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INTRODUCCION 

La observaci6n directa de la vida cotidiana en 

comparación con los ordenamientos jur1dicos que la rigen, 

despierta el interés por encontrar explicación a tan dispa

radas' incongruencias. Me consterna el hecho de la inope

rancia, infuncionabilidad e inapllcabilidad de las Leyes 

que se anquilosan on sus cárceles de papel, sin ver cum
plido el objetivo de su creación que con tanto y cruel 

esfuerzo logró realizarse; tal es el caso de las normas del 

Derecho del Trabajo. 

Esta falta de práctica da pauta para encontrar en 

la Inspecci6n del Trabajo ol eje principal de la 

posibilidad del cumplimiento de la norma de trabajo, pero 

que en realidad a ·consecuencia de una administración 

confundida, de una legislación poco explicita y de un ejer

cicio deficiente, ignorante y corrupto se convierte en bas

tión fundamental de un grave per.juicio social. 

Mi preocupación se acrecenta, pues la observación 

directa me muestra que los cambios vertiginosos en el orden 

~conOmico, no parecen traer benéficas perpectivas al traba

jador. Es necesarios encontrar la fórmula indicada para que 

el progreso dal pa1s este a la medida del cambio en rango 

internacional, pero que éste camine de la mano del progreso 

del individuo como trabajador; que el Estado no olvide que 

le esta encomendado la protección y defensa de los derechos 

de los trabajadores cuyo pasado histórico, demostrado en 

las condiciones de trabajo que se fueron dando, deja mucho 

que decir de la condición del hombre como ente social. 
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Hay una clara homoloqaci6n de la importancia 
social y jur1dica de la inspección del trabajo¡ son concep
tos inseparables, sin embargo por ver en el derecho dog

mático un carácter te6rico inaplicable encuentro mAs inte
resante darle un enfoque sociol6gico a la problemAtica que 
se plantea. 
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CAPITULO I 

CONCEPTUALIZACION SOCIOLOGICA Y JURIDICA 

A. TRABAJO. 

l. Cognotaci6n Sociológica 

Etimologicamente las investigaciones en torno al 

término se diversifican encontrando diferentes origenes. 

Del lat1n Trabs-trabis que significa traba y alude 

al esfuerzo que el trabajo implica. 

Del griego Thilbo que significa apretar, opromir o 

afligir, o bien; 

Oc las ralees latinas del verbo Labore-laborare 

que significa labrar la tierra. 

El trabajo se une a la vida humnna en un binomio 

indisoluble. El hombre, en escala evolutiva superior al ani

mal, al adaptarse a situaciones imprevistas y utilizando su 

intelecto para resolverlas determina las condiciones y exi

gencias intelectuales del trabajo humano. 

La condición social del ser humano reviste de 

carácteres singulares a la parca expresión de trabajo como 

actividad humana, enriqueciendo notablemente su definición o 

concepto etimológico mencionado. 

La Academia Espaf\ola define al trabajo como es

fuerzo humano encaminado a la producción de riqueza. 



Colson, economi•ta liberal, define al trabajo como 
el empleo que el hombre hace de au fuerza f 1sica y moral pa
ra la producci6n de riqueza y servicios.l 

Carlos Marx habla del trabajo como la transforma

ción que el hombre hace ~· la naturaleza, que a su vez 
reacciona sobre s1 mi•mo moditicAndolo. Es el conjunto de 
acci.ones que el hombre ejerce con un fin prActico, con la a
yuda de su cerebro, de sua manos, de instrumentos o de m&

quinas sobre la materia, r•accionan sobre el hombre, lo 
modifican.2 

Estas primaras definiciones alejan y distinguen la 

noción de Trabajo de la •imple acción humnana, quiero decir 
que el trabajo psico-som&tico • intelectual del ser humano, 

por s1, es toda actividad humana qua envuelve los tres 

anteriores carActeres y se encamina a la producci6n de 

satifactores reales y sociales a trav6s de la transformación 
de la Naturaleza, ayudado por la t6cnica, ésto se convierte 

en un fenómeno social que se proyecta y modifica a la clase 

misma. 

Los conceptoa anteriores engloban a la finalidad 
del trabajo y los medios para conseguirla, éstos tlltimos, 

son, en primer plano, la convergencia t1sca y mental de 

accionar del ser humano qua se aplica ,. ~a transformación, 

dominio, e incluso creación da la propia Naturaleza, con
virtiéndola en valores de uso y de satisfacci6n, produciendo 

riqueza; asimismo cumple telaologicamente con su tunci6n. 

1 De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. 
Edit.Porrua. Quinta Edición. H6xico 1976. p.318. 
2 Estrella campos, Juan. Principio del Derecho del Trabajo. 
México 1989 p.17. 
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La compleja maquinaria no termina aqui, los re
sultados se relacionan profundamente al hombre con su 
entorno, el trabajo se proyecta en su vida social determi
n~ndola enfática y globalmente de tal manera que el Trabajo 
sera vivido y experimentado por el hombre en función directa 
de lo que le reporte. Matizado de libertad y progreso, 
siendo una disciplina libremente consentida, que exprese sus 
tendencias personales y las ayude a realzarse, le pro
porcionara estabilidad y, bajo la útopica descrpci6n hecha, 
algo muy parecido a la felicidad. Igualmente el trabajo 
representará una carga impuesta o una penosa forma de 
satisfacer sus necesidades primarias, originándole estados 
subjetivos de insatisfacción, tristeza, depresión, neurosis, 
en la medida en que éste se cargue de explotación, 
injusticia y rnarginalidad.J 

Reiterando el indiscutible carácter social del 
hombre que se proyecta directamente en el trabajo, sabemos 
que éste, en s1 mismo involucra muchos puntos de vista de 
afectación al trabajador, una vez que esta inmerso en el 
engranaje de producción; por ejemplo se habla de la fatiga 
como un conjunto de fenomenos del trabajo en vinculación al 
hombre, que observa el rendimiento y acontecer f1sico del 
individuo en el trabajo, su presteza dependerá. de la 
distancia que tenga que recorrer para llegar, o las 
condiciones del medio de transporte utilizado, de la acti
tud mental que tenga hacia su actividad, de la clase de vida 
que llev~ fuera de éste, etcétera.4 Aqui se tejen aspectos 
morales, f1sicos y psicológicos simultaneamente. Los puntos 
de interacción de la actividad en el trabajo y la perso
nalidad, son múltiples y rec1procos. Las condiciones prác-

3 Delgado Moya, Ruben. Elementos del Derecho Procesal del 
Trabajo. Editorial Divulgación México 1978 p.270. 
4 Friedman. George. Sociolog1a Contemporanea. Editorial. 
Siglo XXI México 1987 p.16. 
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ticas de desempeno reaccionan sobre l~~ tandencias, acti
tudes intelectuales y materiales del obrero, son deter
minantes en su grado de conciencia y satisfacción profe
sional, en su opinión y en sus motivación. 

b) cognotaci6n Jur1dica. 

El Derecho Positivo recoge la idea del trabajo co

mo sinónimo de actividad humana, diversos ordenamientos lo 
retoman y revisten de caracter1sticas y supuestos jur i
dlcamente aplicables al orden social. 

El articulo 123 de la Constitución lo consagra en 
su párrafo inicial de la siguiente forma: 

Art.12J. Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente Otil ..• 

El articulo. Jo de la Ley Federal del Trabajo 
dice: 

Art. 3o. El trabajo es un derecho y un deber so
ciales. No es ~rt1culo de comercio, exige respeto para las 
libertades y dignidad de quien lo presta y debe afectuarse 
en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel 
económico decoroso para el trabajador y su familia. 

No podrán establecerse distinciones entre los 
trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo reli
gioso, doctrina política o condición social. 

Asimismo, es de interés social promover y vigilar 
la capacitación y el adiestramiento de l~b trabajadores. 
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En la misma ley los articules So. y 200. suscriben 

lo siguiente: 

Art. so. Trabajador es la persona f1sica que pres

ta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. 

Para los efectos de esta disposición, se entiende 

por trabajo toda actividad humana intelectual o material, 

idependientemente al grado de preparación técnica requerido 

para cada profesión u oficio. 

Art. 200. Se entiende por relación de trabajo, 

cualquiera que sea el acto que le de origen, la prestación 

de un trnbajo subordinado a una persona mediante el pago de 

un salario. 

contrato individual de trabajo, cualquiera que sea 

su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una 

persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el 

p~rrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos 

efectos. 

Asimismo como la definición sociológica de trabajo 

no abarca cualquier actividad humana, igualmente el Derecho 

se interesa por el trabajo como una actividad digna y so

cialmente 0.til, el Derecho mexicano contempla al trabajo 

como un derecho y un deber social. Tácitamente, sin menos

cabar la libertad del individuo, la sociedad tiene el 

derecho de exigir una conducta productiva, útil y honesta a 

cada uno de sus miembros, bajo el argumento de que ésta es 

necesaria para el cordial desarrollo de la vida social. 
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El trabajo daba ser realizado en forma personal y 

dentro de una relación subordinada, actividad que tiene que 

ser recompensada mediante el pago do un salario, sin em

bargo, nOn entendiéndolo como contrnprestaci6n, como uno de 

los objetos del contrato, el Derecho, en aras de sus 
principios generales, no lo define como mercancia o articulo 

de comercio, exige respeto y dignidad de quien lo realiza y 
plantea idóneas, pero ut6picas, condiciones de llevarse a 

cabo. 

B. TRABAJADOR. 

l. Cognotaci6n socil6gica. 

Al entender el concepto de trabajo genericamente 

como actividad humana, por ende y debiendo omitir el dato, 

el término trabajador concierne a un ser humano cuya ac

tividad se modela de las car!cter1sticas y rasgos ya ano

tados en cuanto al trabajo en concreto. 

El trabajador, ente eminentemente social, resulta 

ser la piedra angular de todo al mecanismo productivo y de 
transformación. A pesar de su preponderancia e indispensab1e 

actuación, la historia siempre le ha otorgado papelea de

nigrantes a sufrir. Pareciera ser que la condici6n da ser 

humano y la de trabajador definen sujetos independientes, 

omitiéndole a éste Oltimo, loa derechos a los que por propia 

naturaleza debe detentar, derechos humanos, derechos natu

rales. A lo largo de los próximos capitulas se describirAn 

situaciones aberrantes de las que ha ~i.:!o objeto el tra

bajador, oncontrnndo ignominias desde remotos tiempos, y lo 

que es peor aún, que hoy mismo se siguen cometiendo. Por 

tales circunstancias el Estado ha tenido que hacer al tra

bajador sujeto de su protección, creando el Derecho Laboral, 
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consagrando y reconociendo sus derechos constitucionalmente. 

2. Cognotaci6n Jur1dica. 

El Derecho regula la condición del ser humano como 

trabajador, entendiéndola como quien entrega su fuerza de 

trabajo al servicio de otro. 

Las estructuras dispuestas por el Derecho Laboral 

se encaminan a asegurarle al ser humano una existencia de
corosa y protegerlos de los riesgos de trabajo. 

El Derecho para determinar quién es el sujeto de 

su protecci6n y la reglamentacón legislativamente determina 

sus carácterlsticas en el articulo So. de la Ley Federal del 

Trabajo en su primer párrafo dice: 

Art. So. Trabajador es toda persona f1sica que 

presta a otra, fisica o moral, un trabajo personal o subor
dinado. 

Haciendo incapié sobre ol cuidado de los derechos 
humanos y cumpl lende con los elementos escancia les de una 

Ley, establece la igualdad y determina genericamente al 
sujeto destinatario en el 20. párrafo del articulo Jo. de la 
misma Ley .. 

Art. Jo. El trabajo es un derecho ••• 

No podrán establecerse distinciones entre los 

trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo reli

gioso, doctrina pol1tica o condición social. 
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Art. so. Trabajador es la persona f 1sica que pres

ta a otra, f1sica o moral, un trabajo personal subor
dinado. 

Del texto legal anterior se. deduce con obviedad 

que sólo las personas t1sicas pueden ostentar la categor1a 

de trabajador, mismo que preatar6 el servicio a otra persona 

moral o física en forma personal y subordinada. 

C. PATRON. 

1. cognotación Sociológica. 

El patr6n es el detentador de los medios de pro

ducci6n, ha sido en el pasado: el dueno, el amo, el senor 

feudal, el conquistador, el colonizador, el encomendero, el 
burgues5 , en palabras actuales es el fabricante, el· empre

sario. Siguiendo la sintaxis usada, encontramos muchos 
sinónimos al término: patrono, principal, empleador, dador 

de trabajo, dador de empleo, empresarios, locatario, etc. 

Al igual que la condición de trabajador, son sólo 

circunstancias lo que hacen que un ser humano se revista 

como patrón, y extraftamente a pesar de su condición humana 

el poder económico lo ciega a la igualdad de género y raza, 

la avaricia y la ambici6n lo transforman en el verdugo ex

plotador, usurero de sus semejantes. 

Adjetivos ásperos que no atienden a la !negable 

importancia del patr6n, no solo en procesos productivos, 

también en procesos de desarrollo y progreso social; pero 

fieles a la disciplina titular que demarca el tema de 

estudio, no podemos definir al patrón de otra manera. 

5 Estrella Campos, Juan. op. cit. nota 2 p.a. 
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Para Carlos Marx un burgués es un capitalista mo

derno, propietaro de los medios de producción social, que 

emplea el trabajo asalariado. 

La definición de Manuel Alonso García se limita a, 

conocerlo como "acredor del trabajo". 

2.Cognotación Jurídica. 

El articulo 10 de la Ley Federal del Trabajo dice: 

Art. lOo. Patrón es la persona f1sica o moral que 

utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. 

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la 

costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el 

patrón de áquel, lo será también de éstos. 

La transcripción del texto legal involucra en su 

definición a una persona física o bien a una persona moral, 

adjudicando el requisito de usar el servicio personal de los 

trabajadores. 

Este articulo plantea solamente dos de las ca

racterísticas que el derecho mexicano atorga al trabajo co

mo relación entre patron y trabajador. 

Juristas destacados conceptualizan la palabra, cu
briendo la omisión y sequedad de la redacción lega 1, com

pletando en sus definiciones con otras carácter1sticas no 

mencionadas. 
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Sacadas de la doctrina hacemos relevantes las 

siguientes def iniciones6 : 

"Sánchez Alvarado: Patrón es la persona f1sica o 

jurídica colectiva que recibe de otra, los servicios ma

teriales, intelectuales, o de ambos géneros , en forma su

bordinada. 

Manuel Alonso Garc1a: Toda persona natural o 

jur1dica que se obliga a remunerar el trabajo prestado por 

su cuenta haciendo suyos los frutos o productos obtenidos de 

la mencionada prestación. 

Juan D. Pozzo: El empleador o patrón o empresario 

es quien puede dirigir la actividad laboral de un tercero 

que trabaja bajo su dependencia en su beneficio mediante 

retribución". 

D. CONDICIONES DE TRABAJO. 

1. Cognotaci6n Sociológica'. 

Esta expresión, que habra de aparecer sobradamente 

en las proximas páginas, constituye la situación de hecho 

que provoca la reglamentación de las mismas y paralelamente 

la necesidad de la inspección del trabajo para que 

verdaderamente se cumpla dicho ordenftmiento. 

Las condiciones de trabajo forman el universo de 

existencia del ser humano. Las condiciones de trabajo no se 

aislan y limitan a los centros de trabajo, se proyectan 

6 De Buen, Nestor. Derecho del Trabajo. Editorial Porrua. 
Tercern Edición. México 1982 p.406. 
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hacia afuera, a la esfera social del hombre como trabajador, 
entrelazan hilos psicológicos, morales y (fsicos, con mutuas 
implicaciones, creando un todo indisoluble que es su 
realidad social. 

Al observar esta interacción se encuentra in
teresante el argumento de Nestor de Buen que explica como 
circulo reflexivo a las condiciones de trabajo. La 
disposición dol patrón al otorgar idoneas condiciones y 

disposición del trabajador de diligencia en el desempeño de 
su actividad, utopicamente sustenta esta armenia un aumento 
de productividad, mayor cantidad de bienes producidos a 
consecuencia de un deseo individual de trabajar más y mejor, 
con la vitalidad que es producto de ver la posibilidad de 
satisfacer sus necesidades con un salario decoroso. 7 Es 
quiz:i lo anterior una concepción filosófica de vida muy 
distinta a la nuestra. 

La Sociolog1a del trabajo atiende temas como: 

problemas de mano de obra, inmigración, emigración, cate

gorías, profesionales, desempleo, retiro, entiende también 
de los diversos grupos: trabajadores, patrones, sindicatos, 
etcétera. y todos estos tópicos tienen una relación directa 
a las condiciones de Trabajo.e 

Igualmente las Condiciones de •rrabajo determinan 
los ·procesos de tipo cultural, económico y social que a

fectan a los trabajadores. 

Se conceptualiza a las Condiciones de Trabajo como 
el conjunto de situaciones concretas que circundan al tra
bajador y que trascienden mas alla de las puertas limitrofes 
de lo que lmplica las relaciones netamente laborales. 

7 Delgado Moya, Ruben. op. cit. nota J p.270 
8 Caplow, Theodore. Sociolog1a del 'l'rabajo. Editorial 
Estudios de Trabajo y Previsión. Madrid 1960 p.965. 
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Situación que abarca el lugar, arquitectura e infra

estructura del centro de trabajo; la seguridad ambiental y 

f1sica dol mismo en cuanto salud y vida del trabajador, las 

corrientes pisicológicas del cotidiano desempe~o y el 

salario y prestaciones que perciben los hombres por su 
trabajo. 

En esta lineas se hallan los puntos fundamentales 

que hacen necesaria una reglamentación para proteger al tra

bajador y justamente las respuestas al origen de una ins
pección en el trabajo. 

Nihilistamente se escribe textual la idea del Dr. 

Mario de la ~ueva cuando dice que la misión de las 

condiciones de trabajo consiste en elevar las situación del 

hombre aobre la simple existencia animal y colocarlo en un 

plnno en donde pueda moverse el espiritu y aspirar a la 

cultura. 

2. cognotaci6n Jur1dica. 

En términos jur1dicos las condiciones de trabajo 

estan enmarcadas en el pacto de la contratación y lo esta

blecido y exigido legalmente. 

r.Jas condiciones de trabajo son las normas que fi

jan los requisitos necesarios para la protección a la salud 
y vi.da de las trabajadores, las que determinan las pres

taciones que deben recibir los hombres por su trabajo. 

Estas condiciones se incorporan veladamente a todo 

el texto constitucional del articulo 12J, mismas que en la 

Ley Federal del Trabajo, constituyen al fundamento del 

estatuto laboral. son las distintas obligaciones y derechos 
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que tienen los sujetos de una relación de· trabajo, i.-egidos 

notablemente por un principio de igualdad recogido en el 

articulo 56 de la Ley Federal del Trabajo9 . 

Art.56. Las condiciones de trabajo en ningün caso 

podran ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberan 

ser proporcionales a la importancia de los servicios e 

iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse 

diferencias por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso 

o doctrina pol1tica, salvo las modalidades expresamente con

signadas en esta Ley. 

También se puntualizan en ol articulo Sú de la 

misma Ley. 

Art.B6. A trabajo igual, desempenado en puesto, 

jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debo 

corresponder un salario igual. 

ooctrinalmente los juristas clasifican estas con

dicioneslO en : 

a) Condiciones de trabajo de naturaleza individual 

que son aplicadas al trabajador particularmente; 

b) Condiciones de trabajo de naturaleza colectiva 

que son inherentes al conjunto obrero, son normas que 

protegen la salud y la vida y; 

e) Condiciones de trabajo de naturaleza social 

como normas reguladoras de las prestaciones acreditadas a la 

colectividad completa. 

9 Spencer, Herbert. Principios de Sociolog1a. Editorial 
Jorro Madrid 1970. p.91-92 
10 De la cuevn, Mario. op. cit. nota l p.410. 
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En ·cierta medida se pueden ea11 i p;:i.rar al m1nimos de 

derechos sOciales reconocidos por el Derecho del Trabajo. 

E. CLASE TRABAJADORA Y CLASE BURGUESA. 

Carlos Marx en El Capit•l escribi6 en el cap1tulo 

de burgueses y proletariados que: 

La Durgues1a es la clase de los capitalistas 

modernos, propietarios de los medios de produccl6n social, 

que emplea el trabajo asalariado y; 

Que los proletariados forman la clase de 

trnbajndores as~lariados modernos que privados de medios de 

producción propio:;, se ven obligados a vender su fuerza de 

trabajo para poder existir. 

Mario de la Cueva diacierne acerca de la divi

sión y lucha de clases en las sociedades, siendo éstas ln. de 

los hombres que son propietarios de la tierra y de la 

riqueza y la de los hombres sin tierra y sin riqueza. 

La clase social constituye un circulo colectivo 
definido por modos de vida carácter1sticos, con coinsi

dencirt de intereses y con el mismo sentimiento de cons

tituir un grupo diferente de las otras clases soclales.11 

Son conjunto de personas que se distinguen 

espec1íicas de cultura y situación econ6mica. 

por pautaR 

La estrati-

ficaci6n social, en general, so divide en tres clases: alta 

media y baja, sin embargo, en los estados modernos y 

particularmentP- en los paises subdesarrollados donde existen 

múltiples interrelaciones entro cada miembro social, puede 

hnblnrso hi\stn do la exietoncia ~.-:. aels clases per 

11 Recnsens Sichcs, Luis. Soclolog1a Editorial Porrua. 
México 1976 p.610. 
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fectamente definidas. 

Los trabajadores presentan similitud en cuanto a 

su debilidad económica que es reflejo de su carente 
capacidad social y cultural; paralelamente los detentadores 

de los medios de producción, agrupados, dan un toque carac

terlstico, social, cultural y económico a su conglomerado. 

