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J N T R o D u e e J o N 

El servicio p6bJico ha sido siempre a lo largo de la -

historia t1no de los aspectos más importantes en la vida del_ 

homhre porque gracias a ~1 las autoridades proporcionan a la 

ciudadanía lns necesidades colectivas esenciales para et --

buen funcionamiento de la sociedad. 

Se incluyen en estP. sector las actividades de distribu

ci6n de luz, agua, transporte, mercados, ferias, tianguis, -

abasto, comunicaciones, entre otros. 

En otro orden de irleas, las personas quP se dedican co

tiaianamente a la administraci6n de los servicios p6hlicos -

se les conoce como ''servidores p6blicos'' aunque com6nmente -

son conocidos como ''bur6cratas'', a los cuales se ha Pstereo

tipado en nuestra sociedad como personas irresponsables, con 

falta do iniciativa y conformistas (en algunos casos son co

rruptas). 

De lo anterior se desprende que muchas veces los servi

cios públicos sean deficientes. Como muestra tenemos en el 

sector salud, en sus cltnicas, llega la persona muriéndose y 

no la pueden atender pronto o llamar al doctor, hay que esp~ 



rar, o hacer cita1 etc. 

Desde nuestro punto <le vista, consideramos que estas a~ 

titudes de los TrabajadorP~ al Servicio del Fsta~o so deben_ 

a que ca gozan de incentivos, lo quo l1acen Pn muchas ve~es -

por salir del paso. 

Seg6n Alan Rirting. el mPxicano ~s conformista y traliaja 

6nicament~ para ganar un poco d~ dinero, sin importarle ol -

progreso personal que pueda tener, por lo tanto, la mentali

dad tan cerrada influye muchf ~imo ~n el ~PscmpQ~o de sus ac

tividades; su actitud causa much~s deficiencias en la impar

tici6n de servicios p6h1icos; ~ich~s d~ficicncias no sic~prP 

son avaladas por el EstaMo. 

P~r su parte, la corrt1pci6n es uno rlP los problemas so

ciales más agudos que padece México, lo que tam~ién se rcflg 

ja en la prestaci6n de servicios pÓhlicos. Es muy claro y t! 

pico el caso del servidor p6~Jico (policla de trlnsito), el_ 

cual pide una ''mordida'' para evitar que la persona quP in--

fringi6 la Ley no sea castigada. Están tamhién los inspecto

res en general, cuando algGn Rstahlecimien~o no cumplP con -

algfin reglamento dehP s~r sancion~rto, p~ro ]o~ dtieílos del -

mismo, para evitar ~sto prefieren dar la '1mordida''· 



La corrupción, consideramos, es otro de los factores -

que incide en la deficiencia en la prP.stación de lo~ servi-

cios públicos. 

En este trabajo, trataremos el tema de los dPrechos y -

obligaciones de los servidores públicos. 

Veremos en el capít1110 J un res11mcn o visión panor5mica 

sohre el Derecho del Trnbaja~or, en ~1 c11al npuntarcmos c6mo 

las diferentes leyes g110 sohrP el n~recl10 del Trahajador ha_ 

expedido en nu~stro pa{s para co11ocor c6mo ha clasificado 

los trabajadores al servicio del Estado, en tanto miPmhros -

de la clase trabajadora. 

El capitulo JI, por su parte, trata acerca ñ~ los ante

cedentes del servicio pÓblico dPsdc la ~poca prehisp&nica -

hasta l1oy, tocando los puntos m~s importantes que han acontg 

cido en est~ área del sector público. 

se analiza ~n el Capítulo TII el r6gimen jurídico de -

los servidores p6blicos, tenicnao ~c~o rPfPrPn~i~ tres leyes: 

la Ley Federal dP los Trabajadores nl scrvic!n ~Pl Estado; -

la T,ey del Tnstit\tto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trahajadores al Servicio ~al Estado (TSSSTF) Y la I.ey Fg 



deral de Responsabilidades de los servidor~s PÓblicos. En e§ 

te capitula comentaremos los artículos más relevantes de es

tas leyes. 

