdblicos 

y que para removerlos o suspenderlos, deber!a formarse un ex

pedienté para justificar 'etas. 

5• Las relaciones entre el Estado y sus servidores fueron 

de !ndole administrativa y civil. Hasta el Estatuto de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Uni6n de S de 

diciembre de \93Rr es cuando se establece que son laborales, 

esta ley no regu16 las actas administrativas, sino hasta la 

Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado de 

1963. 

&• E• una obllgaci6n de los Titul•res de las Dependencias 

elaborar el acta administrativa, si a su juicio el trabajador 

incurre en alguna de las causales del artfculo 46, fracci8n V 

de la L.F.T.s.E., la falta de fata, trae como consecuencia le 

improcedencia de la acci8n intentada. 

7• L•s actas admlnlstratlvaa, deben cumplir con loa requ! 
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sitos seffalados en la ley, la falta de algur.~ de ellos, puede 

provocar que carezcan de valor, siendo improcedente aplicar 

sanci6n alguna. 

e• La ley no establece el plazo en que se deben levantar 

las actas administrativas, pero se acostumbra elaborarlas a 

partir de que se conocen las supuestas irregularidades comet! 

das por el trabajador, y dentro del lapso de cuatro meses que 

tienen los Titulares para ejercitar su acct6n. 

9• Aplicando supletoriamente la Ley Federal del Trabajo 

en su artfculo 74A, se acostumbra empla~ar a el trabajador y 

sindicato con 24 horas de anticipact6n como mfnimo, en forma 

personal y por escrito, fundando y motivando el citatorio1 

fijando el objeto, lugar, hora y fecha en que se realizar4 le 

diligencia. La falta de notiticaci~n, acarrea la nulidad de 

las actas. 

to• Cuando un trabajador incurra en alguna de las causa

les del artfculo 46, tracci6n V multicttada, loa Tttul•res de 

las Dependencias, deber•n solicitar el cese al Tribunal Fede

ral de Conciliacl~n y Arbitraje, la s. c. de J. de la Nacl6n, 

establece que tambt•n podr& despedirse a loe empleados por 
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vfa de excepci6n, pudiendo acudir despu~s al juicio. Esta 

excepci6n, se ha convertido en la regla general, pues los Ti

tulares dan de baja a loe servidores y despu~s acuden al Tri

bunal. Este criterio, viola en perjuicio de los trabajadores 

la garantía de Audiencia. Proponemos introducir una sanci6n a 

los Titulares de las Dependencias cuando incumplen con la ley, 

condenandolos al pago de los salarios caídos hasta la resolu

ci6n del conflicto, aunque resulte culpable el trabajador. 

ti• cuando el trabajador Cue cesado unilateralmente, y se 

comprueba en el juicio que el despido fue injustificado, ~ste 

tendr8 derecho al pago de los salarios cafdos y a la reinsta

laci6n o indemnf?.act6n, seg~n sea el caso. 
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