El trabajo surge como lJnea conductora entre ambas 

clases, siendo, probablemente el único lazo de acercamionto, 

ya que sus posturas, condiciones y horizontes de vida, la 

historia económica, pol1tica y social del hombre se ha 

encargado de proyectar por caminos diametralmente opuestos. 

sociol6gicamente el rasgo de la igualdad cultural 

entre los miembros de una clase es el dato mtis 

caracterlstico de su coacción; al describir a la clase 

trabajadora cncontrumos más preponderante la idea de una 

misma situación económica deprimida la que refuerza el 
per1metro de existencia de los trabajadores, y por supuesto, 

el valor económico que representa la fuerza de trabajo de un 

obrero tiene el mismo ambicioso interés para todos y cada 

uno de los capitalistas. 

e1 
Es indudable que la 

individuo se encuentre 

conciencia de clase hace que 

identificado con los demás 

miembros del grupo, reconoce sus caracterlsticas comunes, 

educación, valores, actitudes, formas de vida, y aceptct la 

existencia de otras clases situadas en otros niveles.12 

Marx argumentó que: 11 La historia de todas las 

sociedades que han existido hasta nuestros d1as, es la 

historia de la lucha de clasesº. Principalmente los 

trabajadores y burgueses en diferentes lados de la 

12 Idem. p. 610 
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trinchera. 

Los abusos cometidos por los burgueses sobre los 
trabajadores, generan corrientes de hostilidad, hacia los 

estratos superiores provocan, desistimientos y resontimiem

tos, protestas manifestadas en actitudes y conductas que 

hacen evidente la no aceptación del esquema vigente do 

estratificación; es por esta situación que la claise 

traba·jadora ha tenido que ser sujeto de protección del 

Estado presionado por la conciencia de clase de los 

trabajadores.13 

Según el Dr. Mario de la cucvu nuestro máximo 

ordenamiento jurldico deja conformado al Derecho del Trabajo 

como derecho de la clase trabajadora proporcionando a los 

obreros instrumentos necesarios para enfrentarse de igual a 

igual al capital y aO.n para luchar en contra de un Estado 

protector de la burguesla. 

Las especificaciones del articulo Jo. de la Ley 

Federnl del Trabajo muestran la clara f inalldad del derecho 

de proteger a la clase trabajadora, conciderándola la parte 

más d6bil en la relación trabajador-patrón14 Aqui se 

circunscribe al Derecho del Trabajo como derecho de la clase 

trabajadora. La clase burquesa tiene reconocidos sus 

derechos económicos a trav's de otros cuerpos jur1dicos15 • 

13 Idem. p. 610 
14 Dávalos Morales, José. Derecho del Trabajo l Editorial 
Porrua. Tercera edición. México 1975 p. 13. 
15 De la cueva, Mario. op. cit. nota 1 p.410. 
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F. JUSTICIA SOCIAL. 

1. cognotaci6n Sociológica. 

De acuerdo con Herbart Spencer la idea de j us-

ticia queda dentro de estas lineils: "De que cada quien pueda 

hacer lo que quiera, siempre y cuando no perjudique a los 

demás, cada cual debe soportar las concecuencias de la 

propia naturaleza y de la propia conducta". 

Para Kant la .Justicia es la coexistencia de las 

libertades, es una ley universal. 

Ulpiano dice que la Justicia es la voluntad cons

tante y perpetua de dar a cada uno lo suyo. 

Se intuye que la Justicia Social es el justo 

equilibrio, es imparcialidad en la satisfacción en las 
necesidades, econ6micas, pol1ticas y culturales para todos 

los miembros de una sociedad. 

En donde gran parte de los miembros de la clase 

marginadiil: subempleados, vendedores ambulantes, niños lim

piaparabrisas se custionan sobre la abstracción de la frase, 

se progunton del uso demagógico de la expresión. 

2. Cognotnción Jur1dica. 

Pensadores juristas enmarcan a la justicia social 
como el derecho a un salario justo, que proporcione medios 

de vida suficientes en relación a las condiciones normales 
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de una determinada sociedad.16 

surge la pregunta si se piensa si los derechos 

mlnimos consagrados y otorgados constitucionalmente al tra

bajildor responden i\ la consideración hecha en renglones 

precedentes, sobro Justicia social. 

Se entiende a la justicia social como el equi

librio y armenia entra el capital y el trabajo, la justicia 

social, regula el orden económico nivelando a las clases 

sociales y suprimiendo las deficiencias del Contrato de 

Trabajo.17 

La Ley Pedoral del Trabajo plasma el concepto de 

JURticin Soclnl en sus articulas 2o y 17 enfoctlndolo al 

Derecho del Trabajo. 

Art. 2o. Las normas de trabajo tienden n conseguir 

el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre 

trabajadores y patrones. 

Art. 17. A faltn de disposic16n expresa en la 

Constitución, en esta Ley o en sus Reglamentos ••• ,se tomar~n 

en consideración sus disposiciones que regulen casos 

semejantes, los principios generales de! \.~erecho, los prin

cipios generales de justicia social que derivan del articulo 

123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la 

equidad. 

16 Rccnsens Siches, Luis. op. cit. nota 11 p.610 
17 Delgado Hoya, Ruben. op. cit. nota 3 p.415. 
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G. DERECHO DEL TRABAJO. 

Con la retrospectiva de las circunstancias vi

vidas es fácil entender la escencia, trascendencia y origen 

del Derecho del Trabajo, que surge como respuesta a un 

reclamo social, lo que eminente y claro hace su carácter. 

Adentrándose en las condiciones milenarias de 

vida del trabajador, es entendible la existencia del Derecho 

del Trabajo, que conformado, estructurado y reconocido 

legalmente, a partir de la declaración de los Derchos 

Sociales en rango constitucional, en el articulo 123 de la 

constitución Mexicana de 1917, se crea una nueva disciplina 

dentro del campo jurldico, la que con el transcurso del 

tiempo ha tomado forma orden y caracteres particulares.18 

La idea de su denominación entra en polémica 

constante ante la preocupación de que el nombre que se le o
torgue responda a las necesidades y ci\racteristicas de lo 

que cubro el Derecho de que se trata. Entre muchas de sus 

denominaciones se encuentran: Legislación Industrial, 

Derecho Obrero, Derecho Social y Derecho del Trabajo. 

Asimismo muchos jurista visten al Derecho del 
Trabajo como un Derecho protector de la clase trabajadora , 

ya qua por interpretación legal del ilrticulo Jo. ele la r.cy 

Federal del Trabajo, que entiende al tr<1bajador como la 

parte más débil de la relación laboral, se recuerda que es 

precisamente la necesidad de protecci 6n (rente a lil ex

plotación del capitalista la que lo hace surgir, al manejar 

el concepto de la clase trabajadora, 
clase trabajadora teniendo ya el 

que remarca que la 

estatuto legal de 

10 Remolina Roqueni, Felipe. El Articulo Ediciones del V 
Congreso del 'l'rabajo de la STYPS Móxico 1974 123. p. Vl. 
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roconocimiento o sus derechos no necesitn ya lil protección 

de nadie.19 

También se observa un carácter expansivo en el 
Derecho dol Trabajo, no es dificil de entcn~er, si se acepta 

que el tri\bajo es la actividad preponderante en la vida del 

hombre, encaminada a la conservación y mejoramiento de la 

misma, es una forma inherente a la existencia, forma idonea 

de preservi\ción 

el hombro la 

rcnlidad. Por 

y trascendencia. El trabajo representa para 

justif icaci6n en si misma de su propia 

lo' que es natural que esta disciplina 

reguladora cada vez amplie su campo de acción a todos los 

ronglonoR del proceder humano. 

El UPrccho del Trabajo ea un conjunto m1nimo de 

garantias sociales a las que el trabajador tiene derecho. Al 

respecto se argumenta que no deben entenderse no por nümero 

cerrado, al contrario, es una base inicial que da pauta a 

ampliar y mejorar la situación laboral , se podr1a pactar 

una jornada menor de ocho horas, o más de un sólo d1a de 

descanso, o mayor no.mero de d1as vacacionilles pagados al 

ano, etcétera. 51 bien fueron los m1nimos derechos que 

pudieron ser arrancados como obligaciones a los patrones en 

el momento de su creación, no quiere decir quo en las 

condiciones actuales esta minimización responda a un 

bienestar nocial vcrdndero, porque mas do 50 anos despu6s, 

estas únicas condlcionos siguen siendo las mismas, de 

ninguna manera ósto no ha representado ni representa un 

mlnimo de bienestar social rea1.20 

Alberto Trueba Urbina explica al Derecho del 

Trabajo como rcivindicador de la clase trabajadora, sei\ala 

que una de lns finalidades del articulo 12J, dentro del 

19 De nuen, Nestor. op. cit. nota 6 p.610. 
20 Trucbn Urbina, Alberto. El Articulo 123. Talleres 
Gr~ficos Lagunas. México 1943 p.34. 
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ámbito de la producción económica, es el devolver _a los 
trabajadores la plusvalia que se ha generado con su fuerza 

de trabajo, junto con los bienes de producción que han sido 
originados por la explotación del trabajo humano, en 
palabras llanas, la socializi'lción de los medios de 
producción. 

El Derecho del Trabajo es irrenunciable, es el 
medio por el cual, el derecho protege al trabajador de sus 
propias decisiones, al encaminarse éstas a su detri.mento 
personal, independientemente el motivo que las originen. 

El aspecto de irrenunciabi.lidad se dirige al tra
bajador y correlativamente el Imperio de la Ley se dirige al 
patrón, puesto que mnrca su cumplimiento for7.oso y marca la 
sanción de nulidad al pactarse condiciones ndversas a sus 
disposiciones y lo consigna el articulo 123 de la Cons
titución, fracción XXVII. 

Art.123. Fracc.XXVII. serán condiciones nulas y no 
obligarán a los contrayentes, aunque se exprese en el 
contrato: 

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo 
notoriamente excesiva, dada la 1ndolc del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea re
munerador, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana 
para la percepción del jornal. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, 
café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del 
salario, cuando no se tri\ te do empleados en esos 
establecimientos. 

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta 
de adquirir los articules de consumo, en tiendas o lugares 

determinados. 
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f) Las que permitan retener el salario en concepto 

de multa. 

g) J .. as que constituyan renuncia hecha por el o

brero de las indemnizaciones a las que tenga derecho por ac

cidente del trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento del contrato o desped1r

sele de la obra. 

h) Todao las dem6s estipulaciones que impliquen 

renunc.ia do i\lgun derecho consagrado a favor del obrero en 

las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. 

Finalmente el carácter inconcluso del Derecho del 

Trabajo va du la mano al respecto de su expansión. El 

Derecho del Trabt1Jo rompió la contención del cerco liberal y 

proteccionista de Estn.do hn.cia el card t-.~ :ista, surgió de 

sacrificios y trágicas luchas de los trabajadores, y de 

ninguna mflnora 

trans!ormación 

ve concluida su tarea, muy al contrario su 

y ampliación será regida por las nuevas 

necesidades en voga. 

Se concluye entendiendo al Derecho del Trabajo 

como el conjunto de normas jurldicas que regulan ln 

actividad dol •rrabajo en función de las relaciones obrero

pntronalcs. 

J, INSPECC!ON DEL TRABAJO, 

l. Cognotaci6n Sociológica. 

En un orden sociológico la inspección del trabajo 

es el único medio a trav6s del cual 

tangible cualquier pretenci6n del 
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Vienen a la connotación del término todos los elementos que 

se han analizado, asimismo conio los datos históricos 

afirmarán más aUn la idea que solamente 

inspección, el cuidado, la custodia, 

la vigilancin, la 

podrán hacer que 

realmente se cumplan las disposiciones legales, ya que por 

desgracia, para el ser humano es dificil acatar un orden 

establecido por convicción propia, de ser asimismo las 

conductas humanas podr1an existir socialmente en armenia y 

completo equilibrio sin la regulación del derecho, la 

incomprnnnible actitud humana al tanto de las relaciones 
laborales, no puede entenderse el abuso y la explotacl6n, 

provocada ésta por un ser con las mismas carácteristicas, y 
tocnndo el absurdo, pero necesaria idea, más incomprensible 

os que tenga que existir un organismo que lo obligue a 

cumplir, lo force, a proporcionar tan elementales derechos a 

sus trabajadores. 

2. Cognotación Jur1dica. 

Una de las carácter,tsticas del Dertccho del 

Trabajo es la imperativadad que impone al estado la función 

social de vigilar la aplicación de las normas la existencia 

de todas las prestaciónes de trabajo, el poner en 

conocimiento de los empresarios las violaciones que hubiese 

encontrado a fin que las corrija, y cuando la recomendación 

no sea acatada, el imponer las sanciones que autor ize la 

Ley. Esta función de vigilancia del Estado la deslinda 

principnlmente en la inspección del trabajo. 

La Ley Federal del trabajo dedica el capitulo V a 

esta institución. 
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CAPITUJ,O rr 

ANTECEDENTES l!ISTORICOS 

La historia denota lll existencia permanente de 

estructuras laborales que permitieron evoluci6n y progreso 

de las civilizaciones, as1 como la diaria sobrevivencia de 

los hombres, se hace incapi6 en dicha sobrevivcncin, ya que 

la integración del hombre con su actividad f1sica, 

ancaminnda a crear organizaciones socialen, sinmpre ha sido 

objeto de abuso y explotaci6n, en un inicio, por parte del 

más fuerte o el más hábil, del más rico o mejor establecido, 

del ducno o del nmo, actualmente por el detentador de los 

medios de producr:l6n y duenos del capital. 

El imperativo económico rector del pensamiento del 

empleador de todos los tiempos provoca que loa estados 

detengan su mirada en estos rasgos de infrahumanas 

condiciones de vida de los pueblos, limitando y regla

mentando la actividad voraz del patrón. Se puede entender 

que li".1 inspección del trabajo ha existido dentro de la 

historia simultanenmento a la situación antes detallada, 

como medJo exclusivo y eficaz de hacer realidad las limi

taciones emitidns por el Estado que surge como ente 
protector de la clase trabajadOra. 

A. LA INSPECCION DEL TRABAJO 
EN INGLATERRA. 

La Revolución Industrial en Inglaterra a fines 

del siglo XVIII junto a la corriente pol1tica del 

Liberalismo Económico dnrAn estructura n las relaciones 
obrero-patronales que prevalecen hasta nuestros d1as. El 



vagante sistema marca el intercambio de la fuerza de trabajo 

por una remuneración económica. 

El liberalismo es el ecalón inicial a las primeras 
inspecciones del trabajo, entendida con un concepto 

contemporaneo, ya que la Revolución Industrial trajo pro

greso y desarrollo a la humanidad, pero también trajo 

consigo la estratificación de clase y la explotación del 

hombre.. Las condiciones de contratación entre empresa y 

proletariado se darán, cada vez mtis, en mayores planos de 

desigualdad, el desplazamiento del hombre por la máquina 
crea la necesidad de conseguir trabajo no importándole al 

trabajador la forma y clase de éste, aparecen plantas con 

condiciones de trabajo infrahumanas: los "Trust y cartels'', 

se llegan a jornadas hasta de 20 horas, se emplean a niftos 

en la industria y se usan a mujeres en trabajo de fuerza.21 

Los informes del gobierno demostraron la exis

tenc de "Sweating-system", que recog1an información en los 

centros de trabajo, lns encuentas arrojaban datos verda

deramente pavorosos de la situación do los operarios, se 

hace pues, necesaria la intervención del Estado creándose 

el Derecho laboral, mismo que decida a los gobiernos a 

implantar una inspección laboral, la cual se enfrentara a 

una reacia oposición del empresariado, pero con el paso de 

los a~os lograr~ conformarse solidnmente 

Poso a la fuerte resistencia del sistema 
pol1tico-económlco establecido, que vela en peligro su alta 

producción y cuantiosa ganancia, se inicia la lucha con la 
aparición de leyoa que proteg1an al menor y a las mujeros, 
al igual que so buscaba eliminar trabas a la organización 

grupal de los trabajadores. 

21 San Miguel Arribas, Luis. La Inopecci6n dol trabajo. 
Instituto do Estudios Pol1ticoe. Madrid 1965 p.26 
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Es Ingl,.terra es su ley sobre el Trabajo de los 

Aprendices quien inicia l" producción legisl8tiva, sin em

bargo lns leyes escritas no garantizaban mejores re8lidades, 

se le deb1a imponer respeto por medio de algun organismo 

especial y tócnico dedicado a observar y exigir su 

cumplimiento. 

En 1802 el Reglamento de Fabricas "Moral and 

Hcltbract 11 previó una inspección facultntiva que dispon1a 

que se nombraran dos inspectores entre jueces de paz y 

jueces eclesiásticos, por cada cinco fábricas o cada distri

to, su designación tenla caracter honorifico. 

r. .. os inspectores pod!an visitar las empresas en 
cualquier mome11t:o dentro del horario d..:. crabajo y deb1an 

informar al juez cuales eran sus condiciones. En el caso de 

que el centro de trabajo favoreciera al contagio de 
enfermedades, dada su insalubridad pod1a exigir al patrón 
ordenara encuestas m6dicas.22 

En 1819 se aplica a las factorías textiles una ley 

que limitaba la edad del trabajador menor a nueve anos. 

En lBJJ la Ley Althrop establece también la ins
pección del trabajo sobre a la amenaza industrial de cierre 

do fábricas en cuanto al gobierno se entrometiera en sus 
funcionamientos. El principal objetivo de esta ley era vi-
gilar la jornada de trabajo de los menores, 

derecho de visita a todo establecimiento 

determinaba: 

industrial y 

derecho a interrogar y condenar; se publicaron ordenanzas 
dirigidas a los industriales sobre como prevenir accidentes 

de trabajo. Esta ley enmarcaba principalmente dos funciones 

b~sicas de la inspección.23 

~~ op. cit. p.28 
idem. p.29 
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a) La de vigilancia con autorización para entrar 

en todos los establecimientos febriles y dictar reglas que 

estimaran indispensables para la mejor aplicación de la ley. 

b) La de decisión sobre la reclamación de los 

obreros al tanto de las infracciones. 

La misma Ley de 1833 autoriza al gobierno para 

designar inspectores adjuntos que tcn1an la obligación de 

informar periodicamcnte al juez como era llevado a cavo el 

trabajo en las fábricas. 

La actividad gratuita del inspector posteriormente 

fu6 compensada con su participación en las multas impuestas. 

La función inspectiva adolec1a de muchos defectos: falta de 

competencia, falta de autoridad, falta de independencia, in

suficiencia de atribuciones, acumulación de otros trabajos, 

carencia en la retribución económica y se desmembraba por no 

existir una autoridad central competente. 

En 1844 y 1047 se crean leyes sobre el trabajo 

nocturno de la mujer obrera, sobre la jornada semanal de 

setenta horas y legislan también sobre la media jornada para 

el menor. 

La contravención al intervencionismo de Estado, no 

ceja por parte de los empresarios y la labor inspectiva se 

enfrenta a grandes muros. Los fabricantes persuadian a los 

trabajadores de que las leyes dictadas iban en contra de sus 

intereses y testimoniaban al parlamento sobre supuesta 

falsedad de informes de los inspectores. Aún sobre esta 

fuerte campan.a se termina consiguiendo la ejccucuión c::;

tricta de las medidas de protección dictadas. Los em

presarios al verse forzados a su aplicación se convirtieron 

terminan en auxiliares inspectivos, ya que exigirian la 

aplicación uniforme a toda la actividad industrial para 
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evitar la concurrencia en desigualdad de condiciones. 

En 1044 la Ley inglesa del 6 de Junio, segOn 

criterio de la OIT. fija definitivamente ln naturaloza do la 

inspección del trnbajo, ueparando funciones judiciales y 

administrativns, dedicando estas ültimas a los inspectores. 

En 1871 el servicio de inspección se centraliza, 

el pa1s se divide en cinco secciones encontrándose a la ca

beza un inspector superintendente que controlaba a los ins

pectores do fábricas. 

En 1893 se crean asistentes reclutados de entre 

los mismos obreros quienes deb1an visitar los talleres de 

menor número do trabajadores. En este mismo afto se crean 

tambil!n inspectores que cuidaban del trabajo femenino y en 

1898 se nombrn un inspector médico. 

As1 en Inglaterra so establecieron las bases para 

la regulación del trabajo obrero y la forma de aplicación de 

entes reglamentos a través de la inspección del trabajo. La 

lucha descrita se repetirá en las naciones europeas y 

posteriormente en las americanas, su intensidad depender~ 

del poder del capitalismo as1 como de la fuerza de las or

ganizaciones sindicales de cada pa1s. 

8. LA INSPECCION DEL TRABAJO EN FRANCIA. 

Encontramos como antecedente hitorico juridico de 

la inspección del trabajo a los "Veedores" de gremios o 

inspectores de manufacturas como se conocian en Francia. 

En 1204 un Fuero de Felipe Augusto nombra a cuntro 

guardas jurados para que vigilnran la hora de inicio y ter

minación del trabajo, ln cual deb111 de concordnr con la 
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establecida en el reglamento aplicado a las f6bricas de hi
lados. Con Enrique III y Enrique IV aumenta el trabajo ele 

los guardas, debiendo encuestar y redactar sus informes al 
gobierno. con Richellieu esta claoc de inspección en las fá

bricas se convirtió en un trabajo hereditario y se conside
ran ya a los "veedores" agentes de la autoridad ren1.24 

En 1669 se nombraron inspectores centrales encar
gados de vigilar la aplicación de los nuevos reglamentos. 

Informaban sobre la importancia de cada industria y lugares 
preferentes para el establecimiento de nuevos centros de 

producción. 

El 1736 surgen inspectores ambulantes, inspectores 

técnicos y ordinarios. 

La actividad de los inspectores no era pagada por 

los estados, podian adquirir una retribución pecuniaria a 

trav6s de lo que se conocio como "Derecho de Marca 11 • Los 

inspectores ponian su sello de plomo aprobando la calidad en 
la producción de las mercancias, adquiriendo la inspección 

un giro económico. 

En 1731 los inpectores gozaban de amplias 

distinciones: exccnci6n de impuestos y cargas pGblicas, 

franquicia postal, licencias y retiros. Tenian el derecho de 

forzar las cerraduras de las puertas si el acceso a una 

empresa les fuera negado. 

A fines del siglo XVIII las oficinas inspectivas 

encaminadas a un orden económico y mercantil fueron su

primidas y es hasta la Revolución Francesa cuando surge la 

inspección laboral encaminada a fines humanitarios de pro

tección. 