Por 61timo, el capitulo IV, apreciaremos los derechos y 

obligaciones de los Trahajadores al Servicio del Estado, eso 

con más detalle, tomando como base lns leyes expresadas en -

el capitulo I!I. Tamhi~n veremos c6mo los trabajadores pue-

den ascender o bien cambiar de pt1esto de una dependencia a -

otra, los mecanismos requeridos para ingresar a laborar al -

sector p6blico, as! como los requerimientos q11e hay que cu-

brir para conseguir un ruesto o vacante. 

Finalmente, las formas An que los trabajadores puedan -

organizarse para defender sus derechos (Sindicatos). 

El motivo que nos impulsa a la realización de este tra

bajo es dar a conocer uno de los aspectos más destacados de_ 

la explotaci6n de los trabajadores; en este caso, del sector 

p6blico y ver qu~ leyes nos protegen en un momento rlado y -

los derechos a los cuales se sujetan cuando firman un contrª 

to y las obligaciones que han contra{do en el mismo caso. 



C A P I T U L O I 

EL DERECHO DEL TRABAJADOR 
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Cl\PTTm.o r. f;I. DERECHO DE!. TRl'\1111.ll\DOR 

1·1· La Declaraci6n de Derechos Sociales de 1917. 

Al referirnos R 1a Constitt1ci6n dú 1g17, s610 podemos -

elogiarla, 

derroteros 

hacer notar sus adelantos, ~·a 4ue marc6 nuovos_ 

sirvi6 d0 tipo a la a0 tantos pai~es qur presu-

men ~~ ¡Joseer unR l0gislaci6n d~ma~iacto nvan~adu; al efecto, 

veremos la tray0ctnria rlP nurstra Con~tituci6n en su parte -

relativa a las garantías soci~l0s del trahajador, hasta cuan 

do se toma base para la Carta del AtlSntico. 

Cabe drcir qt1c todas nuestras ConGlitucionrs anterio

res a ln de Quer~tarn, ~e hah{an inspirado en Montesquicu, -

quien profesaba la doc~rina dP scparaci6n y equilibrios de 

poderes, siguien~o a Rousseau en lu democracia; en la parte_ 

dogm,tica, es decir, en la referente a derechos reconocidos_ 

y garantizados, en las tan copindas tahlas ae los derechos -

del hombro, nuestra Constituci6n sobresale, ya que amplia -

los derechos garantizados en al campo de lo social, idea que 

capta el Tratado dr \'crsalles. 

con tales precedentes, se aaviertc un movimiento politl 

co univPr!=ial, tendiente a lransforr.:~r 12'l:~ ri'\rtas magnas de_ 

los diversos paises, inscribiendo en ella~, 1os preceptos b! 



sicos del Derecho del Trabajo, preceptos que son inherentes_ 

a la vida humana, y que 1nodirican su existencia, integrando_ 

los derechos de su personalidad, que traspasan al orden ca-

lectivo y un~n la organi7aci6n socinl. 

Vemos a las nuev.1s const.itucioncs dr>clarar que el trab'°ª 

jo es derecl10 y dPbcr, es funcí6n social. 2on norm~s g\1c por 

regulara el trahajo Pn st, constituyen en realidad una pro-

tecci6n al trabajador, y tienen el car5cter de seguridad so

cial. 

De lo expuesto nnteriormcnte rP5Ulta ri1 rl"'COnocimiento_ 

del por qu6 nuestra Carta Magna llegara a ser la ~ase de la_ 

Carta del Atlántico aprohada por la Asamblea General dP. las_ 

Naciones Unidas en su articulo 271 cuyo espíritu es la exis

tencia de una seguridad social, la satisfacci6n de derechos_ 

econ6micos, sociales y culturales, consider~ndo la dignidad_ 

y libre desarrollo de la personalidaa humana. 