24 idcm p. JJ 
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Vaulleume, miembro de la Sociedad Industrial de 
Melhousc y de la Academia de Ciencias Morales y Politicas, 
realiza una encuesta sobre la situación de la clase trabaja

dora obtiene resultados que especifican que los ninos entre 

seis y ocho anos estan en los centros de trabajo cerca de 17 
horas oin cambiar de lugar al desempenar sus funciones, 

aunando a este escarnio, las grandes distancias que tienen 
que recorrer de su hogar a las tábricas. Entre muchos otros 
datos alarmantes, estas investigaciones dieron pie a la re

glamentación encaminada a la protección de la infancia tra
bajadora. 25 

En la misma Ley de 1841 se encargaba a una 
comisión que t:.11 ificara las infracciones, en principio esta 

vigilancia se encomendó a los oficiales de la polic1a 
judicial, posteriormente se nombraron inspectores de primera 

enseftanza, quienes no corriendo con suerte en sus gestiones 

y no siendo remunerados economicamente su actuación a 
instancia personal fu6 menguando. 

Hasta 1874 se instituye la inspección del trabajo 
con 15 personas nl frente de 15 circunscripciones en las que 

cGtaba dividido el territorio. Esta inspección se encaminaba 

también especlficamente al trabajo de los menores. 

A lo largo de treint.e. anos fué: aumentando la 

preocupación por las condiciones de trabajo apareciendo re

glamentos y leyes que atend1an en particular a cada uno de 
los diferentes aspectos que ten1an que ver con los obreros. 

i::n 1892 esta gama de control aislado so unifica organi

zándose cicntificamente los avances logrados, pretendiendo 

dar una base sólida a la reglamentación laboral y hacer o

bligatoria la inspección del trabajo.26 

25 idcm. p.J5 
26 idem. p. 37 
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C. LA INSPECCION DEL TRABAJO EN ESPARA. 

La historia de la inspecci6n del trabajo en Espa~a 

se confunde y mezcla con disposiciones de polic1a y dispo

siciones industriales o esta inmersa en fragmentos de varios 

reglamentos dedicados a velar por el cumplimiento de leyes o 

dispociciones especiales, tnles como el proyecto de Ley del 

Ministerio de Fomento sobre ejercicio, polic1a, sociedad, 

jurisdicción e inspección da la industria manufacturera de 

1854 o la propuesta de Ley del Sr. Danvila sobre esta

blecimiento insalubres, peligrosos e incomodes de 1877 que 

encomendaba la función de inspección a las autoridades 

locales y a los Tr ibunalcs ordinarios que sancionaran el 

desacato. 

En 1859 la Ley de Minas facultó al gobierno, para 

que a través de los ingenieros de minas, vigilará e ins

peccionará su cumplimiento. 

En 1869 una ley que reforma a la anterior habla de 

funciones inspectivas semejantes, 

de una inspección del trabajo, 

general administrativa. 

tratándose en concreto no 
sino de una inspección 

La inpccci6n del trabajo instaurada en un concepto 

actual tiene su antecedente legal español en la Ley de 1873 

sobre trabajo de ninas y niftos menores de diez afias, que en

comendaba a los jurados su vigilancia • En la Ley do 1900 

sobre 'l'rabajo de Mujeres y Niños la vigilancia correspondia 

a las juntas provinciales y locales formadas por obreros, 

fabricantes, maestros de escuela y médicos; quienes debian 

aprobar también planos de talleres, fábricas, fundiciones, 

minas y en general establecimientos construidos con 

posterioridad a la Ley, di6 especial atención a las 
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precauciones indispensables de higiene y seguridftd de los 
obreros. Esta inspecci6n del trabajo correspondía al Estado 

ejercida en su nombre por las autoridades mencionadas. 

En 1906 el reglamento provicional para el servicio 

de ln inspecci6n del trabajo elaborado por el Instituto de 

Re!ormas sociales plantea a la inspección para atender 

globalmente todas las carencias sufridas por el obrero. 

Determinaba l inspección central, 7 regionales y 8 inspec

ciones provinciales. 

Los inspectores eran indepcmdientes a las fac

ciones poJ1ticas, no viéndose removidoa por cnmbios de go
bierno, eran ncleccionllldos cuidndosamente, ae les indicaba 

sus incompatibilidades, obligaciones, facultades y 

funciones. su actividad debla tener un caractcr diplomático 

y per-suasivo ante los empresarios antes de la imposición de 

sanciones por incumplimiento. 

En 1909 para integrar el régimen del servicio ins
poctivo se dictan instrucciones detalladas y completas para 
la realización de la 1nspocci6n editándose un Manual de 

Legislación del Trabajo para uso del inspector, volcando su 
atención a la seguridad e higiene de l~s fábricas. 

En 1910 so encomienda a los inspectores vigilar 

que las fábricas tuvieran reglamentos intPt"nos. 
sac6 a la luz p6blica la insipie~cia del 
previsión. 

Este punto 

rógimen de 

Por causa de la gran cantidad de trabajo, propor

cional al aumento significativo de empresas, simultaneamente 

a la activid~d del inspector segu1an funcionando las juntas 

previstas en 1873, pero su actitud distaba mucho de cumplir 

con los f incs do su creación, sus miembros sólo buscaban 

plataformas pol!ticas y sin un verdadero insentivo económico 

JO 



su actuaci6n era negligente y nociva. 

Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial estando 
Espana en devastada situación económica, resurge nuevamente 
la institución inspectiva a la defenza de la clase popular 

que por causa del incremento de los precios de art1culos de 
primera necesidad, aceptaban tristes condiciones de trabajo 
a cambio de depauperantes salarios. 

En 1981 se establece el principio de la acción 
judicial, subsanando la laguna de la acción administrativa 
que no tenia la fuerza coactiva para hacer cumplir la san

ción impuesta. 

En 1924 la inpecci6n laboral pasa a depender del 
Ministerio del Trabajo. 

su organización definitiva se encuentra 
posteriormente a 1936 cuando se legisla sobre la Admi

nistración Central del estado; se organizan los 

departamentos ministeriales, siendo uno de éstos, el de or

ganización y Acción Sindical que era el departamento de don
depend1a la inspección del trabajo. 

Al término de la Guerra Civil Espafiola en l939 el 

Gobierno prepara la Ley y Reglamento de la Inspección del 

Trabajo en donde so le define como una función propia y 
exclusiva del Estado que tiene por objeto exigir el exacto 

cumplimiento de las leyco regu- laderas del tr~bajo. 

O. LA INSPECCION DEL TRABAJO EN EL /\MDITO 

INTERNACIONAL. 

Finalizando el siglo XVIII casi todas las naciones 

Europeas industrializadas hab1an impuesto servicios ins-
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pectivos de trnbnjo dentro de sus administrl\ciones guber

namentales, progresivamente la inspección aparecer1a en Eu

ropa Meridional y Europa occidental as! como aftos después 

lo hace en Arnórica. A principios del actual siglo la pro

blemática laboral es objeto de atención y preocupación de la 

comunidad internacional. 

En la Conferencia de Berlln de 1090 oo recomendaba 

que loG acuerdos tomados fueran vigilados en la práctica por 

funcionarios especialistas nombrados por los gobiernos. 

En 1911 la Asociación para la Protección de Traba

jadores publica una Memoria sobre la Inspección del Trabajo 

en Europa. 

El Tratado de Versalles en el nrtlculo 427 en el 
punto 9 menciona la organización de un Servicio de Ins

pección que comprendiera a las mujeres, con el objeto de 

asegurar la aplicaci6n de las leyes. El mismo apartado habla 

de las po11ticas que los paises miembros de la Sociedad de 

Naciones debcr1an de adoptar en beneficios de los asalaria

dos del mundo. 

En Waohington 1919 y Ginebra 1921-1922 

funcionar los inspectores presentes en 

discuten extraoficialmente problemas 

inspección del trabajo. 

la conferencia. 

relativos a la 

La OIT. (Organización Internacional del Trabajo) 

busca el camino para darle a la inspección del trabajo rango 

oficial y preponderane, fué en la conferencia para la 
determinación de los Principios Generales de la Inspección 

del Trabajo donde las deciciones tomadas adoptar1an forma de 

recomendaciones. Se estudiaron los sistemas de inspección ya 

implantados funcionando en los distintos paises, se es-
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quematizó or9ácamente los planos judiciales y prácticos de 

cada modalidad, se analizó la experiencia y resultados y 

se fijaron principios generales comunes que sirvieran a to

dos los paises.27 

surge la polémica al pensar si realmente estos 

principios comunes respond1an a la diversificación de las 

condiciones de trabajo de las tan variadas ramas de la 

producción y manufactura, quizá cada actividad exigir1a mó

todos espcc1f leos. Para solucionar la pugna se encuesta a 

los diferentes paises 

concreto: 
con respectos de dos puntos en 

1. Tareas, radio de acción y naturaleza de las ac

tividades a realizar en la inspección buscando el caracter 

de la ley que exige asegurar su cumplimiento y; 

2. Cuáles eran las atribuciones de la inspección y 

cuál su organización. 

29 paises tomaron parte. Se obtuvieron resul

tados homogeneos al darle a la inspección laboral la prin

cipal tarea do control de disposiciones legales que protegen 

al trabajador en el ejercicio de su profesión. 

En 1923 en la Conferencia Internacional del 

trabajo dedicada a la inspección laboral se toma el acuerdo 

de que los paises miembros obliguen a las einpresas a dar 

facilidades al inspector para cumplir con la visita, 

pudiendo exigirle secreto profesional de los visto y oido. 

El cuestión de protección al trabajador y la 

necesidad de hacer real y efectiva dicha protección esta 

inmerso en la problematica internacional a resolver por los 

organismos,como la OIT, creados en espec1f ico para ello. A 

27 idem. p.40 
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lo largo de este siglo se han realizado muchas conferenciao 

que giran alrededor del tema y pese a la preocupación y 

actuaci6n de la comunldnd internacional y a la fuerza que ha 

torondo lns organizaciones de trabnjadores, hoy, en albores 
del siglo XX el trabajador sigue viviendo en condiciones 

!n!imas, hoy por hoy m6s vergonzoso aün. 

E. LA INSPECCION DEL TRABAJO EN MEXICO. 

l.México PrehispAnico. 

Los historiadores afirman que no se conocen a 

ciencia cierta las relaciones de trabajadores y patrones en 

la época precolombina, sin embargo de ésta se sabe de su 

compleja organización basada en una gran variedad de ocu

paciones y división del trabajo que agrupaba a los obreros 

en gremios. Exist1a en forma arraigada la figura del 

esclavismo pero tambien hubo artesanos y obreros libres que 

ofrecían sus servicios, de tal forma que debió de plantearse 

un ncuerdo de vouluntades para la transacción trabajo

jornal. 28 

2. La Colonia. 

Datos históricos sobre la inspecci6n del trabajo 

no los encontramos sino hasta después de 1917 con la primorn 

Ley Federal del Trabajo en 1931, siendo la inspección ya una 

institución perfectamente delineada. Preteritamente algunas, 

leyes, reglamentos e instituciones s1 la contemplan, nde~ás, 

recordemos que la inspección del trabajo siempre se da 

28 Mcndieta y Nunez, LucioEl Derecho Precolonial. Editorial 
Porrua. Tercera Edición México 1970. p.lJl 
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mimetizada a la concepción de un reglamento que proteja a 
los trabajadores.29 

Durante los primeros a1'os de la conquista las 
Leyes de Indias contienen prescripciones que describen 
figuras como jornada laboral, normas sobre seguridad e hi
giene y prevención de accidentes de trabajo; hechos en los 
cuales la inspección del trabajo debcria lograr su aplica
ci6n y cumplimiento. 

En 1609 el Oidor-visitador Alonso Vazquez de Cis
neros ordena y practica una inspección a Nueva Granada. 

Qucr1a constatar que todos los naturales gozaran de la con
dición de libertad otorgada por Ccdula Real dese 1560, 

Vazqucz encuentra a la población sometida aún al vasallaje y 

encomienda. Evalua la situación real que vivian los mora
dores naturales de la peninsula, trabaja ardunmcnte para 
formar poblaciones establecidas y da a conocer la supresión 

del trabajo como servicio personal; dicta sentencias e 
impone penas a todos los señores infractores; paga y 

restituye todo lo necesario.30 

Este relato, como simil, describe la actividad y 

desempefio de funciones de un moderno inpector del trabajo. 

En 1620 la Ordenanza de M6rida consagra los prin
cipios de respeto a la libertad del indio, pero hace 
necesario su trabajo para la construcción de la Colonia, 
debiendo garantizar una retribución justa por el esfuerzo 
prestado y crearlas un rógimon de asistencia social. 

En 1576 la Ley X de Indias, titulo VII, libro VII 
de la Recopilación determina la protección del salario de 

los trabajadores, el pago oportuno e integro de su con-

29 san Miguel Arribas, Luis. op. cit. nota 21 p.43 
30 op. cit. p. 45 
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trAprcstaci6n debla hacerse en presencia de persona que lo 

calificara y evitar engallas y fraudes. Los caciques debe

rían pagar a los indios su trabajo delante del doctrinero 

sin que les faltara cosa alguna. 

En el mismo afio la Ley I, titulo XII del libro VI 

ordena que en toda la Colonia se introduzca, oberve y guarde 

que los indios se lleven y salgan a la~ plnzas y lugares a

costumbrados donde con más comodidad suyA puedan ir sin 

vejación ni molestia. 

La Ley II, titulo X del libro II encarga a 
Virreyes, intendentes y gobernadores que averiguan excesos y 

agrr.vio1; qur:- padecieran los indios, que vigilasen que no 

hubiera exceso de violencia ni que los indios dejaran de sor 

pngados guardando las leyes que sobre esto disponen. 

J. México Independiente. Albores de la 

Revolución. 

El México independiente trae consigo Ja preo

cupación pol!tica de Ja organización y mando, a titulo per

sonal de los mexicanos sobre su nación. Es evidente la 

situación anárquica ante tantas teorías de desarrollo 

posibles que se proyectaban a un ~mbito de inseguridad 

Gocinl. Se olvida por completo los renglones comerciales e 

industriales que albergan directamente a la clase tra
bajador~ a la que la Independencia no tr~jo modificaciones 
de rondo en cuanto a sus circunstancias m!scras de vida. 
Continuan lns prolongadas jornadas de 18 y 20 horas, 
salarios insignificantes, trabajo no reconocido ni re-
munerado p('Jira mujeres y niflos y en general todas las 
indignantes circunstancias. Eotos hechos, con caracter ur

gente, reclamaban regulaci6n, orden y cumplimiento efectivo 

de disposiciones que beneticiaban a la clase, a trnv6s de la 

inspección del trabajo. 
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La Constitución de 1857 someramente atiende las 

necesidades de la clase trabajadora en su articulo So, que 

justamente le hace antesala al articulo 123 de la 

Constitución de 1917, pero quedando demasiado corto para el 

tiempo y medio social del trabajdor. 

En 1865 la Ley sobre trabajadores y la Ley sobre 

policia general del Imperio, promulgada por Maximiliano, 

contiene ya medidas de higiene y seguridad, otorga labores 

de inspección al Estado y sanciones concretas a los in

fractores. 31 

En los inicios del siglo XX los brotes re

volucionarios en contra del régimen dictatorial de Porfirio 

Oiaz crecen en la demanda de reivindicaciones y libertades 

sociales. 

En 1906 Ricardo Flores Magón como presidente del 

Partido Liberal Mexicano establece el programa del pnrtido, 

desplegado que dnrá base idelógica a la Revolución. Atiende 

directamente las necesidades de la clase obrera en sus 

puntos 21 al 33 se plantea la jornada máxima de ocho horas, 

reglamentación del servicio dom~stico y del trabajo a 

domicilio, obligatoriedad del descanso dominical plantcilba 

tambi6n adoptar medidas para que los duefios de las tierras 
no abusaran de los medieros, igualmente solicitaba que se 
cerrara ln vigilancia para que en el trabajo a destajo 1os 

patrones no burlaran la aplicación de la jorno.da m~xima de 
ocho horas. El punto 24 plnnte6 la necesidad de prohibir en 
absoluto el empleo de ni~os menores de 14 anos.32 

31 Trueba Urbina, Alberto. El Articulo 123. Talleres 
GrAficos Laguna. México 1943 p.35 
32 op. cit. p. 38 
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En 1913 le. Ley de Descanso Municipal de Rafael 
Cepeda determina sanciones concretas por la infracción a la 
d1sposici6n legal , multa de diez a cien pesos, duplicada 

por ca.so de reicidencia, a duen.os y administradores de ta-

1 lereG, almaceneR, fábricas y tiendas que hagan trnbajar 

los domingos n dependientes, obreros y empleados; estas 

multAs serian impuestas por el Presidente Municipal, quien 

dcberA levantar una acta que haga constar las circunstancias 

de la infracción. 

En Octubre de 1914 la Ley de Manuel M. Dom1nguez 

consigna el descanso dominical y descanso obligatorio en 

d1as f~riadoo, v~caciones de ocho d1as anuales y concede la 
denuncia pública por violación a la ley. 

En el mismo an.o de 1914 por decreto de Jase M. 

Mier se legisla sobre el trabajo femenino en donde se exig1a 
que los establecimeientos tuvieran sillas suficientes para 
que sus empleadas o dependientas de mostrador pudieran usar
las no habiendo trabajo a realizar. La autoridad pol1tica 

debla vigilar el cumplimiento de la ley y también otorgaba 

acción pública para denunciar el incumplimiento. 

Los párrafos anteriores, entre lineas textuales, 
dejnn ver la necesidad de crear una institución reguladora y 
vigilante que hiciera verdaderos los beneficios planteados 
legalmente, alguien que no permitiera abusos pntronales y 

abusos de los duenos de las tierras, alguien que denunciara 

violaciones a las leyes y que hiciera validas las sanciones 

y multas. 

En octubre de 1914 la Ley del Trabajo promulgada 

por Cándido Aguilar se convierte en fuerte ejemplo a futuras 

reglamentnciones laborales. Determina una jornada laboral de 

9 horas con descansos intermedios para tomar alimentos, 

descanso dominical, estipula un salario m1nimo general a 
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pagar, di6 base a la Seguridad Social obligando a los pa
trones a proporcionar módico y medicinas a obreros ac
cidentados realizando su trabajo, además les obligó a 

prestar a sus trabajadores un servicio módico decoroso.Esta 

ley esquematizó la existencia de tribunales de trabajo 
nombrados Juntas de Administración civil y previno la apa
rición de un inspector laboral; el gobierno podia nombrar el 

nümero de personas necesarias para la vigilancia del exacto 

cumplimiento de la ley. 

En 1915 en Vcracruz aparece un reglamente al cual 

deben sujetarse los inspectores del trabajo agr1cola, 

encomendaba que se investigara el verdadero caracter del 

agricultor como: mediero, habilitado o arrendador,c indagar 
si devengaba un salario. El inspector deb1a pedir datos 

sobre duración de jornadas y monto de salario, vigilar que 
la raya se practicara en sabado y no en domingo.. Deb1a 

informar rápida y expresamente todos los nsuntos que 
pudieran relacionarse con la situación de vida del obrero 
para impedir ln vil explotación del trabajo humano y asi 

provocar el mejoramiento intelectual y material del 
proletariado .. su informe tcn1a que relatar los medios usados 
para obtener los datos requeridos, siendo los obreros 
mejores y mtls crediticias fuentes de información. Marcaba 
que el objeto de la visita no sólo era pedir informes, sino 

constatar a ojos vistas los hechos, quednndo prohibido al 

inspector recibir alojamiento o alimentos ni servicio alguno 
por parte de los hacendados .. 

Este detalle muestra l~ posibilidad fraudulenta y 
corrupta en la actitud del inspector, tomada ya en cuenta 
en perspectiva por el legislador. 

En 1916 la Ley del Trabajo del estado de Coahuila 

decretada por el gobernador Gustavo Espinoza Mireles en tres 

de sus capitulas atiende a la participación del trabajador 
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en loo beneficios, conciliación y arbitraje y accidentes de 

trabajo y plantea a la inspección para vigilar el 

cumplimiento de disposiciones sobre higiene y seguridad. 

L1' Ley Federal del Trabajo de 1931 fu6 un medio 

que apoyó el progreso do la econom1a y 1 =-: elevación de la 

situación dol trabajador; la regulación de loa problemas la

borales, le determinnci6n de beneficios rn1nimos de los que 

debe gozar el trabajador a cambio de la prestación de sus 

servicios, contribuyó a poner en el rango que le corresponde 
al trnbajo en el proceso de producción. 

Esta J..ey que reglamenta al articulo 123 de la 

Constituciou de 1917 constituye el antecedente de la vigente 

inspección del trabajo, los artículos correspondientes la 

construyen como una institución uniforme habiendo retomado 

todos sus carilctcres que anteriormente estaban previstos 

inconexos en diversas disposiciones: función, atribución, 

obligciones, etcétera. 

La Ley Federal del trabajo en el capitulo VII se 

denomina "De los Inspectores del Trabajo" hace la distinción 

entre la competencia local y federal, otorga a los 

inapectores la función de cuidar que en los centros de 

trabajo se observen las disposiciones de higiene y seguridad 

y lns que establecen los derechos y obligaciones de los 

patrones; disposiciones entre las que se puede encontrar, la 

prohibición del trabajo nocturno para mujeres y menores, y 

la observancia de las disposiciones para conservar las 

buenas relaciones entre trabajadores y patrones~ 

Mo siendo suficientes estas disposiciones para a

tender las actividades de la Inspección se creo un regla

mento interno que es el Reglamento de la Inspección Federal 

del Trabajo. 
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La Ley de 1931 es reformada por la Ley Federal del 

trabajo de 1970, la que en un capitulo especial define 

claramente las funciones de la Inspección del Trabajo y los 
requisitos para desempaflar el cargo, la autorización de 

trabajo a menores, vigilancia del trabajo a domicilio, 

facultades para integrar Juntas Accidentales de Conciliación 

y difusión de las normas de prevención de riesgos, higiene 
y seguridad. 

4. El Articulo 123 Constitucional. 

La Constitución de 1917, contiene preceptos 

relativos a la superestructura constitucional, a la 
soberan1a del estado, a la forma de gobierno, a la supre

mac1n constitucional 123 y deja claro su contenido social. 
Es pues una obra con marcada posición politica e idiológica 

en beneficio del pueblo. Estas ideas albergadas tendran gran 

trascendencia histórica al verse proyectadas en algunas 

constituciones de otros paises.33 

El liberalismo absoluto termina con la inclusión 

de Derechos sociales en la Ley Fundamental y no en 
reglamentos secundarios como eran considerados antes de 

1917. La acción directa del Estado velarla por la situación 

obrera al tanto de los precesos económicos del pais. 

La Constitución marca una nueva concepción del ser 

humano y de la condición social, es el articulo 123 el más 

claro ejemplo de esta nóveles tendencias. 

El origen del articulo 123 se da en el dictamen 

del articulo 5o. de la Constitución de 1854, adicionSndolo 

con las siguientes garantias: 

JJ Remolina Roqueni, Felipe. El articulo 123. Ediciones del 
V congreso del Trabajo de la STYPS. México 1974 p.IV. 
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Jornada máxima de 8 horas, prohibición del trabajo 
nocturno industrial para nif'aos y mujeres, descanso 

hebdomadario, igualdad de salario para igualdad de trabajo, 

derecho de indcmnizaciOn por accidentes profesionales, entre 

otras. 

Ha quedado claro que antes de establecerse estas 

gnrant1as on la Constitución, no exist1an en la cotidiane

idad de la labor diaria del trabajo, por elementales y de 

derecho natural que se aprecien las anteriores rasgos. As1 

se observa que la creación del Derecho del Trabajo como ente 

protector de una clase social se matizará por los 

calificativos de abuso, explotación, vejaciOn por pl!lrte del 

hombre emprr.Rario, que olvida su naturaleza misma como tal y 

volea su voracidad sobre los trabajadores. 

Para concretar la redacción final del articulo 

123 hubo de darse una fuerte conflictiva social, reflejada 

en la contraversión de las posturas pol!ticas, y más aün en 

los movimientos armados de la clase trabajadora que esperaba 

la reivindicaci6n de su estatus deplorablemente mancillado, 

no obstante ya existiendo la Constituci6n de 1857. 

t .. a situación de loe obreros hasta antes del 

articulo 123, sin duda alguna, es perfectamente conocida, en 

la actualidad los medios de trasmici6n histórica nos traen 

con claridad loa hechos; sobre todo una abundante li

teratura que es producto de esforzadas investigaciones de 
notablea pensadores. 

Los sucesos acentados que dieron origen al reclamo 
de mejores condiciones de vida y mejores condiciones como 
seres humanos, esbosan la realidad obrera de la época, y 

siendo éste el grupo mas numeroso que conformaba a la 

población mexicana, se proyect6 directamente en el orden 

social y pol!tico del pais; eran evidentes los brotes e 
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insurrecciones ante el abuso y la opresión. El resta
blecimiento de la paz social fué el triunfo de la Revolución 
Mexican~ en expresión de la Constitución de 1917. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 540, 

fracción I encomienda a la inspección del trabajo vigilar el 

cumplimiento de las normas de Trabajo. Todas las fracciones 

del articulo 123 quedaran, entonces, enmarcadas dentro de 
esta supervisión. 

El articulo 123 en su versión original, se ocupa 

fundamentalmente del bienestar social, de las relaciones de 

trabajo, de los trabajadores emigrantes, de la participación 

de utilidades, del crédito preferente del trabajador, según 

clasificación de Felipe Remolina Roquoni. 

Se ha otorgado la presunción ttíci ta de la 

Ispección del Trabajo en cada una de las fracciones del 

articulo 123 Constitucional, pero hay un mayor enfásis de su 

existencia, dada su sintaxis y retomando la anterior 

clasificación en las siguientes fracciones: 

Estas 

bienestar social. 

fracciones 

Articulo 123. 

construyen un esquema de 

fracción II. Se prohiben las labores insalubres o 

peligrosas para las mujeres y los menores de 16 ai'los, as1 

como el trabajo nocturno industrial y en establecimientos 
comerciales dcspu~s de las 22 horas; 

III. Prohibición para que trabajen los menores de 
12 a 16 anos, se ser.ala una jornada máxima de seis horas 

diarias. 
V: Descanso pre y postnatal. 

XII. Obligatoriedad de los patrones de proporcio

nar habitaciones a sus trabajadores as1 como de establecer 
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escuelas, en!ermcr1as, y los servicios necesarios para la 

comunidad; 
XIII. Servicios püblicos para los centros de 

trabajo cuya poblnción exeda de 200 habitantes. 

XIV. Accidentes y enfermedades profesionales; 

XV. Seguridad e higiene industrial; 

XXV. Servicio de colocación a los sin empleo; 

XXIX. Cajas de seguros populares, de invalidez, do 

vida, de cesación involuntaria de trabajo, y de accidentes; 

XXX. coopera ti vas para la construcción de casas 

habitaciones. 

Los renglones relativos a la pRrticipaci6n de 
utilidades, en donde el Estado otorga poder de desici6n al 

inpector, se dcmuestr~n en las siguientes fracciones. 

Articulo 123. 

fracción VI. Derecho de los trabajadores a 

participar en las utilidades de las empresas¡ 
IX. fijación de la participación por juntas 

municipales designadas expresamente para ello. 

5. Organización Inicial de la Inspección del 

Trabajo. 

El 18 de Diciembre de 1911 se establece una 
oficina denominada Departamento del Trabajo dependiente do 

la Secretaria de Fomento, Colonización e Industria , ésta se 

substituira por la secretaria de Industria y Comercio, 

quedándole el Departamento adscrito que comprend1a la 

funci6n e institución relacionadas con el mejoramiento de 

las condiciones de los obreros. 

En 1917 con venustiano carranza se crea la 

sacretar1a de Industria, comercio y Trabajo, surge una 
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Dirección del Trabajo cuyas atribuciones se divid1an en: 

industria minera, industrias varias no especificadas, 

industria de profesiones diversas de agregados obreros en el 
extranjero y de colocación de trabajadores. 

Se puede decir que la administración estatal en el 

area laboral surge insipientemcnte con Francisco I. Madero 

en la presidencia del pais. Antes de la Revolución, con el 

porfiriato aumento el número de trabajadorrcs fabril.es 

empeorando su situación humana, no conocióndose las condi

cionesde trabajo, existiendo bajos salarios, agotadoras 
jornadas, falta de descanso dominical, abusos en las tiendas 
de raya y mGltiples accidentes de trabajo. (22) 

Ya promulgada la Ley Federal del Trabajo en 1931 

por Decreto del General Abelardo J... Rodriguez so establece 

un Departamento autónomo del Trabajo, el 30 de noviembre de 

1932, el cunl, entre diversas finciones se encargaba de la 

Inspección del Trabajo en todos sus aspectos. As1 es que los 
primeros reglamentos administrativos sobre la materia parten 

do esta 6poca, siendo reformados consecutivamente con los 

af\os. También en este tiempo se crea la organización y 

funcionamiento de las comiciones mixtas, que dcber1an actuar 

en las empresas, Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene. 
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CAPITULO III 

FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCION EN MATERIA LOCAL 

A. NATURALEZA JURIDICA DE LA INSPECCION DEL 

TRABAJO. 

La inspección del trabajo esta involucrada co~ la 

historia misma de la humanidad, camina paralelamente a los 

J.n ic ios del reconocimiento y resolución legal de las 

exigencias y carencias de los trabajadores; igualmente se 

une a la lucha contra el Estado mismo que no participaba en 

lo nbsoluto p;1ra que se dejasen de cometor tantas 

lnjusticias y se terminaran los padeci""tc.·,tos de la clase 

trnbajodora, justificando su impávida actitud con el 

argumento de progreso y necesidad de desarrollo económico. 

Al dictar el Estado las primeras leyes laborales, 

instantaneamente se preocupa por su vigilancia y cum
plimiento, ósta fu~ la tarea inicial que da origen al De

recho Administrativo del •rrabajo, campo que onvuelvo y 

contruye la existencia de la inspección del trabajo.35 

Sólo el Estado podra verificar que los beneficios 

económj cos lleguen n loa trabajadores a través dn salarios 

justos, Gcguridad contra riesgos en el trabajo, compensación 

adecuada en c~so de accidente, protección contra la 
susponGión injustificada do sus labores, compensación por 

desempleo y otros programas de seguridad social. 

El caracter social del Derecho del Trabajo se ve 

35 Fricdman, Georges. Sociolog1a Contemporanca. Editorial 
Siglo XXI. Méxlco 1987. p,16 



ampliamente ejemplificado en la institución de la inspección 

del trabajo, que se encamlna exclusivamente a la búsqueda 

del beneficio y progreso en las condiciones de vida del 

trabajador; grupo social que es destinatario de sus 

.reglamentos, cuyas normas integrantes qued~n confiadas a la 

tutela Estado; la efectividad y cumplimiento depende 

entonces de su propia actividad, la cual no se pone en 

marcha unicamentc cuando es provocada, como en casos del 

Derecho Civil, sino que pasa a formar parte de sus 

obligaciones creadas y justificadas en la existencia misma 

del Estado como órgano protector y regulador de las 

relaciones entre los miembros de la comunidad en que se 

ejerce. 

El Derecho del Trabajo atiende a las necesidades 

individuales dentro de una colectividad, la cual forma un 

1ntcr6s socia 1; de ninguna forma la satisfacción de las 

necesidades y el progreso puede lograrse unitariamente, y 

menos aún, la demanda de beneficios a titulo personal. El 

Derecho del Trabajo agrupa normas que para verse aplicadas 

requieren necesariamente do la acción dol Estado, como son: 

las medidas de higiene, salubridad, condiciones laborales 

entre trabajo desempeñado y remuneración económica recibida, 

condiciones del lugar fisico del trabajo que permitan la 

prevención de accidentes, etcétcri\. 

La inspección del trabajo determina que las 

relaciones juridicas no se limitan a los sujetos de la re

lación laboral trabajador-patrón, sino se fusionan a los 

interese~ del grupo social, los cuales son tomados y 

atendidos por el Estado. 

Se resume entonces que la Inspección del Trabajo 

es una función administrativa del Derecho del Trabajo, en 

donde los inspectores son agentes del Estado, quo ejercen 

sus facultades en su representación y delegada competencia, 
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actuando por el interés social en el cumplimiento del Dere

cho del 1'rabajo. 

B. ORGANIZACION DE LJ\ INSPECCION DEL TRABAJO 

EN MEXICO 

La inspección del trabajo en México es recogida 

implicitamente en el cuerpo consitucional del articulo 123, 

pues l tteralmente no se encuentra consagrada en ninguno de 

sus incisosª Siendo este articulo la expresión máxima de 

justicia y protección social a la clase trabajadora, y 

siendo il la voz, ln inspección del trabajo un medio eficaz 

para lograi-la, el texto legal se entiende an tl!rminos teo

r leos y n la inspección dol trabajo como el medio idoneo 

parn llevarla a la prácticaª 

Los articulo 523 fracción VI, 527 y 529 de ln Ley 

Federal dol Trabajo se armonizan a lo que establece el ar

ticulo 7J fracción X y el articulo 12J fracción XXXI de la 

Const.ltución, determinando en conjuto la división de la Ins

pección del trabajo en Federal y Localª 

La Inspección del Trabajo se integra por un 

Director General que es el titular de la Undidad Admi

nistrativa del Departamento, a su custodia queda el vigilar 

la observancia y aplicación del articulo 123 constitucional 

, otros articulas y Reglamentos, en materia de Trabajo; para 

cumplir tal función so auxilia del número de inspectores que 

so cr~ilO ncccsnrios. 

Se critica la ambigüedad en la cantidad de 

inspectores necesarios puesto que éstos son muy pocos parn 

atender il tantas y tan graves necesidades de la inspección, 

y peor aün que en términos reales, ni siquiera óstos cuantos 

existen. Ahora bien es necesario que se determine un número 
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suficiente y concreto de inspectores adjudic~ndose su labor 

a .una distribución y competencia territorial. 

C. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES. 

La competencia de las autoridades en la Inspección 

del Trabajo se dlvide en materia local y materia federal. La 

jurisdicción local se circunscribe, por exclusión, a las 

actividades no contempladas pera la materia federal. 

Según el articulo 123-XXXI constitucional, mismo 

que el 527 de la Ley Federal del Trabajo, ln aplicación de 

las normas de •rrabajo corresponde a la autoridad Federal; 

enumera todas las actividades laborales que l~ corresponden; 

1 is ta que contiene una claoi f icaci6n genór lea de las ramas 

de la la producción: industria Textil en general, la 

industria de Celulosa y Papel en general, la industria de 

Aceites y Grasa vegetales, etcétera, trata del procesamiento 

inicial de la materia prima. Demarca también dentro de su 

responsabiliditd a empresas gubernamentales o descentrali

zadas, concesionarias o conexas al Gobierno Federal o las 

que cjerzrtn sus trabajos en zonas federales, o aguas 

territor ütlcs o zona económica exclusiva. Finalmente su 

compctenci,"\ es vc'.\lida en la resolución de confljctos que 

afecten ~ dos o rn~s entidades federativas. 

Este .:trt1culo 527-A de la Ley Federal del Trabajo 

menciona la cooperación de las dos competencias Federal y 

Local cuando se trate de normas relativas a la capacitación 

y adiestramiento de los trabajadores o sobre higiene y 

soquridad en el trabajo. En cierta forma ln autoridild 

F'oJeral intcrviono en las empresas correspondiontcs i\ las 

autoridades locales en estos puntos exclusivamente. 

Es pues, la competencia Local la que cubre todas 
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lns nctividades no mencionadas en los articules anteriores. 

El Reglamento do la Inspecci6n Local del ~·rabajo en el D.F. 

en su articulo Jo. de lo relativo a las Disposiciones 

Genera les dictamina su aplicación a las empresas y 

ostablectmientos ubicados en el D.F. 

Quedan dentro de la competencia local, entre mu

chas otras negocincionco, los siguientes giros comerciales: 

Reparación de muebles y art1culos de madera. 

Fabricación de emplomados, espejos y lunas. 

Venta de arttculos de escritorio y papeleria. 

Fabricación do objetos de uso doméstico. 

Abarrotes y semillas. 

Carnes y otroa alimentos animales. 

t"abricaci.6n de relojes y art1culos de joyeria. 

Calzado, camiacr1a y bonetcr1a. 

Hoteles y casa de huespedes. 

fabricación de objetos de arte. 

Articulas de vestuario y similares. 

Distribución de vinos, pulques y cervezas. 

Fabrlcaci6n de articulas para deporte. 

Arenas, billares y boliches. 

Industria de la edificación y de la construcción. 

Productos y materia primas de ganado. 

Art1culos de tocador y perCumor~a. 
Art1culos do electricidad. 

Accesorios de mobiliariio. 

Fabricilción de colas y pegnmentos. 

Fabricación de brochos, pinceles y cepillos. 

El inspector del trabajo Local esta sometido a la 

autoridad de las juntas locales, y la competencia de éstas 

determina cuales son las emprosas a las que debe dirigirle 

su lnbor. 
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D. FUNCIONES DE LA INSPECCION DEL TRABAJO. 

La Ley Federal del Trabaj6 confiere a la 

inspección del trabajo las funciones de: 

1. Vigilar el cumplimiento de las normas de 

trabajo, en especial las que corresponden a derechos y 

obligaciones de trabajadores y patrones, las que reglamentan 

el trabajo de las mujeres y menores y las que entienden de 

medidas preventivas, de riesgos de trabajo y las de 
seguridad e higiene. 

Los inspectores de trabajo tienen que 

comprobar que tanto pa.trones como trabajn<lores cumplan con 

las disposiciones sobre higiene y seguridad establecidas por 

la Ley 1-·ecteral dol 'l'rabajo, sus reglamentos nuxiliares y el 

Código Sanitario siendo auxiliares del Sercicio Sanitario 

Federal. 

Respecto a la higiene y seguridad en los 

centros do trab~jo, compete a los inspectores, no sólo que 

ln empresa cuente con un botiqu1n de primeros auxilios, 

también tienen los p~trones que verificar que dentro de sus 

jurisdicciones se establezcan los puestos de socorro, 
enfermer1a y hospitales, tal como lo previene la Ley Federal 

del trabajo; debe comprobar que el personal módico en
cargado de los servicios scnn mexicanos con titulo 

reconocido por la Direcci6n General de Profesiones de la 

SEP.; vigilar la construcción, acondicionamiento, ilumlna

ci6n y ventilación de los lugares de trabajo según términos 
del Reglamento do Higiene del Trabajo, verificar el 
acondicionamiento de habitaciones y dormitorios para los 
trabajadores, la instalación de oervicios de agua y aseo en 

los talleres, fábricas, etcétera; constatar que haya 
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acondicionamiento en las empresas para cuidados maternales 

de las madres trabajadoras, debe vigilar que se realisen 

periodicamente exámenes médicos a todos los trabajadores 

encnmin11dos a cuidados de la salud o a la prevención de 

riesqoa profesionales , vigilar que se cumpla las disposl

cionc~ del Reglnmento de Medidas Preventivas de Accidentes 

Profesionnles que entiende de ropa de segurid~d, de 

instalnciones, de mecanismos preventivos y protección de 

trnn~misloncs de energ1a mecAnica; tendrá que intervenir en 
la suapensión de labores altamente peligrosas que no 

obaervan las modidas de protección y manejo adecuado; 

jnva:.;~ lgar causas de accidentes de trabajo y sugerir me

didas du prevención, deberá vigilar y promover comisione,.; de 

segur.idild, checar que las mujeros y menores do 16 años no 

realicen labores nocturnas, ni labores insalubres o peli

grosas, vigilar que on los establecimientos no exiota 

expendio o venta de bebidas embriagantes, qtXe no hallan 

casns de asignación o se practiquen juegos de azar tal como 

lo impone el articulo 116 de la Ley Federal del Trabajo. 

En la vigilancia de la contratación de 

trabc'ljadorcs los inspectoras deben hacer cumplir las 

dispostcionos legales en cuanto a la forma de los contratos, 

vigilar que las empresas asten haciendo la contratación 

necesaria de técnicos y trabajadores no calificados, evitar 

que en caRo de huelga se celebren nuevos contratos para la 

prestación de las labores suspendidas, estar de acuerdo con 
las condiciones de los trabajadores mexicanos contratados 

para laborar fuera del pa1s, o en cualquier parte de la 

República estando alejado de su domicilio particular, estar 

al tanto que se le expida al trabajador carta de servicio y 
también percatarse que el reajuste de personal se realice 

conforme a lo estipulado en el contrato y en la misma Ley. 

La vigilancia de la Ispección del Trabajo no 

omite el trabajo en pequeflas industrias y trabajo a domi-
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cilio, por supuesto que en estos lugares tambien deben 

cumplirse las normas de seguridad e higiene y sin duda 

alguna, estas actividades cstan E;Ujctas a tod"s las normas 

de trabajo y quedan dentro de las disertaciones siguientes. 

2. Proporcionar a patrones y trabajadores la 

información tócnica necesaria que facilite el efectivo 

cumplimiento de las normas de traba.jo. Esta información 

tl!cnica do ninguna forma, previene el Reglamento, revelará 

secretos o procedimientos de fabricación o explotación de 

la empresa o comercio; tendrá un caracter sugestivo que no 

genera derechos ni obligaciones, y es la v1.a idonea do 

solicitar o dar dicha información ~s atrav6s del documento 

escrito. 

Sobre el cumplimiento de laa normas de trabajo 

referidas a lit. jornada de trabajo, descanso y vacaciones a 

los inpectores les corresponde comprobar que la jornada de 

trabajo no exceda a los horarios marcados por la Ley, 

trátese de jornada normal, extraordinaria o nocturna, no 

debiendo ser cjecutnda ésta por menores o mujeres, que se 

cumplan los reglamentos expedidos en atención a las 

necesidades particulares de determinadas empresas que deben 

someterse a los horarios legales. 

Vigilar que si las carnctcr1sticas del trabajo 

hacen imposible la separación del operario para cornar o 

descansar, que el tiempo se tome como jornada corrida, 

confirmar que efectivamente sean concedidos los descansos do 

lactancia a las mujeres, que se les conceden los descansos 

semanales, dias festivos y las vacaciones a que tengan 

derecho los trabajadores.36 

Si se trata de salarios los inspectores deben 

36 Reglamento de la inspección local del trabajo. Diario 
Oficial de la Federación 6 de Octubre 1988 p. 64 
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verificar que el pago se haga directnmente a los tra

bajadores o representantes legales, dentro del plazo legal 

establecido para el pago, que se haga en efectivo y en el 

lugar donde los trabajadores presten sus servicios, que éste 

no sea hecho en cantinas, prost1bulos, fondas, cafés, 
lugares de recreo, sólo que se trate de trabajadores de los 

sitios nombrados; que el monto del pago sea igual dl salarlo 

estipulado en el contrato, debe vig.llar que no se esta

blezcan tiendas de raya o sistemas de retribución que 

implique que los trabajadores obtengan art'.lculos de consumo 

como compensación salarial; y que los descuentos del sueldo 

sean por concepto legales y no por multas o castigos de 

alguna 1ndole. 

Los inspectores autorizan las compensaciones, 

liquidaciones, transacciones o convenios que celebren pd

trones y obreros, vigilan que se paguen las indemniza

ciones, fomentan que se establezcan comisiones mixtas y que 

se formen reglamentos internos en los centros de tra- bajo. 

Los inspectores de trabajo realizan una 

función social !negable, de sus funciones legales se 

desprende que su actividad ae encamina a la educación e 

información de trabajadores y patrones de los dun-!chos y 

obligaciones que l~~ determina la Ley Federal del Trabojo y 

sus reglamentos; es una tarea de consientiza.ción pétril la 

prevención de rieagos y accidentes profesionales, para que 

exista mejor higiene personal y del lugar de trabajo y 

también debe realizarse una labor social parñ el proqreso y 

desarrollo del trabajador en todo su ámbito social, 

familiar, personal, etc. Los inspectores deben ilustrar a 

los trabajadores sobre su formación: material, intelectual y 

moral. 