El artículo 73 hace referencia u] derecho y elecci6n 11 

bre del trabajo, siguiendo lo dispuesto por nuestro Artículo 

123 Constitucional qup resulta m~s eficiente. 

La Carta del Atl6ntico1 tomando nuestro tipo de garantta 
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social, recomienda las hases de las constit11ciones, problema 

que no nos atafie en virtud de haber sido loR primeros en in

cluir los derecl1os del trat)ajo en nuestra Constituci6n, dán

doles un matiz de derechos inviolables. 

1.2. Una idea General del Derecho del Trabajo. 

Existen divPrsas causas que deter1ninaron la aparici6n -

del Derecho del Trabajo, que es demasiado reciente y tiene -

por misi6n la de resolver todo conflicto y regular detallada 

y estatalmente las relaciones que se originen con motivo de_ 

prestar trahajo. 

Sin ernhargo, lo interesante constituye su funci6n prin

cipal, una vez surgido el Derecho del trabajo, y 6sta es la_ 

de dar garantías y explotar al proletariado, a la cual debe

rla re~tringf rseles su absoluta libertad y menguarle su po-

der, el cual resultaba de RU situaci6n econ6mica. 

Por otro lado, el proletariado, que es la clase que ha_ 

luchado a partir del momento en el cual advirtieron la igual 

dad de la situaci6n de abandono existente, lo mismo tenían -

semejanza de intereses, es la clase que danao traspi&s en la 

lucha por conquistar justicia a veces se vio desmejorada su_ 



situaci6n, hasta ver logradas sus ambiciones con el surgi--

mlento del Derecho del Trabajo. 

La traynctoria que ha srguida el Derecho ~el Trabajo a_ 

trav6s de su aparici6n, l1a ido de menos a más en lo referen

te a protecci6n y garantías por el proletariado. 

Conviene recordar aqu{ los fines que persigue el Derc-

cho del Trabajo, los que por su car5cter nas hacen más noto

ria la exist~ncia de clases en esta rarnñ jur{dica, mismos fi 

nes que nos permiten adentrarnos en el esp{ritu del legisla

dor que no es otro que el de dar protecci6n y garanttas a -

los trabajadores hasta ponerlos en un plano de igualdad con_ 

el patr6n. 

FINES JUR!DJCOS.- El primer fin es el resultado J6gico_ 

y elaborado de la desaparici6n del régimen corporativo, en -

el cual intervenían tre~ clases de factores humanos que eran: 

los propietarios de pequeCTos talleres, conocidos también por 

el nombre de ''maestros'', los cornpafieros y después de ~stos -

una Última clase intcgrnda por los aprenaic0s. 

Como se satiP, la misi6n de esto sistema era la de satiA 

facer en todo lo necesario a la ciudad, evitar la competen--
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cia entre ellos y trabajar dentro de su competencia tcrritg 

ria1. 

Exist{an reglas para ascend0r de un grado a otro, tas -

cuales eran por demSs minuciosas y cxagera~as, y no eran más 

que obstáculos para evitar los ascensos. 

En dicho régimen corporativo se pensaba que el trabaja

dor carecía de voluntad para contratar, j'j) quP a fortiori dg 

blan pertenecer a una determinada corporaci6n y de la cual -

no se podía salir fácilmente. 

Este r6gimcn se consideraba q11a constituía la barrera -

para satisfacer las necesidades de las poblaciones, pues era 

un régimen econ6mico de ciudad. 

El liberalismo pugnó por la desaparición de este siste

ma, el cual lejos de ser portador de ventajas, acarreaba ba~ 

tantes problemas. Así en 1776, í!l Edicto de 'l'urgot prohí

he este sistema, el cual al continu~r existiendo bajo algu-

nas modalidades, se le dio fin con la 1~y <le Chapallier en -

el año de 1791. Como resultado de tal desaparición, result6_ 

que los trahajadores qupdahan libres para laborar en cual--

quier oficio. Creyeron los trabajadores que hab{an obtenido_ 



una gran conquista con la abolición <lel régimen corporativo, 

ya que ~uedaban libres y se consideraban i~t1ales a los ratrQ 

nes, cosa que no acont0ció por et hecho r.0 quí! el patrón po

seía un patrimonio q110 le rcrmitia ~o~~r de una sit11ación -

dcsal1ogada on c11~lq1tiPr hvoca, y Pl trahíljador no vivÍíl de -

la f11erza dP su trabajo; entonces el patr6n fijaba las candi 

cienes de trahajo y ol proletari~dc ten{íl qt1P aceptar por ng 

cesidad sin importarle l~s condiciones. 