J. Hacer saber a la autoridad la existencia de 

deficiencias y/o violaciones a las normas de trabajo. Se 
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entiende por 

irregularidad 

def !ciencia 

o defecto en 

laboral cualquier anomalía 

las instalaciones o en los 

métodos de trabajo, que atai'ian a las relaciones obrero 

patronales y no transgredan la ley, y por violación laboral 

a toda acción u omisión laboral que contravenga una 
disposición legal o contractua1.J7 

4. Llevar a cabo la actividad de la inspección ·con 

el objetivo do buscar siempre armenia entre relaciones 

obrero-patronales. 

Esta función de conciliación se refiere a su 

intervención en los conflictos y dificultades de trabajo que 

se den entre trabajadores y patrones o entre mismos 
trabajadores o incluso, 

arreglo conciliatorio, 
entre mÍsmos patronos buscando su 

interviniendo con imparcialidad y 

buscando la real solución; si ésta se logra realizar, el 

inspector debe levantar un acta del acuerdo o convenio y 

remitirlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje para su 

aprobación, en caso contrario sólo se les indicará cu:íl es 
la autoridad competente que debe resolver el conflicto. Esta 

actuación se hace a petición de parte o bien realizada de 

oficio. 

La armenia y cordialidad entre las relaciones 

l<lborales es un estado 

exista, si, pero en 

inspección del trabajo 

idoneo de perfectibilidad que quiza 

el mayor número de empresas la 

debe encaminarse a la protección, 
ayuda y cuidado del trabajador; situación que no ven con 

mucho agrado los patrones. 

J7 Idem. p. 6J 
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E. FUNCIONES Y FACULTADES DEL INSPECTOR DEL 

TRABAJO 

Lo que deben hacer y lo que tiene que hacer los 

inspectores de trabajo en materia local el Reglamento de la 

InspPcción Local del Trabajo en el o. F. lo determina en su 

nrt.t cu lo 13. 

1. Funciones: 

n) Visitar e inspeccionar las empresas y 
estt.1bleclmientos durante las horas do trabajo. 

b) Interrogar a trabajadores y patrones so

bre la aplicación de las normas da trabajo. 

e) Examinar substancias y materias utiliza

dns en trabajos peligrosos. 

d) Decidir cuál es el monto de las utilida

des corrcspondientos a los trabajadores en los casos en que 

trabajadores y patrones no se pongan de acuerdo( Art. 125-II 

Ley Federal del •rrabajo). 

e) Levantar las actas necesarias que 

cubran todo lo acontecido durante su visita. 

3. Facultades. 

a) ¡.:xlgir la presentación de libros, re

gistros u otros documentos a que obliguen las normas de 

trabajo. 

b) A nivel de sugerencia, solicitar a los 

patrones que se corrijan violaciones a las condiciones do 
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trabajo, igualmente que se eliminen defectos en insta

laciones y métodos que provoquen la- transgresión de la norma 

o bien pongan en peligro salud y seguridad de los tra

bajadoras. 

e) Se dijo que el inspector debe, en caso 

determinado, intervenir en lo relativo al reparto de uti

lidades, esta facultad de decisión que se le confiere ata~a 

a un punto muy delicado que involucra la corrupción y 

deshonestidad de los inspectoraG en beneficio, de los pa

trones. 

F. DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS 
INSPECTORES. 

Lo que estan obligados hacer y lo que no deben 

hacer loB inspectores del trabajo asi como lo que necesitan 

para cumplir con su trabajo también lo determina claramente 

el Reglamento de la inspección del trabajo en sus articules 

13, 14 y 15. 

l. Obligaciones. 

a) Siempre tendrñn que identificarce con 

credencial autorizada al realizar cualquier diligencia. 

b) Mostrar al inicio de la inspección las 

ordenes respectivas conforme la estipulación legal. 

c) Realizar inspecciones periódicas o ex-

traordinarias. 

d) Oobe inform~r de todas las def icicncins 
y violaciones on las actas levantadas en la inspección 

frente a tcstiqos obreros y patronales, entregando copia n 

cada una do las pArtes que hayan intervenido y remitir el 
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originrtl a su superior j·arArquico. 

2. Prohibiciones. 

a) Tener interés directo o indirecto en las 

empresas o establaclmientos sujetos a su vigilancia. 

b) Revelar secretos industriales o comer

ciales y procedimientos de fabricación y de explotaci6n do 

tjue .. ·se enteren en el ejercicios de sus funciones. 

c)Representar o patrocinar a los traba

jadores en los conílictos de trabajo. 

J. Derechos. 

Debe respetársoles ampliamente y darles las 

filcilidades necesarias para el desempei\o do sus funciones 
por pnrte de los pntrones y por parto de la autoridad 

correspondicmte si es necesario; trátese de información, 

conault~ o vcrcf icnclón material de datos. 

G. REQUISITOS PARA SER INSPECTOR DEL TRABAJO. 

Lil L"Y Federal del Tr<lbnjo mC\rca on el articulo 

546 que es lo que se requiere para ser inspector del 

trabajo: ser mexicano, mayor de edad, estar en pleno 

ejercicio de derechos, tener una instrucción m1nima de 

cnsci\anza secundaria, no pertenecer a las organizaciones do 
trabnjadorcu o de patrones; tener conocimientos suf iciontoo 
dal Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; tener la 

prcparRci6n tócnica necesaria para el ejercicio do sus 

funciones, no pertenecer al estado eclesiástico; y no haber 

sido condenado por delito intencional snncionado con pena 

corporal. 
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El Reglamento de la Inspección del Trabajo omite 

en su artiCulado el establecer las caractcr1sticas legales 

necesarias para ser inspector del trabajo. 

Los requerimientos legales muestran un perfil 

concreto para quien desempei\e 

Complementariamente se hace de vital 

la ins- pccción. 

no sólo importancia, 

atender a las caracter1sticas objetivas, sino dar énfasis ~ 

las caracteristicas subjetivas con las que debe contar un 

inspector, que son elementos que forman parto de su 

personalidad y formación, subst;ic.la.lcs en el buen dcsempeno 

y correcto desarrollo de una inspección. La ineficacia de la 

Inspección del Trabajo es reproducida, en gran parte por la 

lamcntabln actuación y tristes matices morales que tiene el 

individuo que es inspector del trabajo. 

As1 se puede hablar que el funcionario público que 

ejerza el cargo de inspector del trabajo deb~ hacer gala de 

aptitudes espccif icas y necesarias para descmpe~ar sus 

funciones, 

sociales, 

tener conocimientos generales en cuestiones 

culturales y económicas, puesto que tendra que 

tratar con diferentes clase tlc personas con distintos 

contextos y; necesariamente debe tener posibilidad de adap

tación y entendimiento con cada una de ellas. 

Es muy importante nteder prefcrencinlmnente a las 

cualidades morales con las que debe contar 

honestidad, integridad, rcsponsnbilidnd 

tuviera estos calificativos un ispector 

el inspector; la 

honrradez. si 

del trabajo, en 

verdad se cumpl ir1a con la función social de la inspección 

del trabnjo. 
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11. DIFERENTES CLl\SES DE VISITAS. 

En marteria local legalmente eatan determinada::; 

dos clases do visitas: ordinnrias y extraordinarias. Las 

primeras son practicadas periodicamente atendiendo al 

pro9rama establecido por el departf\mento de inspecciones, su 

objetivo es el supervisar que las empresas o esta
blecimientos cumpl;,,n con las normas do trabajo y verificar 

quo so hayan corregido las dcficlencias detectadas. Las 
visitas cxtretordlnarias son las que se practican fuera del 

programa; deben ser requeridas por haberse cometido alguna 

violnción a la norma de Trabajo o bien ordenadas por el 

superior jerArquico del inspector. 

La confusa r.edaccion legal que dotermlna cuales 

son loa objetivos do las visitas ordinarias puede dar a 

entender que se mezclan en una misma visita el detectar 

fallna e incumplimientos y verificar, al mismo tiempo, que 

l!stos h;1llan sido corregidos, lo cual es materialmente im
posibl~. Eotn su~picacia podr1a evitarse si se aclnrnra 

perfeCti'lmonte el motivo exacto de ln visita, haciendose 

necesario tambión no economizar texto marcando tan sólo dos 

clase de vlsltas. 

Se propone entonces hacer la redacción en cuanto a 
cinco clasco de visitas: 

1. Visita de conocimiento. 

Seria practicada en los centros o oatablccimientos 

de recién apertura en donde se verificarla, que tanto 

patronos coma trabajadores supieran porfcctamcnte todtts lnR 

normas de Trabajo que regulan sus actividades. Se racili

tar.ia información técnica, y asesoria a los trabjadores y 
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patrones sobre la manera más efectiva de.cumplir su trabajo. 

Siendos esta una de las funcion.es de la inspeción del 

trabajo. 

2. Visita Inicial. 

Abr iria el expediente de la negociación y acen

tar1a las violaciones a las normas de T·rabajo, __ "·de ·existir 

l!stas tendria que sugerise al patrón, en. términos- de con

certación, su pronta corrección. 

J. Visita de Verificación. 

Tendr1a el fin de constatar que las violaciones 

a la norma de Trabajo hallan sido corregidas y hechas 

desaparecer, de lo contrario el inspector dar ta aviso al 

organo jurisdiccional correspondiente para procederse a la 

aplicación de sanciones. 

4. Visita periódica. 

por 

No se llevar1a 

determinación del 

a cabo por solicitud de parte o 

Tribunal del Trabajo, sino so 

practicarla de oficio en base a un calendario determinado en 

el programa de trabajo del departé\mento de inspección. En 

cualquier momento la norma de Trabajo puede transgredirse, 

en perjuicio de nuevos empleados o nuevas circunstancian do 

trabajo, es indispensable una constante vigilacia al 

cumplimiento de las Condiciones de Trabajo y Reglamentos 

Lnboralcs. La función de vigilar el cumplimiento de las 

normas de trabajo, y la de poner en conocimiento de la 

autoridad las deficiencias y las violaciones de las normas 

de 'l'rabajo que se observen en las empresas y esta

blecimientos establecimientos se estar1a cumpliendo de esta 

manera. 
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s. Visitas Extraordinarias. 

Serian como inspecciones de emergencia provo
cadns, a petición del trabajador o del patrón o bien dlcta

minndas por la autoridad que proporcionaran el conocimiento 

de problemas concretos. 

Las visitas do inspección se fundamentan en ol 

articulo 16 constitucional que rige ª"' :r..-.;.:eriil de visitas 

dom.iciliar.las que practican las autoridades administrativas. 

I. BREVE COMPARACION LEGISLATIVA EN EL PLANO 

INTER'rNACIONAL. 

1. La J.nspecci6n del Trabajo en Francia. 

La legislación respectiva se encuentra en el co

digo del Trabajo, Libro VI, relativo ~l Control de la 

Aplicación de Leyca y Reglamentos del TRabajo.38 

El Decreto n.75-273 del 21 de abril de 1975 

determina ~ los inspectores el encragarse de la Inspección 

del 1'r.7lbajo en la mano de obra, de la Inspección Social en 

la agricultura y de la inspección de trabajo y mano de obra 

en el ~rea de Transportes. 

Coloca a los funcionarios de la Inspección del 

Trabttjo, cuyas gestiones astan asequrads por el Ministerio 

del 'l'rabnjo, situados debajo de los Ministros del Trabajo 

Agricultura. y de Transportes y que ejerciten sus funciones 

conforme a los reglamentos y disposiciones legislativas en 

vigor. 

38 Tessi6, Bernnrd. C6d1go del Trabnjo Frnnces. Editorial 
Lltoc. Pnris 1909 p. 1901-1904 
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Es evidente la preponderancia dE! la I_nspecci6n del 

Trabajo, legalmente se le otorga una alt6. jerarq'uizaci6n en 

el orden de las autoridades que conforman el organigrama del 

Ministerio del Trabajo. 

Notoria diferencia reviste la Inspección del 

Trabajo fC"'anccsa. La Ley le otorga competencia en el área 

agr1cola y con lo que respecta a la transportación pública o 

privada 

2. La Inspección del Trabajo en España. 

La inspección del trabajo esta atribuida al 

Ministerio del Trabajo directamente. El cuerpo nacional de 

inspectores tiene atribuciones en la Inspección del Trabajo, 

en la Inspección de Seguros sociales y en la Inspección de 

Inmigración. J9 

r.a Inspección del Trabajo tiene una organización 

provincial y asumira la misión de: 

a) Vigilar el cumplimientos de las disposiciones 

legales reguladoras del Trabajo en cuanto descanso, jornada, 

etc. 

b) Vigilar el cumplimiento de las Leyes de Prov.l

sión Social. 

e) Vigilar el cumplimiento del orc.len en el tra-

bajo. 

Por Decreto del 1 de mnyo de 1944 so crea la 

Inspección Técnica de Previsión que se encamina a entidades 

39 Medina y Maranon. Leyes Sociales de Espana. Editor.iRl 
Reus. Madrid 1951 p. 5674 
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Aseguradoras de Accidentes del Trabajo e Instituciones de 

Prevlsión Social. 

La inspección del trabajo esta organizada en base 

de un órgano central del cual dependen todas las ins

pecciones del pais. 

La inspección del trabajo espa~ola incluye 

materias que en la JJegislac.i6n Mexicana tienen otra función 

y dist.intos reglamentos, como son el seguro social o lo 

relativo a la Inmigración y lo que atane a compantas 

aseguradoras e instituciónes privadas de previsión. 

J. La Inspección del Trabajo en Orasil. 

su denominación es traducida como F' lscalizaci6n 

del Trabajo. En el titulo VII, relativo a los procesos de 

multas administrativns40 el articulo 626 dice: 

Incumbe a las autoridades compotontes del Minis

terio del 'l'rabajo y Providencia Social a las que ejerzan 

funciones dclegadns, la fiscalización del fiel cumplimiento 

de normas y protección del Trabajo. 

los fiscales del Instituto del Seguro Social y laR 

entidt1dC3 p.,rnest."ltnles en general depond'-"!1 del Ministerio 

dol tri\bajo y Providencia Social, son competentes para la 
fisc;slización a que se refiere el presente ;,,rttculo en forma 

de .instrucciones que fueran expedidas por el ministcr lo del 

Trabnjo y providencia Social. 

La organización de la Inspección del Trabajo esta 

planteada en un sentido centra lista, existe un órgano cen

tral encargado de su ~dministración y estructuración. 

40 Consolidación do las leyes dol trabajo. F.dlcionos Mapn 
Fiscal Primera Edición Volumen II Sao Paulo 1970 p.162-165 
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Pocos articulos constituyen el cuerpo legal 

dedicado a la Inspección del Trabajo, lo que determina que 

siendo Brasil un pais latinoamericano como México, teniendo 

ambos una problemática social, cultural y económica similar, 
la Inspección del Trabajo, desgraciadamente, no cuenta con 
la relevancia que debiera tener. 
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CAPITULO IV 

INEFICACIA DE LA !NSPECC!ON DEL TRABAJO 
EN MATERIA LOCAL 

A. SITUACION HASTA 1989. 

l. Ignorancia e Ineptitud de los Inspectores. 

La Ley dentro de los requisitos exigibles para 
quien dosce ser inspector del Trabajo menciona el haber 

tarmJ nado la educación secundniria, demostrar conocimientos 

suficientes de Derecho dol Trabajo y de la seguridad so
cial y tener la preparación técnica para el ejercicio de 

sus funciones. 

Una inter.pretaciOn estrictamente literal de es
te articulo, 546 de la Ley Federal del Trabajo, hace 

resaltar de inmediato la contradicción entre el sólo contar 

con la onsenanza media y tener al mismo tiempo amplios 

conocimientos de Derecho dol Trabajo. Imaginemos que lo 

inmediato antP.rior se aplique a persontls o trabajadores 

preocupa,dos por los problemas sociales y que autodidac

tamentc o por algun otro medio, se hayan allegado dichos 

conocimientos, que en última instancia la actividad prác-

tica 5iempre sera un magnifico maestro; 

sujeto imaginarlo aun se le debía 

sin embargo a este 
agregar el tener 

C!Xperioncia técnica en el ramo4 Se planteo un supuesto 

ficticio, inexistente ya que la realidad ensena que ins

trucción de los inspectores ea deplorable. 



Se ha discernido acerca de muchas cualidades 

que debe tener el inspector como profesional y como ser 

humano; el desempeno de su pnpel requiere de una formación 

complementaria que lo hará conducirse con diligencia y 
honorabilidad, quiza este conjunto sólo pueda lograrse con 

una formación profesional encaminnda o capacitada para 

estas labores, conjuntándose nl conocimiento técnico nece

sario y el conocimientos prácticos de aquello que se ins

pecciona en los establecimientos o negociaciones. Lo 

anterior podria lograse proporcionando becas a los traba

jadores. 

La OIT. recogiendo cxperlcnclas organisativas 

de la función de la inspección del trabajo en diferentes 

paises, plantcit. la controversia dada en cuanto a ln exi

gencia de conocimientos por parte de los inspectores; por 

un lado dan relevancia a la cultura general y muchos otros 

gobiernos resaltan que los inspectores demuestren garnnt1a~ 

adecuadas de carActer moral; exigiéndose de este modo poco 

adiestramiento y poca cxper ioncia. Esta organización pla

teol las experiencias vividas por los gobiernos on esto 

campo, observa los resultados positivo::; o nogativos para 

elaborar sus recomendaciones. Con lo dicho queda más claro 

el valor tan importante de la preparación intelectual y 

cultural del inspector. 

2. Falta de capacitación Personal 

De la capacit~ci6n o entrenamiento de los 

roción lngresc1dos inspectores del trabajo, nada dice la Ley 

Federal del Trabajo ni ol reglamento respectivo en miltcr.ia 

Local. 

scglin recomendaciones de la OtT la formación 

del inspector debe iniciarse por medio de folletos y 
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explicaciones sobre historia, funciones y organizaci6n del 

dopartnmento de inspección, con pláticas que demuestren 

problemas prácticos, posibles situaciones comunes que se le 

presentan al inspector y sus soluciones. Se concluye la 

capac.ltación previa con nsistencln a visitas de inspección 
como compan1a de los inspectores m~s antiguos en el arca. 

Igualmente considera importante que los funcio

n~r 1 os con miraa a ocupar en el último tórmino altos cargos 

en el acrvicio trabajen sobre el terreno Cuera de la sede 

central durante cierto tiempo; que se organicen cursos 

teóricos y prácticos celebrados periodicamanto; utilizar el 

sistemn di.recto de la ensenanza " travcn de clases; la 

demostn1ci6n vi1JUal da la buen;, o mala formn de 1J(ectuar el 

trabajo hace comprcndor las cosas de manora máG viva qua 

una explicación visual u oral; la pizarra, los carteles 

gri\f.icos y diagramas, la proyección de diapositivas, 

peliculas o videos, los grupos de esludio, las visitas a 

establcc.imicntos industriales y otros sistemmas semejantes 

son mótodos muy empleados.41 

Estimular al perRonnl n quo presente sugestio

nes para mejornr métodos do trab~jo y de organización es un 

medio do formación del personal, como tambil!n lo es la 

rcvist,., o boletln publicado por el Departamento de Ins

pección, C'lsl como la biblioteca y li'! difusión da informes 

sobre la.s prácticas aplicadas en la industria, comercio o 

cm otros servicios gubcrnnmentales tanto en el pats como en 

el cxtrilnjero. 

/\dcmc'.'is de la información básica, debo existir 

una capilcitación continua con miras a la actualización y 

parreccionamiento.42 

41 Diaz, Mt\x Lo is. Del Personal de Inspección. Revista 
Moxicnna del •rrabajo. Editorial Divulgación Móxico 1967 p. 59 
42 Montos de oca, Santiago. Aportaciones Jur1dicas a la 
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El curso de capacitación al que asisten los 
ineteresados en ser inspectores del Trabajo no existe, ·y 

las primeras visitas que realizan al lado de los 

inspectores exper lmentados sólo sirven para la observac'lón 

y perfeccionamiento de medios corruptos. 

Desglosando todas las func.lones que tiene 

impl1citas la inspección del trabajo, tomadas de las nrt1-
culos que las determinan en la Ley Federal del Trabajo, ·se 

encuentran muchas actividades que necesariamente requieren 

de una capacitación potencial del .inspector. 

a) Aspecto Técnico. 

Los inspectores deben tener amplios conoci

mientos en el ramo de la industria o comercio al cual se 
les dedique debido a la complejjctad de los actuales pro

cesos industriales. 

Deben ser de control previos como las relativas a 
la construción, instnlaci6n y ~pertura de establecimientos, 

incluyendo: presentación do planos, la higiene y seguridad, 
análisis de substancias químicas omplendas, valorar la 
peligrosidad que entraña la maquinari¡_1; o bien de control 
del equipo individual como son los dispositivos de 
seguridad personales, la ropa de trabajo, los apilratos de 
proteccl6n adicional, los asientos, la luminosidad; tambión 
el control de elementos nocivos como el ruido, la humedad, 
el humo, las vlbraciones, etcétera.4J 

Sociedad. Editorial Camargo. Madrid 1960 p.1J9 
4J Lhoir, Albert. Organización y Funcionamiento de los 
Servicios Inspectivos del Trabajo. Revista Mexicana del 
Trabajo. Editorial Divulgación México, Mnrzo 1967 p.46 
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b) Aspecto Jur1dico. 

Contar con la posibilidad de dar explicación 

efectiva y con razonamiento jur1dico a la legislación que 

corresponde a las condiciones de Traba~o y normas de 

trabajo en general, como las relacionadas a los reglamentos 

de seguridad e higiene, al igual que la revisión y 

aplicación do instructivos de trabajo. 

e) Aspecto Económico. 

A través do los informes de la inspección del 

trabajo podrán valorarse las condiciones da progreso 

económico y nocial. El inspector debe tener un veraz cono

cimiento do las circunstancias económicas, tal, quo pueda 

ser tomado en cuenta en la elaboración do planes de 

desarrollo nacional, o la creación de nuevas pol1ticas 

económicns y aoclnlcs. Al igual, con su acertada in

form~ci6n, podrá actu~r coordinando y vigilando procesos do 

clccci.ón p.-.r.1 lns comiciones encargadas do la fijación de 

el mtlilr.10 minimo, ya que su inmcdiat6s al trabajador lo 

hnce conocedor de sus carencias y nccesidadea.44 

d) Anpecto Social. 

ER trascendente la capacidad de razonamiento, 

conciliación y entendimiento social que debe revestir al 

inspnctor. Lil acción de la inspección del trabnjo tiene por 

eje la yuxtaposi.clón u oposición de trnbajadores y patrones 

en donde deber ti ejercerse conci liator lamento buscando 

siempre ln justicia social. 

se reitera a la capacitación como renglón do 

4~ Diilz, Max Lois. op. cit. nota 41 p.55 
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delicada y especial atenCión 

trabajo funcione eficazmente. 

3. Errores en el Procedimiento. 

El Reglamonto para la Irispección del Trabajo en 

materia Local, en el capitulo V, De la práctica de laG 

visit"as de Inspeccióri, plantea como debe realizarse las 

diligencias inspectivas, las cuales se llevan a Ci\bo 

erroneamente en atención de los siguientes puntos; estando 

en la pl:"esunción que efectivamente se J:"caliziln y no queda 

detenido su paso en las oficinas patronales. 

a) Algunos de los requisitos de la orden de 

inspección son el contener nombre y razón social y 

ubicación de la ompresn. Es muy frecuente, por razones de 

registros lnexist.entos o falseados, que estos datos no se 

identif iqucn perfoctamonte, y por inicio la inspección del 

trabajo no se re~llzar~. 45 

b) Pc1ra llevar a cabo la visita domiciliaria 

es neCcsario el nombramiento de testigos de i\Sistencia, 

designados por el pittrón o responsable, en caso do negativ~ 

o ausencia de óste, el inspector los señalar~. Un clima de 

tirnn1a patronal explica que rnra::; veces los trabajadores 

accedan a prestarse como testigos. 

e) Tanto patrón como trabnjadores tienen el 

derecho do acompañar al inspector on el recorrido de ln 

visita. El inspector prefiere la única presencia del patrón 

o su reprcaentunte, pues da 61 obtcndra el lucro indevido, 

excluyendo de antemano la compañia del obrero. 

45 Heglamt?nto de la inspección local del trabajo. Diario 
Oficial do la federación. México. 6 de Octubre de 1~88 p. 64 
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d) El formato que contiene el acta cir
cunstnnciada del desahogo de la diligencJ_.. es un "machote" 

con espacios que llena el inspector con pocas palabras, 

responde a las necesidades de una inspección hecha sin 

dotcnimlento, dado el gran ntlmero de empresas que visitar y 
el poco mlmero de inspectores y adecuado a la instrucción y 

capacitación restringidda del inspector.(ver apéndice 1) 

4. Ignorancia de los Trabajadores y Mala Fé 

de los Patrones. 

El desconocimiento de la ley no es justificación 

ni válido argumento para su inobservancia. 

código civil. 

Articulo 21. La ignorancia de las leyes no excusa 

su cumplimiento ••. 

Cui\ndo un pueblo ignora su derecho no conoce la 

justa manera de nplicarlo, actualmente existen sutiles pero 

evidentes medios de atropellar la ley sin que los 

destinatarios se den por enterados de la existencia de 

normas protectoras de su si tuaci6n o circunstancias. Li\ 

responsabilidad que tiene el inspector del trabajo en la 

problcmtitica obrera es muy grande, pero es provocada, en 

cierta forma, por el desconocimiento de la Ley, quedando el 

qrupo obrero indefenso, sin posibilidad de reclamar lo que 

no conoce, quedando a expensas de lo que los demiis hagan 

por elloa.46 

sin embargo se aboga por esta falta de inquietud 

en el conocer la ley, no excluyendo por supuesto la posibi-

46 Aniliz Amigo, Aurora. Etica y Estado. Editorial Textos 
Universitarios. México 1975 p.120 
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lidad que est~ ignorancia ampare un comportamiento negativo 

de desconocer el deber en la medida del descuido de la 

obligación. Se habla en términos generc"tles los que de

muestran la ignorancia del trabnjador por estar sumido en 

la marginación y pobreza y por estar ocupado solamc.>nte en 

lograr satisfacer sus necesidades básicas de existencia. 

Se dice que en tiempos modernos el trabajador esta 

notablemente politizado, en perfecto conocimiento y manejo 

de los derechos que le otorga el Derecho del 'l'rnbnjo. 

Grandes empresas con fuertes sindicatos cumplen en estricto 

sentido con el estatuto laboral y los trabajadores gozan 

efectivamente de estos beneficios, sin embargo, la 

descripción anterior correspondo a centros laborales, ge

neralmente, de competencia federal, en donde dentro de 

amplios rangos de efectividad, la inspección del trabajo 

funciona, pero qué se dice acerca de las tantas 

negociaciones establecidas, que son de competencia Local¡ 

miles de centros de trnbajo construyen el paisaje urbano en 

el Distrito Federal, y en donde, con una mirada raza, 

saltan a la vlsta las violaciones a la ley laboral, 

traducidas en perjuicio y vejación de los empleados, 

dependientes, trabajadores, oficinistas, despnchadores, y 

todo aquel que realice un contrato colectivo o individual 

de trabajo. Se encuentran menores cumpliendo horarios de 

trabajo de mas de B horas, a mujeres embarazadas en lugares 

de condiciones higiénicas y de seguridad son lamentables y 

jamás han sido inspeccionadas, a empleados cumpliendo más 

del horario permitido y recibiendo menos del salario 

rn1nimo, muchos despidos injustificados en donde ni siquiera 

hay un contrato que abale la relación laboral, empleados 

que cubren su horario de pie sin la estricta necesidad de 

ello, por que el establecimiento no cuenta con sillas 

suficientes, y as1 alargar1amos un rosario interminable do 

injusticias. 
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Ahora se intenta dar énfasis a la problemá.tica 

real, tangible, alejada del dogma escrito, de la ley 

promulgada, de los hechos concretos que se viven 

continunmonte en las jornadas de trabajo. 

Lnmentable es que esta ignorancia legal llevo al 

incumplimiento o inoperancia de muchos derechos de los 

tr.aba j adores. 

Estos ejC!mplos demuestran lo dicho en renglones 

a tras. 

Ley Federal del Trabajo. 

Articulo 132 fracción XIV. Hacer por su cuenta 

cuando empleen m~s de cien y menos de mil trabajadores, los 

gastos j ndisponsablcn para sostener en forma decorosa los 

estudios técnicos , industriales o prácticos en centros es

pccifllcB, nacionales o extranjeros, de uno de sus 

trabajadores o de uno de los hijos de éstos .•. 

VII. Expodir l\l trabajador que lo solicite o se 

separe de la emproaa, dentro del término de tres d1as, una 

constancia escrita relativa a sus servicios; 

VI: Guardar a los trt\bajadores la debida 

consideración, abstenióndose de mal trato de palabra o de 

obrn. 

So entiende ,a la m11.la fe del patrón, no como la 

disimulnci6n del error de uno de los contratantes, una vez 

conoc~do, concepto escrito en el Codigo civil, sino al 

abuso que el patrón hace de sus trabajadores por 

encontrarse en situi\ciOn de desventaja; sabe perfectamente 

cuáles son los errores en los que incurre al no cumplir con 

lnn normas de trabajo, pero al no ser reclamada esta 
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situación por parte de los trabajadores no hace nada por 

corregirla. 

Este legendario comportamiento del patrón puede 

explicarse en el arraigo individualista como postura de 

vida, el afirmarse y dcsenvolvcrso sin la menor consi

deración, con su propio acentamicnto y expansión sobre los 

otros, persigue su propio interés en oposición al intcres 

de los otros. 47 

En la actitud del patrón no se advierte el momento 

ético que carácteriza al ser humano, el cual es la adver

tcnci en si misma de actuar cumpliendo con el deber moral, 

deber en el orden de los derechos humanos.48 

Esta mala fe del patrón denota que considera más 

importante a lit máquina y a las gani\ncias que al trabn

jador, que no se detiene a pensar en su integridad fisica, 

si existe de pormedio pórdidas económicas, deja de cumplir 

con el orden legal e incluso lo transgrede. 

llistoricamente 50 ha demostrado que sólo a través 

de la norma jur1dica se puede mostrar al hombre la manera 

de conducirse ante sus semejantes, didacticamente primero y 

coactivamentes después por intervención del Estado;49 es el 

inspector del trabajo quien debiera d.i.r noticia de lit 

· existencia de normas labornle!l a los patrones. 

5. La corrupción de los Inspectores. 

El percibir un lucro zin meritoriamente tener 

47 Idem. p.123 
46 Alberoni, Francesco. Cuestiones do sociolog1a. Editorial 
Herder Barcclonn 1981 p.996 
49 Anaiz Amigo, Aurora op. cit. nota 45 p.12J 
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derecho a 61 provoca que el hombre realice indignas 

concesiones ajenas de toda moral y conciencia social, el 

móvil sera la satinfacción de ambiciones y deseos, quiza el 

vivir mojar, el disfrutar más, la codicia ilimitada sin el 

menor PGCrúpulo. 

I..a corrupción es un deterioro de las costumbres y 

bajo este rubro quedan inmiscuidas voluntades y necesi

dades ajenas. 

El Codigo Penal del D.F. la define como el acto 

mcdinntc el cual, un servidor püblico, ya sea por si o por 

interpósita persona, recibe indebidainentc para si o para 

otro dinero o cualquier otra dádiva, o acepto una promesa 

p.-.rn hn.cer o dejar do hacer algo justo e injusto, 

relacionado con sus funciones. Tipificación del delito de 

Cohecho, en términos general so entiende corno Corrupción de 

Servidores Públicos. 

La eficiencia de la inspección del trabajo y el 

prestigio del servicio de inspección depende necesaria y 

principalmente de las cualidades personales do los fun

clonarlos encargados do los deberes de inspección.SO 

El sustantivo 11 Corrupción 11 involucra caráctores 

subjotivon atribuibles a la persona misma de quien 

descmpcna la inspección del trabajo. 

se cnt iendo por corrupción a una actitud propin 

del ser humano, socialmente reprochable que lleva consigo 

un reflejo pernicioso a la sociedad misma. 

El comportamiento conciento del hombre civilizado 

50 Dumond, Pedro Juan. Papel de los servicios Inspectivos. 
nevista Mexicana del Trabajo. Editorial Divulgilci6n. México 
1967 p. J9 
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dentro de su comunidad es qarant1a de orden y progreso en 

tanto corresponda a actitudes licitas, morales , que se 

encuentren de 1 orden social y por ende que tengan cracter 

positivo; no carácterizándose asf, provocan los aspectos 

opuestos del desorden y estancamiento social. se observa 

que el hombro es un ser. social por naturaleza, pero también 

por naturaleza no sabe comportarso en sociadact.51 

Toda actitud humana es un procreso de la 

conciencia individual que determina una actividad real o 

posible por parte dol individuo en el mundo social. El 

objeto do una actitud siempre es un valor polarizable en 

bueno o malo, positivo o neg,"\tivo, y inmediatnmente a su 

reflejo en el medio, se convierte en una actitud social.52 

El comportamiento corrupto del inspector del 

trabajo es una actitud individual, resultado do au 

temperamento originario, de la situación que le ha ido 

proporcionando la sociedad a lo largo de su vida, de sus 

personales definiciones y concepciones y de lns situncioncs 

derivadas de la experiencia .. 

I~o anterior, si se ubicn en el medio de desarrollo 

concreto, so encuentra ejemplificc"ldo en la idiosincrnsia 

propia del mexicano, en las relaciones interpersonales que 

por costumbre y tradición ~e dan siempre de la misma 

manera, en la formación moral y en las circustancias 

económicas y culturales de vida. 

cuando el inspector es investido de su cargo, de 

inmediato piensa, que a través de éste, obtendra "jugosas 

mordidas" por parte de loOs empresarios, siendo su ética 

profesional m1nima, las aceptará sin remordimiento alguno 

51 Oiaz, Max J .. ois. op. cit. nota 41 p.59 
52 Idem. p. 57 
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porque "todos los inspectores lo hacen", por que "con mi 

situación económica seria un tonto sino lo hiciera". 

La corrupción del inspector se pone de manifiesto 

en lna siguientes circuntancias: 

a) Si llega al centro de trabajo y constata que 

las condiciones sanitarias son deficientes, que no cumple 

el reglamento de seguridad e hiigiene, que hay modifi

cacionos en monto y lugar de pago de salarios, etcétera, y 

en lugar de levantar un acta describiendo estas violaciones 
a las normas, omite detalles que perjudiquen al patron, 
quién le recomponsasra pecuniariamente por evitarle 

realizar trámites engorrosos y posibles sanciones; 

b) Semejante situación sucede si ol inspector 

encontrara que menores de edad cumplen jornadas nocturnas, 

que las jornadas de trabajo exeden a las 8 horas 
permitidas, y en general que las normas do Trabajo no se 
cumplen. 

e) También puede considerarse corrupciOn que el 

inspector no cumpla con su función en un estricto sentido, 
que no llegue a los centros de trabajo a encuestar a los 

trabajadores, aceptado como cierto s6lo lo dicho por el 

pl\tr6n, que no proporcione asesoria ni información 
tendiente n la superación del trabajador, que las visitas 
de inspección no sean periódicas, que realisen una y jamás 

vuelvan para la veri~icaciOn, y si la visita se repite sor6 

s61o por haber encontrado una mina económica que disfrasa 
los incumplimientos patronales y de1 mismo inspector. 

Se busca que la inspección del trabajo se de en el 

campo de la negociación a nivel sugerencia y concienti
zaci6n; se di.ce que las resposabilidades y tareas 
inspectivas se hacen menos dit1ciles y más fecundas al 
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existir relaciones de buena convivencia y armon1a entre el 

organismo de inspección y el sector privado56, pero es 

evidente que la armon1a fecundidad y provecho de esta 

cordialidad se torna en explotación para el trabajador 

cuando el inspector es parcialmente incondicional al 

patrón. 

La ley otorga la facultad de decisión al 

inspector cuando se trata de un reparto de utilidades 

controvertido, en donde las partes no se ponen de acuerdo 

en la cantidad corresppondicntc. Fuente de corruptela y 

derechos minimizados, el inspector se pondrá de acuerdo con 

el patrón para que la utilidad sea menor para el trabajador 

y menor desembolso ccon6mico para la empresa. 

Cientos de casos demuestran indubitablemcnte la 

inmoralidad con la que se llevan acabo las inspecciones, 

hechos y circuntancias en donde la equidad, imparciallad, 

objetividad y presteza que debe cur<'\cterizar el trobajo da 

los inspectores ni remotamente dan luz de exiRtenci.a. 

El inspector tiene responsabilidad social, ante 

quienes dirige su trabajo. na sido determinante la postur;'\ 

que entiende que sólo a través de la eficaz acción de la 

inspección del trabajo podr~n verse materializados los 

beneficios legales que la constitución ofrece a loa 

trabajadores, se ve al inspector como el único medio parn 

que el trabajador se desarrolle dentro de un clima do 

seguridad y justicia social, más todo se viene abajo ante 

la nofasta actitud de los inspectores, que sólo logrnn que 

se pierda la fé y la confianza en la ley, en la justici~ y 

en ln autoridad. Por desgracia, ostP- uso corrupto tan 

utilizado en nuetra sociedad, contribuye a formar. 

corrientes de oplnion negativas, que se generalizan en una 

deplorable opinión pública. 
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B. S!TUACION ACTUAL. 

l. Las Inspecciones del Trabajo NO se practican. 

La inspocci6n del trabajo provoca un grave 

perjuicio social a los trabajadores cuando es ine~icazmente 

realizada, la corrupción de los inspectores, su ignorancia, 

su faltn de capacitaci6n significa que puede entenderse que 

un;i lnspección del trabajo tal y como es prescrita por la 

Ley, no existe, no se practica. A partir de 1989 la 
inspección dol trabajo, aunque ineticazmente realizada, 
desRparece f1sicamente da la práctica del Derecho Laboral. 

Por un acuerdo emitido por el regente de la 

ciudad c. Lic. Manuel Camacho Solis, se crea una nueva 

modalldad de la Inapocoión del Trabajo, otorgándose ésta a 

las comisiones mixtas de seguridad e higiene de las 
empresas ( ver ap6ndice 2). Por medio de una convocatoria 

se solicita la participación ciudadana para que miembros de 

las comisiones de seguridad e higiene formen el Cuerpo de 

Comicionn.doo Verificadores Voluntarios Honorarios de la 
Seguridad Jur1dici\, de la Seguridad Industrial y de la 

Seguridad en el Trabajo. Esta nueva modalidad de la 
Inspección del Trab~jo, la inspección operará de acuerdo de 
una realidad que viven directamente los representantes do 

loo sectores obrero y emprosarial, lo que conducirá a la 
adopción de medidas que garanticen la más amplia protección 

labori\l , haciendo que el resultado final do la inspección 

del trabajo , sea más confiable ya que se sustentará en 

información inmediata y objetiva de los Com.lsionados 

Verif icadoros, 

los accidentes 

se deBarrollan 

quienes actuan en el momento en que ocurren 

de trabajo y conocen los condiciones on que 

las relaciones laborales, con un sentido de 

88 



corresponsabilidad.54 (ver apéndice 3) 

El Gobierno detecta li'l problemátlca de la 

ineficncia de lit inspección del tri\bajo en materia Local e 

instala un procedimiento que propoporcione la m6.s amplia 

orietación de los trabajadores y patrones para lograr el 

mejor cumplimiento de las disposiciones legales, abollendo 

as1, las negntlvas y oficiosas actitudes de persecución y 

coacción terminando con los vicios de corrupción que vcnian 

realizando los irresponsables inspectores dPl trabajo, que 

ya han sido dados de baja que aprovechiln dolosamente la 

observancia de la normatividad y propiciaban la ejecución 

de conductas !licitas y hac1an sufrrir las concecucncias de 

graves sancionos, con un fuerte doterioro de lil armenia en 

las relaciones obrero poatronales, tan necesarias en este 

importante momento quo vive el pais. 

A pesar de esta supuesta buena voluntad de 

perfeccionamiento de la Administración Estatal en matorii\ 
local, se continua en afirmación de que la inspcwci6n del 

trabajo no se realiza, api\rentomente en contrariedad a lo 

que determinan los documentos oficilales que organizan y 

construyen esta nueva inspección del trabajo, pero la 

accveraci6n se fundamenta en hechos constatablcs que 

provocan el detrimento del trabajador. Las prácticas co

rruptos continuan, aún con las nuevas disposiciones. 

2. Procedimiento Vigente. 

A grandes razgos y sobre lectura de los documentos 

proporcionados por las instituciones gubernamentales ade

cuadas: la Secretaria del Trabajo y Previci6n Social y la 

54 Aguirre Martinez, Eduardo. Manual de Segturidad e 
Higiene. Editorial Trillas. Primera Edición. México 1985 
p.9 
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Unidades Regionales de las Comiciones Mixtas de Seguridad e 

H.lg.lene (COPARMEX). Se resume cual es el procedimiento que 
impera hoy en materia de Xspecciones del Trabajo.(ver 
apóndice 4) 

Con los miembros de las Comisiones Mixtas de 
Seguridad e Higiene so ha formado un cuerpo de Comisionados 

Vcrificndores Voluntarios Honorarios de la Seguridad 
Juridica, de la Seguridad Industrial y de la Seguridad en 

el •rrabnjo, quienes estan encargados en coadyuvar en las 
t.'lrean institucionales de vigilancia que desarrollan las 

ilUtorhlndcs laborales del D.F. en el cumplimiento de las 

disposiciones de la legislación de.l trabajo y la previsión 

~ocir11. 

Pi'lra ser miembro de este cuerpo verificador se 

requiere: ser trabajador o empleado de confianza de un 

centro de trabajo do jurisdicción local dol Distrito 
Fedoral, ser integrante de la Comisión Permanente de 
Segur ld,1<1 e Higiene de la empresa a la que pertenezca, 

recibir el adistramlento y la capacitación especifica que 

sea proporcionada por ol equipo de t6cnicos y especialistas 
en m~teria de Seguridad e Higiene del Trabajo, entre otros 

requisitos. (ver apéndice J) 

Estas comisiones deben registrarse en las Unidad 
Central de Comisiones Mixtas Permanentes de Seguridad e 

lligione o en las Unidns Regionales. (ver ap6ndico 3) 

La diligencia de la verificación s'e llevar<\ a cabo 

por nuevos servidores pO.blicos de la inspección local del 
'l'ri"ibnjo, quien junto a la comisión verificadora instalaran 

una reunión en la que serAn considerados los temas y 

cuestiones que se planteen para buscar conjuntamente la 

solución a 

nltcrnativas 

los problemas existentes 

técnicas y juridicas más 
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optimizar las condiciones del trabajo, al concluir se 

levantara una acta que contendr~ todo lo observado y 
opinado por los participantes, quienes suscribirán 
conjuntamente este documento comprobatorio con las con

clusiones y resoluciones que se adopten. (ver apéndice 5) 

El registro de las comisiones se hacen mediante la 
presentación de los formatos de solicitud con los que se 

registran las comisiones mixtas de seguridad e higiene y 

las actas presentadas son lns que siempre se han presentado 

en materia de seguridad e higiene. (ver apéndices y 6) 

Al parecer no se trata de algo diferente a las 

Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, exigidas por Ley 

a todas las empresas (art. 123-XV Constitucional y 132-XVI, 

XVII, XVIII do la Ley Fedral del Trabajo). 

La inspección del trabajo unicamcnte esta dirigida 

a la seguridad e Higiene, aspectos vitales a los que la Ley 

contempla a través de las Comlsassiones Mixtas de Seguridad 

e Higiene, organismo dedicado a investigar las causas de 

los accidentes y enfermedades en el trabajo, proponer 
medidas de prevención y vlgilar que 6stas se cumplan. 

Es catastrófico saber, pensando que es éste el 

sistema que substituye a la antigua inspección del traba

jo, que las Comisiones Mixtas también han sido inoperantes, 

y sólo se estructuran para cumplir formulismos legalcs.55 

La inspección del trabajo incluye la actividad de 
las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, por vigilar 
óstas el cumplimiento de normas de Trabajo, no as1 las 

Comisiones Mixtas pueden incluir las funciones de líl 

Inspección del Trabajo. 

55 Idcm. p.9 
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J. omisión de la Ley Federal del Trabajo. 

Ninguno de ls art1culos en los qua se su ten tan 

estas modificaciones: 509, 510, 512 B, 523-III, 527 A, 540-

I;II;IV y XVI, 18, 541-I, 550, 1008, 1009 de la Ley Federal 

del •rrabajo; lo., 4o., 17-I, IX y X de la Ley Orgánica del 

Departamento del Distrito Federal; lo., 4o., 17-I, II del 

Rc9lnmcnto Interior del Departamento del Distrito Federal; 

lo., Jo., 4o., 9o.-II, III, IV, v, 11 y 12 del reglamento 

de la Inspección Local del Trabajo, fundamentan el pasar 

por alto las disposiciones Constitcionales o las disposi

ciones de ln Ley Federal del Trabajo, con motivo del rango 

superior· de imperatividad. Se destaca que el punto VII del 

Acuerdo de creación del cuorpo verificador dico: 

VII. Las ver if !cae iones en todo momento se 

sujetaran a lo establecido por la Ley Federal del trabajo y 

sus Rcqlam~ntos. 

Se da por hecho que la Ley Federal del trabajo y 

el Reglamento de la Inspecci6n del Trabajo en materia Local 

quedAn en completa inobservancia. 

Para demostrar lo escrito se dan dos normas 
omitidas. 

El articulo 546 de la Ley Fedral del Trabajo, 

marca que uno de los requisitos para ser inspector del 

Trabajo es el NO pertenecer a las organizaciones de 

trabajo. 

El articulo 125-II relativo a la partlcipaci6n en 

las utilidades por los trabajadores, es olvidado por esta 

nueva administración. 
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4. Deficiencias y Simulaciones. 

Se encuentra deficiente a la nueva modalidad de la 

Inspacci6n del Trabajo porque: 

a) No existe reglamento alguno que detalle y 
esquematiza el nuevo sistema. Muchas dudas existen al 

respecto de responsabilidades y sanciones. Quién y cómo es 

el nuevo servidor público verificador; quién constata que 

las violaciones y problemas se hayan corregido; quión y 

cómo se aplican las sanciones. 

b) El mismo sistema carece de medios ma

teriales que le den seriedad y posibilidad de coacción y 

sanción. No existen formas escritas creadas en su exclusiva 

atención, la inscripción de las comisiones verificadoras se 

documentan en los mismos formatos de lns comisiones Mixtas 

de Seguridad e Higiene, las actas levantadas se acicntan 

igualmente en las actaG que redactnn las Comisiones de 

Seguridad e Higiene. 

e) Las empresas no tienen obligación legal 

de formar el cuerpo de vcrif icadores porque no hay sanción 

establecida a su incumplimiento. 

d) Hay un servidor público verificador de la 

Inspección Local del trabajo quien se auxilia del cuerpo de 

comisionados. Se cuestiona si no se trata del mismo 

inspector del trabajo con diferente nombre y liberado do 

todas las exigencias legales, pero la invcst lgaci6n 

pr6ctica aclara la duda determlnAndolo como un funcionario 

público que esta al frente del cuerpo comisionado y que 

hacen labor de oficina. 
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C. PERJUICIO SOCIAL ORIGINADO POR Ll\ INSPECCION 

DEL TRABAJO INEFICAZMENTE RALIZADA. 

l. Oetrimento Económico del Trabajador 

a) Injusta e insuticiente retribución salarial. 

Ley Federal del Trabajo. 

Articulo 82. Salario es la retribución que debe 

pagar el patrón al trabajador por su trabajo. 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

Articulo 123. 

fracción VI. pArra:fo 20. Los salarios m:lnimos ge

nernlcs debcrti.n ser suficientes para satisfacer las ne

cesidi\des normales de un jero de tamilia, en el orden 

materilll, social y cultural y para proveer a la educación 

obligntorla de los hijos ••• 

La insuficiencin de la retribución salarial no se 

analiza en función do la cantidad o monto total que 
determina la comisión Nacional de Salarios M1nlrnos, si se 

cuestionara realmente su suficiencia para lo9rer los 

finos que establece la ley, so tratarla entonces de un 

an~linis de circunstancias y politlcas económicas del pals; 

lo que so busca es demostrar en qua medida una ineficaz 

inspección del trabajo provoca una lnjusta o insuficientes 

rotribuclón salarial. 

Se ha dicho que la violación a normas de trabajo 

tiene inmediato y obvio perjuicio en la esfera social del 

trabajador, y si éstas no son detectadas y denunciadas por 

el inspector, sancionAndose con una pronta restitución 

¡.,gal del hecho, ea definitivo e irreversible el dano pro

vocado. 
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Cuando el inspector, no revisa que efectivamente 

el trabajador este percibiendo el salario mínimo que le 

corresponde, atcnióndose a la mera información patronal, y 

no cumple con el interrogatorio directo de los obreros o 

cuandono verifica que no se cumplen jornadas superiores a 

las legalmente pcrmitidns contribuye a su explotación. 

Muchos trabajadores pueden quedar comprendidos en 

los casos anteriores, recordando en un reciclaje histórico, 

que el alto indice de desempleo presiona al trabajador para 

aceptar cualquier condición de trabajo, ya que es pre

ferible ésto al desempleo, o bien, se teme a la destitu

ción por la gran oferta de mano de obr~ y provoca que el 

trabajo se acepte en pésimos índices de ingresos y con

diciones de trabajo. 

Esta situación marca la corrupta actuación del 

inspector quión incurre en rebponsabilida.d, siendo acrodor 

de sanción, por error o dolo. Estas omisiones infrinjan lo 

dispuesto en la loy y en reglamentos laborales, lesionando 

los intereses do los trabajadores (articulo 44, capitulo 

VI, de las Responsabilidades y Sanciones a los Inspectores 

de la Ley Federal del Trabajo). 

b) Explotación del hombre. 

La explotación del hombre por el hombro so 

registra históricamente en todos los tiempos. Antes de la 

aparición del materialismo histórico se enfocaba al 

concepto clásico de hombre y sor, dando preponderancia ul 

abuso personal, la explotación como pecado, la explotación 

como accidente, esto daba los calificativos de explotador y 

explotado en un seguimiento moral con amplia posibilidad de 
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corre~ción.56 

Con · la nueva concepción del hombre como 

trabajador, en sinónima cognotaci6n y con mismos derechos, 

la explotación se analiza en términos laborales. Roberto 

owen la entiende como "Una ley bárbara dictada por los 

capitales11 , Charles German como 11 derecho de la propiedad a 

gozar los frutos del trabajo sin realizar ninguna de las 

tareas del trabajo", para Proudhon es 11 el abuso de los 

consumidores frente a los productores. 

Para Carlos Marx es una relación directa de los 

propietarios de los medios de producción con loa pro

ctuct:ores directos, en donde se les arranca el trabajo 

excedente no contemplado dontro de la retribución salnrial, 

ere.indos o lo que en jerga econOmica se conoce corno 

plUGVD11a. 

John Gray, Thomas Hoogkin, William Thompson, 

nabcuf, ven a la explotación como un hacho accidental, ca 
mo una c.:ir.'\cter1stica de la sociedad o parte de ella, que 

tiene su origen en la conciencia, en la riqueza o en la 

fuerza f1slca, la concepciOn de la relación existente entre 

explotador y explotado no puede desarticularse del contexto 

social y alojarse aOlo en el ámbito de las relacionas 

li\boraloo. 

Mucho se ha hablado, desde los antecedentes 

históricos, que el hombre obrero y el hombre en su ambiento 

social, son circunstancias que se implican y trascienden 

mutuamente. En este orden se escribir6 la historia de las 

relaciones cotidianas y particulares de la explotación, 

durante el esclavismo, el feudalismo o el capitalismo, as1 

como l·'l hlstor.ia natural de los valores que en las 

56 Gonzalez Casanova, Pablo. Sociolog1a de la Explotación. 
Editorial Siglo XXI. Primera Edición México 1970 p.60 
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relaciones concretas de cada sistema plantean la soluci6on 

al conflicto de desigualdad, que en el Derecho del Trabajo, 

se personifica en 

proletarios, siendo 

las relaciones entre 

esta desigualdad57 

propietario 

medida por 

y 

la 

riqueza, por la técnica, por la industria, por el consumo, 

por los ingresos, por los sevicios. También la desigualdad 

tendrá mucho que ver con categorías ligadas al termino de 

poder, soberano-subdi to, gobernantes-gobernados, paises 

dependientes-paises independicntes.5B El marco global de la 

explotación lo completa el entender al progreso como un 

fenómeno vinculado a la relación de explotación de clase. 

La relación de explotación manif iosta una estructura 

social, on donde estan indisolublemente asosiildos los 

hombres que la forman.59 

si se lleva la comprensión de la palabra al plano 

práctico de las relaciones laborales, que es modificado 

directamente por la inspección del trabajo realizada 

ineficazmente, el trabajador en palabras comunes, se siente 

explotado cuando los beneficios y derechos laborales no le 

son otorgados aun, en el caso que no conozca su existencin 

legal y su reclamo jur1dico, la simple y llanil percepción 

de su estado social, do su acontecer cotidiano, de su vidn 

diaria, lo demuestran sus neccsidados insatisfechas. El 

trabajador se siente explotado al ver que su esfuerzo 

doblemente rendido, os retriibu i.do inequitat.i vamente, que 

las larga!; jornadas de trabajo no contribuyen a un progrC1so 

tangible de su situación, al observar su condición en 

somojantos clrcunsti\ncias pero con 

siente al tenor que moverse 

contaminados, insalubrca, etcétera. 

marcada dcGvcntnja, lo 

en lugares, sucios, 

Aqui es cuando la inspección del trabajo debe 

57 op. cit. p.25 
58 idcm. 
59 ídem. 
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surgir como instrumento de justicia social y concreci6n 

legislativa y no sólo como medio do infor1naci6n sobre la 

oxistencli\ escrita de mó.ltiples derechos; debe plantearse 
como un mecanismo idoneo que coaccione al verdadero 
cumplimiento del orden jur1dico establecido en esta area. 

2. Detrimento Físico del Trabajador. 

a) Jornadas exceaivas e insalubres 

En las primera f&bricas modernas, en I:n9latera 

durante ln Ravoluclón Industrial, se contaba con un af\o de 

trnbajo de JSOO a 4000 horas, de 10 a 12 horas diarias, 

todos los dlan del ano, quiza con una tiesta ocasional o un 

medio domingo, si la maquinaria podía detenerse sin 
dificultad, horarios trasladados del campo a la fábrica, de 

sol a sol que se tornaban salvajemente crueles en las 
factor1as. Durante los 100 anos precedentes a la Revolución 
Industrial los hombres trabajaron como nunca lo hablan 
hecho los "hombres libres". Los horl\rios de la fábricas do 

1810 son espeluznantes: nii'\os entrando al trabl'ljo a las 

seis de la maf\ana, con quince minutos de descanso para 
comer y otros quince para cenar, cesando el trabajo a las 
ocho de la nocho.61 

En México encontramos hechos, no menos intrnhuma
nos; por ejemplo los propietarios de fincas rQsticas o 
ncgocinclones industriales, pagaban por doce o catorce 

horas de trabajo, veiticuatro a treinta y siete centavos. 

Pasajes lncreibles a una conccpci6n moderna de 

existencia, pero reales e inhumanos en su momento, por 

fortuna ln 6poca moderna ofrece beneficios y valoración al 

61 caplow 'l'hcodoro. sociolog1a del Trabajo. Estudios do 
Trabajo y Previsión. Madrid 1960 p.466 
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trabajador, sin embargo, aberrantemente existe hoy abuso 

f1co del ser humano como trabajador exigencia excesiva a la 

fuerza de trabajo cuando se cumplen jornadas muy 

extenuantes en la realización de tareas o bien en e>eceso 

del tiempo permitido, cuántos propietarios de tiendas o 

negocios mantienen a un mismo dependiente do nueve de la 

manana a ocho de la noche, en una misma actividad, 

improductiva y enajenante, en la espera del cliente, 

cuántas empresas permiten horas extras de sus trabajadores, 

quienes con necesidades económicas superiores a su sueldo, 

no se permiten la preocupación por su dasgastc físico, o 

bien se piensa en el trabajo realizado por menores para 

negociaciones o empresas establ~cidas, repartidores de 

propaganda, de medicinas, de alimentos, en qu6 medido"\ 

proporcional y justa se retribuye su trabajo, ¿En dónde 

esta la Inspección del Trabajo que revele estas cir

cuntancias? ... 

En ol medio f isico en que los trabajadores rea

lizan sus actividades, las tareas del trilb<:,jo presentan 

insalubridad que la inspección del trabiljo deberia detec

tar. Las empresas que corresponden a li\ competencia loen l, 

con las actuales disposiciones, se encuentran desprotegi

das e indefensas. No son sólo las medidas do prevención de 

accidentes de trabajo las preocupantes, son las condiciones 

elementales de higiene que no se cumplen: baf\os ::.;ucios e 

infuncionalcs, que 

falta de espacios 

nos son m~s que focos de infección, 

propios del trabajador, para cuando 

termina o se separa de sus puestos, los menores realizan 

trabajos inadecuados, sin higiene, sin seguridad: mecánicos 

aprendices, cubiertos de grasa sin ropa apropinda, 

etcótera. Existen miles de ejemplos palpables en los que la 

inspección de trabajo pasada y actual no da solución ni 

respuesta. 
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b) Restricción a los derechos de los 

trabajadores. 

Los derechos de los trabajadores se consagran en 
las normas del Derecho del Trabajo que se encuentran 
incluidas 'en la Constitución Mexicana, articulo 123, en la 

Ley Federal dol Trabajo y en los. reglamentos que ampl1an y 

detallan sus disposiciones. 

Las s igu !entes disposición Po~ 1\ormas, que para 

efectos de la hoy inexistente Inspección del Trabajo, no se 
~plican y se transgreden, lo cual implica un efecto nocivo 

y restrictivo en la esfera laboral y social del trabajador 

1) Ley Federal del Trabajo. 

Articulo 125. Sobre participación en la 

ultilldades. 

Fracción II. S1 los representantes de los 

trabajdores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá 

el Inspector del Trabajo. 

Es evidente que los trabajadores gozarán de 

menores utilidQdcs, debido a que puede e~istir un acuerdo 

económico entre patrón e inspector, para que éste determine 

en f~vor de lo que el patrón fraudulentamente opina que los 

corresponde. 

2) Articulo lll. 

Fracción IX. Emplear el sistema de "poner en el 

indiceº a los trabajadoras que se separen o sean separados 

del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación. 
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Al trabajador simulndi1mente se le boletlna pilra 

que no se le de ocupación. La ley es dcbil para garantizar 

el derecho de los trabajadores frente a la prohibiCión 

patronal de ponerlos en el indice, la administración 

tutelar del Estado a través de la inspección del trabajo e 

imponiendo fuertes sanciones a los patrones podr1a acnbar 
con esta práctica sectarista y prepotcntc.61 

3) Articulo 153. 

Letra A. Todo trabajador tiene el derecho a que su 

patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su 

trabajo que le permita elcvnr su nivel de vida y 

productividad, conforme a los planos y programas formu

lados, de común acuerdo por el patrón y el sindicRto o sus 

trabajadores y aprobados por la Secretaria del trabajo y 

Previsión Social. 

Los planes y proyectos exigidos son efectivamente 

presentados por las empresas a la secretaria del Trabajo y 

Previsión Social, pero cómo saber si realmente éstoz son 

llevados a la práctica o unicamenta llcnnn los requisitos 

escritos que le son exigibles a la administración de una 

empresa. 

Reciente estudio estad1stico, relativo al reclamo 

social por violaciones o restricciones de los derechos de 

los trabajadores, marca datos en los que se encuentran un 

número relativamente bajo de demandas dentro de las 

relaciones de trabajo, sin embargo estos números dicen muy 

poco sobre la verdadera existencia do conflictos de trabajo 

y mucho menos sobre el verdadero cumplimiento de las normas 

del Derecho Labora1.62 

62 Gessner, Volkmar. Los Conflictos Sociales y la 
lldministraci6n de Justicia en México. UNl\M. México 1984 p.74 
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Muchos casos senalaban quo el salario convenido en 

el contrato de trabajo no correspond!a al salario minimo 

fijado en la ley. La arbitrariednd patronal se explica por 

el desconocimionto del trabajador de sus derechos, quien 

acepta el perjuicio como algo normal. Estos casos son 

recopilados de los archivos de la jurisdicción laboral, los 

cuale5 nunca fueron detectados por la inspección del 

trnhajo prevcntivnmento a la demanda personal. Alarmante es 

pensar en todos los casos perdidos en el anonimato. 

3. Obstaculización al Desarrollo Económico, 

Social y Cultural de los Trabajadores. 

Trágico análisis se hace de la vida del trabajador 

al determinarlo como un accesorio do la máquina que maneja 

o apéndice autómata de un proceso productivo, haciendo sus 

actividndes roboticamentc; su anica futurización es el 

snlc)rio que percibirá y no en la representación cultural 

del bien o serv lelo que esta produciendo, vi ve unicamentc 

para la satisfRcción de sus necesidades bAaicas: comer, 

vostir, dormir, procrear, su inteligencia y sentimientos se 

ntrof1an, su observación del mundo sólo la hace en 

pnrarnotros de obrero, de trabajador. 

Estns son observaciones real f>B .:!n muchos casos 

individualizados. En contraste se nota la ausencia del 

trabajo como expresión de tendencias personales, de ac

titudes intotactuales y procesos creativos, no se olvido 

que se ha entendido que el trabajo es la justif icaclón de 

vida del individuo, siempro y cuando 6stc le reporte las 

mejores condiciones de existencia en un Ambito global. 

De esta misma forma la Ley entiende al trabajo y 

lo demuestran estos nrt1culos: 
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Ley Federal del Trabajo. 

Articulo Jo. El trabajo es un derecho y un deber 

sociales. No es articulo de comercio, 

las libertades y dignidad de quien 

exige respeto para 

lo presta y debe 

efecturase en condiciones que aseguren la vida, la salud, y 

un nivel económico decoroso para el trabajador y su 

familia. 

l\rt1culo 132. 

Fracción XXV. Contribuir al fomento de las 

actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores 

y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. 

Articulo 123 Constitucional. 

Fracción VI. 20 párrafo. Los Si\larios m1nimos 

generales deberan ser suf icientas par~ satisfacer las 
necesidades normales dC! un jefe de familia, en el orden 

material, social y cultural y parn proveer la educación 

obligatoria a los hijos •••• 

Por supuesto que pi\ra verse cumplidos los 

anteriores preceptos deberti.n cumplirse las norm~s dn 

trabajo. 

El progreso cultural y social del individuo es 

detenido por sus carencias económicas; sus nccesidndcs 

básicas tondrtl.n que ser cubiertas en primera instancia y 

los requerimientos culturales estarán en segundo y tercer 

orden, eeti. situación a la larga ocaciona estragos en la 

conducta social del individuo; la recreación, la dis

tracción, la creación, li\ búsqueda, son acti vidados que 

retroalimentan el esp1ritu y ddn mejores condiciones de 

funcionamiento social, el cual incluye mayor rendimiento en 
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el trabajo; desgraciadamente la situación laboral no lo 

Permite y los obreros trabajan para sobrevivir y no para 
vivi,r. 

La clilso obrora se desarrolla en un esquema de 

vida que comienza con una relativa abundancia temporal 

cuando so es soltero, prosigue con la creciente carga 
econOmica propia de un padre, que se alivia cuando los 

hijos crecen, pero que se reanuda al llegar la vejez, 

terminando con la penalidades de quién vive de una 

pensión. 63 Se cierran los ciclos de esta manera y pocas 

oportun ida das se tienen de progreso socia 1, económico y 

cultural. 

¿Qué tan real ea la oportunidad del trabajador de 

elevarse da la clase asalariada a otro estrato social? 

Las facilidades de elevarse por el talento, por la 

iniclativit, por la laboriosidad y por el mórito aumentan 

cuan numerooos y m6s fuertes son los factores de dinamismo 

y cambios social, 64 gran progreso industrial y mercantil 

desarrollo do la econom1a monetaria y disminución de la 

import~ncla de la propiedad inmueble, crcclmlonto de 
poblaciones, progroso t6cnico, estimulo de ambicionos, 

desarrollo del desoo de mejora, estimación social de la 

cultura, demanda de especialistas competontos para nuevas 

laboreo, aumento e intesiticaci6n do intercambio intor

n.acion1'll, orientación de la vida ho.cin. hacia realizaciones 

del presento y empresas futuras, marcar un sentido 

individualista en cuanto la valoraclOn del esfuerzo. 

Gl t•r"nkol, 11. Sociolog1a Capitalista y Sociolog1a Modorna. 
Editorial nrtiach. México 1972 p.283 
64 Rec~sens Siches, Luis. Sociolog1a. Editorial Porrua 
México 1970, p.457 
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Al parecer la sociedad mexicana cuenta con pocos 

requisitos de los que mencion;, Luis Recasens Sichos, para 

aumentar la circulación montante en las condiciones 

sociales, es necesaria respeto y fiel observancia de todos 

los derechos del hombre, personales, de>mocráticos y 

sociales, y cómo puede aspirarse al cumplimiento sino 

existe una institución que vigile y sanciones las 

infracciones, la inspección del trabajo lo ha ria en el 
plano laboral~ 

in progreso integral del trabajador no sólo lo 

determina el cumplimiento del orden jurídico, también es 

afectado sistematica~cnte por las oportunidades de selec
ción y ejercicio en el ámbito social y cultural. 
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CONCLUSIONES 

l. La inspección del trabajo es el Onico medio 

por el qua se proteje al trabajador, ya que vigila el 

cumplimionto de sus derechos, consagrados en la Consti

tución, en la Ley Federal del Trabajo y en los Reglamentos 

respectivos. 

2. El Reglamento de la Inspección del Trabajo en 

materia Local determina con ligereza ol nümero de inspec

tores nccesar loa, 6ste debe ser establecido en función 

proporcional del ntlmero de empresas o negociaciones en el 

arca Local y determinar la competencia de cada inspector en 

forma territorial. 

Esta importancia vital que se otorga' a la ins

pección del trabajo no es reflejada en los ordenamientos 

legales que no le conceden orgánica y legislativamento ol 

Jugar que merece. 

J. Ei Reglamento de la Inspección del Trabajo en 

materia Locnl marca dos clases de visitas: si se agregaran 

tres más se complementaria y porteccio~ar1a la función de 

lil inspección: 

i\) Visita de conocimionto. 

b) Visita Inicial. 

e) V is ita de veriticaci6n. 

d) Visitas periódicas 

e) Vis.ltas extraordinarias. 

106 



4. El inspector del trabajo debe poseer claro 
conocimiento de la ley y reglamentos, cuyo cumplimiento es

ta a su cargo vigilar; tener el suficiente criterio para 
valorar en justa proporción y contenido razones y pro

puestas de patrones y trabajadores; contar con habilidades 

y recursos para conciliar; debe tener un claro concepto do 

la importancia de su función como inspector, orientador, 

educador y buscar siempre el cumplimiento de la Ley a 

traves del convencimiento .. 

5. El medio idóneo de capacitar al inspector del 
trabajo, para que cuente integralmente con los conoci

mientos jurldicos, técnicos y prácticos que le exige la ley 
y que la práctica también lo requiere, es proporcionar a 

trabajadores con caracteristicas y valores morales intacha
bles, instrucción profesional encausada a la inspección del 
trabajo, patrocinados con becas del Estado o proporcionadas 
por la empresa. 

6. Las realidades escritas nos enfrentan a la de

cepcionante posición de contnr, quiza con un excelente 

sistema jurldico, pero que se fundamente en leyes escritas 
que no se aplican. 

7. Los hechos demuestran que a pesar de las 

recientes reformas al procedimiento do la inspección del 
trabajo, ésta no se práctica, y cada dia aumentan las 

violaciones a la norma de trabnjo en perjuicio de la clase 

trabajadora. 

e. La modalidad actual de la inspección del 

trabajo sólo atiende a la seguridad e higiene en las 

empresas y para esto la Ley prevce el funcionamiento de las 
Comisiones Mixt4'B Permanentes de Seguridad e Higiene. 
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9, La modalidad actual de la inspección del 
trnbajo tergiversa el objeto de creación y funcionalidad da 

la institución de la inspección del trabajo, la cual no 

sólo debe sentarse a la mesa de ne9ociaci6n a discutir 
temaa y cuostionea laborales, buscando soluciones a los 

problemas existentes, promoviendo alternativas técnicas y 

jur1dicas ml'is adecuadas para optimizar las condiciones de 
trabajo; fundamentalmente la inspocción del trabajo debe 

detectar la violación a la norma que esta perjudicando al 
trabajador, conciliatoriamente provocar nu ... se corrija y en 

caso de negativa, coaccionar al patrón mediante la impo
sición de sanciones que restablezcan el orden juridico. 

10. r,a po11tica local de la administración 
estatal, m~rca un proceso de modernización, quo en el campo 

de la im;pección del trabajo se mueve respondiendo a la 

concertación social e individiual, busca paralelamente que 

se garantice a las 

introduce dentro del 

empresas 

Doro cho 

un 
del 

lncremonto 

Trabajo el 

productivo, 

buscar la 

prot,,,.cción de los derechos de los empresarios; intenta 

lograr el cumplimiento de las dispocicioncs legales 

dasaparcciondo prácticas corruptas y oficiosas actitudes do 

persecución que eran realizadas por irresponsables 

inspectores del Trabajo, con principal objeto de evitar el 

deterioro de la armon1a en las relaciones obrero patronales 

qua aon tnn necoaarias en el importante momento que vive el 

pa1s. 

Esto deja entre ver que esta en segundo plano el 

tr~bajador, que se adecuan los derechos de los trabajadores 

a li\S nececidades de un nuevo proyecto económico, en donde 

probablemente se busque proteger a la empresa y no al 

trab.'.ljndor. 

ll. La modalidad actual de la inspecci6n del 

trnbajo no termina con el perjuicio social que ofrec1a la 
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inspección del trabajo ineficazmente realizada, eran nece

sarios los cambios y hoy lo siguan siendo, modificaciones 

para que la inspección del trabajo logre una justa y suf 1-

ciente retribución salarial, un cumplimiento de jornadas 

adecuadas practicadas en condiciones decorosas, el pleno 

ejercicio de todos los derechos lllborales y el desarrollo 

económico social y cultural del trabajador. 
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APENDICE 1 



DF.PARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

.IOSE MA. IZAZAGA H 1Q7 - ~· PISO 

EXP. 

TEL.: ~Q2-76-05 

DIRECTO : m:s~~7q 

OFIC 10 No, 
ACTA No. 
FOLIO No.------

EN LA CIUDAD DE Mtx1co. DISTRITO FEDERAL. SIENDO LAS------

Df:L DlA ~'----- DE ----. _ DE 19 • EL SUSCR 110 

---------------------- INSPECTOR LO--
CAL oc "rnAnA.JQ, ADSCRITO A LA UNIDAD Dcr·ARTAMEN1AL DE ltl5PE.CCIÓN y 

OutJAS DE LA DEPENDENCIA ANTES CITADA. CON FUNDAMENTO EN LOS ART1cg 

LOS 132 FRACCIÓN XXIV, 540 FRACCIÓN 1 Y 11. 5Ql. 542 Y 543 DE LA

LE't' F[O(RAL DEL TRABAJO, CUIEN SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL N~ 

MERO DE FECHA --------- EXPEDIDA POR EL 0.0. 

------ DE FECHA __ ---f, Y LA ORDEN DE INSPECCIÓN No, 

-----SE CONSTITUVb EN LA CASA No. OC LAS CA- -

LLES DE ---------------------
lOLONI A ---------------

(ERCIORADO DE SER EL DOMICILIO DE LA N(f•OCIACIÓN DENOMINADA 

PROP 1 [DAD DE ------------·------------··-
Y ESTANDO PRESENTE EL (, OUlfN l\/•JO --------------·-
l•RQTCSTA Of. DECIR VERDAD MANlflEST/. TCNER LA CATEGOAIA 0( 

------Y !iE IOENflFIC.A CON 

·--------------' ADVERT 100 0( LA~ t'LNAS (N CU( INCltlfllfU 

QUl[N[S UULARAN CON FALSEDAD O SE NIEGAN A PlRMll IR LA PRArl \CA • 

OE LAS INSP[CCION(S o VISllAS OOMICILIAl'll\S QH[1(fODA~ P011 AurOHI"• 

DAD COMl'[l[NT(, MANIFIESTO DUE ESlA DE ACUCRDO CON QUE SE f.'l~f\ll IQ\Jl 

LA INSP[CC.IÓN ORDENADA. 
TODOS LOS SERVJCIOS QUE PRO
PORClON ~ LJo DmF.ccION GENERAL 
D~ TRAill\J(I ~ rru:VJSION SOCIAL, 
SOi\ GkATUJl'o:> 



PURLiUlu w. lllR~t.:<;llJN 1Jl;!1 .. .:u,L 

2. ll1'. THABAJU 'i PREV ISION SOCLU., 
l.'~'litPAllZCE-Bl. C. -------ª"-fNj-IQtilHb\M!J.\Jl-'l~~---· -----

________ Dl\L SU:t>IC/\TO -··-

•• -· ----· -- H(\.l I' :•-OitE:>, _________ son_,.;L•JrJ-r..-; V. ·--~-···-·--SCJTI :1:.•. 

, .. • 1.•J,1F.1tr.n _________ •.•. __ :;e,•: ,·.~m·· .. • ,. 

··---H~f~!')ílW Y -----··--111'-~l\l.EU, lMll!'"I 11,; 11 . .-11. •11. TIWlt.J;.11r::.:· 

·---------~- '.I, .•;t;, .'l•";o ··1: 1.1 t.;>:,•1•r..r •• 



-------------·-·------'--
.. : ~0:1c11.ro n1 ---------- __ _ 

, ~·11ron:rr.oo K.in -----

· ¡w,.a•1•100 NlI'F. r.A. .nmrA J..O<':U.· m·; c:otx:n.tl.CIOH ~ ATWl"'•'RATS or.L Dlt:"n?rnl rmT.AAL n. • 

____ ll!!. ----------- {J~ lSB_., \" CUC 010'3 a::f1l'RATO --

;.::t•MV\ -----

!il''t: .. IU J-;J, U?OD l>l! Jf..S 'IMl.lAJJD'"JRES ---------·---------

POR ntrrro IK>Jm~!Nl\DO -------·· roR TUMtO F'J.'
1
0 ·-·--------

-----·------:,-··---------·-------- ... 
---------------.---·------ ·-;-- .. 

:.r ... vn ::11 •'.t. CA<;O DI!: __ ,. ____ -----------·---·-----

-----·-------------·----------· 
AJ,--------· ___ ro• r:<r.~:rc1cn liF ¡_a; 'l'Pt • 

l'I•' ·.:·l.l•l:.i --·--· ··--------· ---- ···--·-· ·- _ -------· 

··------se Pl\GI\ i\ u:.:; 'nfA1?/\lNXl~ OU!: l • .\l'Or.N·' •..:t. IX11.Hl0 u. ,.ílJJ1\ ~l":.l'l"GI"\',,, 

TeDOS LO~ SETlVTCJOS QUE n19: 
PO!!CIONI t./ n11;..:;:~m~: r;~;mmAL 

D .. THAHA,TI' 'f ,..., ••. vl.t:IPN ~f"', * r 



!JZL CENTOO DE 'J'It.".B:iJO ron UN LJ.PSO rn~ ---- CO!I E.""..CEPG!OU u::: -

ros TJLUl,\J/UX>RES ------ ------
SE L.\JJORA TlhM.PO F.X'WJ.ORDlNARIO Y SE. LE.CIJDl!Jl COJI -· 

?O:·!ME J\ LA LEY, EXCEPJ..10 EN EL CúSO DI·; 

3C:';;ll?l SE DESVJ?Ir.'lDE DE -----·-

OA SALARIO MilHN.O l'ROFH510NAL- J~U .7-U Co'.SO, GOU' r .. ·.n G".'t'EGOllii.S DJ.; , 

Coti BXCL'l'CCú!I vr: LOJ S.F.~OllW ·---- -----·· 

-----·-------·--
------- ----·----- -----
LOS SAL',filQS sg CIJUH~N LOS Dii.S y 

J .. \S cuo·rl1S DFJ. 3ViUHO GGCI:o.L E lff.l':IEST•):J o:: 1'lL.l\,' .. .ro ----------

St UL!.>Pílt::UN~rl DE ------------

SE L~ CilJJíllL' l:L ;.nUIHAl.00 :;r;imu l'"'lm C-.1!~'fü .. Di.I.tJ C1,.!l 

··--------· ----·-----------------

t.\ J.'~·:CIL'. D~ r ... oo p,!E EL ------·------

St:: Pi1.GO i: LOS 1'a:.Tl .. JlJXi11fo.~; ¡:¡, fl!::l'J.ll1.'0 n:·: ll l'J l.!Di.Dl:~ :.il~·ilJI. 

;,CllU>ITO CO!l 



CON EXC:ü'l'CION DE--------------------

~U:NDO I.', FF.CHJ, DE PAGO --------

110 •E OUDRIO m, RZP:.nTO DE UTILID.',DES D~L UL1'1MO Ar.o POR ----·--

sg l::NTREOO t. LOS TR.:,llilJ/,DORLS COPI,'. 

DE Ih"l1~TOD p;,R/, D:t'rERMINo\R Lf,:J UTIL!D,',DB3 

DE r..·1 CARJ1TULA n~n. 1'.".GU, 

COIUlll3PONDI!lNTE3 :,L - - [ 

EJOi:CIOlO FI::JCAL ------ Y IJ, MI~M.; ___ FUE ODJET/,D/1 l'Oil-

LOS Tn.~n: .. r:.oonEs, EL P/100 SE J:P'ECTUO t;L DIA -------

SE RfXJISTMROH ,\ LOS TR.',Bf1JADORBG ,",NTS E11 I.M.~.s., nI.GUrl -

SE ll~HPllbrnP. DE IJ,S --- i'1LTAS EXJUDIJJ:.5, con ID:CEJ.lCIO:.' m·: -

LOS TR.\J\AJ/,DOIU:S ---------------------

------------' ----- Sl~ EXllillllN LllB o.elllr:r.\s DE LIQUID.',CION !Jll CUOTt.3 ODRi':l!O -

f'/,TRO?tlaLW CO~PONDIENTES .'.L ----- Dl?iffin'i'RE DE 198 QUE 

hMl'/,lu.11 ------- TR/,JlAJl,DOIUlS, 

E) ODLIGhCIONES ll3PECIFIC;,s DEL l'.',TRON 

SB T'il.OI"ORCIO?IA A L03 TRAD.\JADORE!J OPOHTUH/.MENTE LOS UTlJ.DS 1 

M:.TERI.'oLES NEOE3.;RI03 P/.íl/, :lL TfüoD:.JO. 

~F. I.1::.1 PIIOI'ORCIOUA UH LOCAL AI'ROPI:.oo rl.TL\ 1.:. GU,\ill),', n;: cu::;. 

lU!JT!HTMfillTO~ D!: 'l'R/19/,JO EXCEPI'O /, l.OS SEf.'OHi~S --------

n:: EXPlDB ,, LO!j TiU1D/,J;,no11:;3 CON~T.\NC!ll. QOIHCLl'IAL DI: n1.:3 

L!.non:.Dro "{ :J.HJ.RIO:J FimCIDIDO:J E:<CEPrO '· l.O!l :i::rom::J ------



___ SE EXPIDE'-:\ LúS 'fRl\Bf,JA.DORES CONSTMICI,'\ RELoHIVi\ -A SUS SER-

VICIOS EXCC:PTO ______ _ 

·-"_SE rnorn!?CIUH/\.-t:.L -nf,RECHO DE· SILLA.-,_A ___ TRA_BAJ1\~0RE~ ~ 

___ se PRoPonc 10N1. c:r.PA~:1 r A¿¡{,;r,;. ·Aa1esrR~,-M1 E'·N~O'.',~::··La·s TRABAJA· 

;;cHfS SEGúri.:El.- Pt.l;N..:..· - __ ·:-- ·:~- : _.:_-::_·,·:2<:-_:- ;<<·: --·----------.,.-,---

-~5E ·c-uMPüi~-- t ,,·s- i>fsPOs 1 c·1 oNE·S-.' ÓE' ·seGÜÁ 10110."E 

1·neveN 1 R Acc 1 CJENrF.s -v-: _e-~f :E~~~~É,UA'DE'-{;-· ~-~~- -M-~-0_.1(> :ri¿·_--~---'--'--~ 

, ___ SE Dl_GPONE PERMr1NENTEMENTE DE MF.OIC1\l1ENTOS-Y MATERl1\t.(5 0(· 

.:URACIÓN Pf\rM PRIM~ROS f.UXILIOS, 

__ SE Of1 l1VlfiO DE 1.0S ACCIDENTES DE. TRAUhJO A LAS AUTOHID•'DES 

l.1\UOUAl.ES OF.tlTRO tH': 1.Mi 7/. HOfMS SlGUIEtHES, 

___ se EN~Uk:'.NTnl\ CONVf.N 1 :J{J fL REnLAM(Nl o lrnEll IOU oc Trli\Br.Jo 

0Ut ____ 3E lh\ F 1 JflOO (L ________________ SE 

:urni;c;ó ~:u r:c.:1 11\ :i Cf1Dn \INI) or. LUS Tlf,\llf\J1\00!fES. 

l.t, C.HPWF~,r. (IJHlTJ\ CON _____ TUMll\J1\00l~ES A OOMICILIO Y AL E.FE.f. 

T11 t;'~HIDl: ____ Llílllí:Tl\S DE TIHl[H\JO 1\ DOMICILIO. 1\51 COMO EL_ 

,fCf1lsmo íJE rrir.r,1\,l1\[lOl1ES n.¡ E'L J)IJE. ,\pfl¡jl'.CEtl ,.,NQT,\DOS ____ _ 

r ) rnrr-c;1\S ca~ MAS oc 100 TllllUAJAUOllES 

__ SE CUENTA CON ErffEimE1fl/, UElllDAHENTE EQU\P,\Or .. 

__ s~ SOSll(NE. ,, _____ BtCliillOS A tnt; QUE S( LE!> CUBKE 

J _______ MUISUt•L[S, 

__ SE DEDUCE. Ot LOS 5,",L.\itl0!1 L·I.~ CU01J\~ SIN01cr.u:s OU( SE (rt--

t¡;(GAN 1'\L 51tHllCATO __________________ _ 

i.-•·¡ .. .,. ,. r~· ~. ··~ .• 

1'. ,, .• •¡ ·!. 



----- SE O;JLIGA O AUTORIZA A LOS TllA.BAJAJx;RES A llAC!J! COLECTAS 

;.;;usen tPCIONES. 

~E Rf:STRINOE LOS . DERECHOS DE LOS TRA.llAJAIJORES l'OR ~IZDIO DE 

O) OBSERVACIONES. 

TOIXJ3 LOS !XlCUMEl/TOS .ANALI?.A!XlS ron EL INSI'ECTOR DEL 'l'l!AllMO, Fl/l:!lOil 

LEDlDJJ.IENTE RIJTIRIC/.DOS POR EL ld!SMO. 

5IRVJ-ll DE rorro;.MF.UTO AL CONTENIOO DE u.. PR~EtlTE ACTA, LOS /JtTlCULG.:: 

~7, 1: 1qJ, 1~1:.1 r; 1 h~~'1 ~~: ~~2, 6~ )6 : 1 151~' 1 hZ: '{~l1, ert? J~~ h~?' 1~g; ~:~l, 
-11·1, 1·1b, 179, 100, 11J2, 18J, 1n4, Hl5, 186, :t65, ·~oh, ;>B?, 1su, ~.'_'J 
;'<JO, ;!!Jl, Jt'I, J1H, JJO, JJ1 1 )44, 345 1 J46, H?, .14H, )•19, )50.J'Ji, l 
'"•04. ~ 11, ~40, !>•l I, ~·12, 54), Y Dm.wl Hl:.1.A'fIVOS Y /Jit.PLICJJJLES D.E L.i. -
LEY Pf:DllUú, DEJ, 'l'RAJ),¡\,101 1'/ FIL\CCION VII Y 18 F1U1.':Ctor1 V JlE L.\ Lf."'/ -·· 
O!{G!.JllCA DO. lJEP/Jl'fAMf:N1'0 DEL DI:JTRITO l"EDF.H.AL. 

:J:'J't:OO L/~!3 llORAS DlO:L DJ/, nrT1J t.:E nro rmr-: . : 
Tmr!lTIT.mCT.A ]'¡U;.,; .. NTE J.CTA, f.A C~crtm'ín7J¡;¡; :.,¡¡ r:n:~<ifllDJ..0 r1.::r_•: 
v:m1.o:.;r: L03 WT¡.;¡¡¡¡nr;:.TOliIO:J f'íU.C'PlCADOS /, i.o:.; TH,'.JJ_/.,J/J)QJH:J, 1.0!i cm:.t:.:. 
;1r-:nttl/1.MHrl1'r: P1HM.l~Vl!1 fo\.iH!lit.ri P.LJ1T¡.; 01; J,.'¡ Mlm.11., ;:~; :·;f, CENTRO DE T1~·Ji.· .. ;;1 
V J:'..iIT.U.0, Ll.J'l'.\!lDO l'RKlLllTE ton TH:.l.!A,l/dX\HE:J o :~tl ~lJ c:.~o. LOn n;;p¡m:~.::i 
•1'¡¡!rn:J DE r.u:J M1mt.n3, 1.:::il cmm EL rnmu~r:r1·rA11T;; t.JXlAL QUE m:n1n:;;¡;.:1:1 :::
.. ~ni.:n1To TEna1.:P1.CHLTAD P:úL\ ATEtlDI::H LA VI!JI'l'ii. oo:.ncrLIAH!A ru r:uE:i
'l'[O!l fo: l<itlAJ,!'.iJ-:llTl·: LO:; 'rE::iT1110S OUE I'ilZ'IIAMl:UTJ·: Fnr:;1or1 HZJIGfH .. OOJi ~;: -
1~:.ch corn;T:.11 •.:11:~ :;z I.llTII.EG.\ coPrA m. LJ. nn-::.rn~n:-.: 1. c,·.n1. u111. n:; 1.;.~ 
r:.11·1·1:::; QIJl~ r.ri 1~·1 M.LSMJ. Ift·r~rEmrn E [1;1}/.l.Ji"Xr·:·rE ::iI:: !l/.CE COfl~'fJJi ~IJC. •. -
Pil:·:':JA LtCl'!TRA u;:: 1J. Ml~MA f{JJUE1100 i.::<.PLICJ .. tx1 J:r, 



~oJ&~P~g~o~JI 11~r~~~t,t~c~ ~i·~~~1:AI ~1~~~4 ~~~~Lg~1~E z~rí~~l·~> ':~ 
'l'ANCIA LOC QUP. EU ELLA IrfTERVIUJ:Imon, JJE CONFORMl.iJAJJ CUH 1.0 '· '.;:.· j 

TO ron LA F!l,.ACCION IV JJEL ART!CU'LO 5,12 JJ}; J.,\ u;y FCtJERAL J)E::J .:.~ .. 
JO • .uOY 1''"E,. - - - - - - - - - - - - - - •• ~ •• - - - - - -· .... 
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PARTICIPACION CIUDADANA DE TRABAJADORES Y 
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