Poden1os rleclr q11e tina vez fr~casa~o el intPnto ~e con-

quista de igualrlnñ, surgió ül derecho clel trabajo, el ct1al -

tiene como fin principalfsim" Pl <le asegurar la libertad ele 

trabajo, estableciendo 11n mínimo rlc ~erochos }" uarant(as 10-

galos, las cuales vienen a repercl1tir sobre la vnl11nt~d del 

patrón, quif'?n se ve i.mposihi 1 i.tafl0 para imponR-r su vo111nt.añ 

mediante las con~icion0s ql1~ quisiPra imponPr, sitt1aci6n lo

grada por la l~y al valnrse del sistPma cle no tenerse por rg 

n11nciables los d~r0cl-os ~e los trahajadores, ya qt1e <le no 

ser de tal manera, al impon~r el ¡Jatr6n st1s condiciones y a-

ceptar el trabajador, se realizaría lln verdadero contrato de 

adhesi6n, los ct1~1es son prototipos ~e los q11e realiza el 

F.sta<lo. 



Dentro de los fines j11ridicos, podemos ohsPrvar que son 

de tres clases: el primero queda integrado por la lih0rtarl 

de trabajo, cnrno -in c>sPnci<il , el segunc?o consiste en la 

regulaci6n de las condiciones a~ prestaci6n de servicios, CQ 

mo son los diferentes tipos de jornudas, a~scansos, cte., el 

61timo es la protecci6n relativa a las maneras de prestar y 

pagar el salario. 

FINES ECONOMTCOS.- Al ser al Derecho del Trabajo una 19 

gislaci6n de carScter proteccionista resulta natural que ten 

ga una tendencia ccon6mica que es demasiado palpable, y mis_ 

notoria que en cualquier. otra rama del derecho. 

A continuación, procederemos a examinar algunos <le los_ 

Preceptos de la Loy Federal del Trabajo, los cuales nos per

miten adentrarnos al espíritu del legislodor, con el fin de_ 

dejar demostrada dicl1a protecci6n econ6mica, característica 

del Derecho del Trabajo. 

El Articulo 17 al definir lo que se debe entender por -

contrato individual en su parte 6ltima, nos habla de una re

tribuci6n convenida, lo cual nos guía a la conclusi6n de que 

no haya mano de obra gratuita. Relacionando ta parte Gltima_ 

del Artículo antes mencionado con el 84 del C6digo de la ma-
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teria, nos explica que la retribuci6n consiste E'n 10 qut> se~_ 

conoce como salario, aclarando el Artículo A~ que esa retri

buci6n nunca podrá ser menor <ln Jas garantías mlnimas fija-

das por la ley }" nosotros s~hnmos ~1u0 tal0s garantíaR tienen 

el carácter do irrent1ncialllcs p~r~ los trabajndorcs, ya q11e_ 

~stas vion0n a establrccr la igual~arl nntrn ~stos y los p~-

trnn0s, p~r~ hncer ~RlPr la autonomía dP Ja vol11ntnd. 

El Artículo ~6 establee~ el clarccho de igualdad entre -

los trahajador0~, }'il qun ,.¡ trabajo qu~ se desarrolla en --

puesto, jornada y condicionas ~- eficiencia en las mismas 

circunstancias !0.<; corrc•srcn(le salu1io i9ual, prohlbicndo h.2. 

cor distingos por consideraci6n de edad, sexo o nacionalidad. 

Continuando con la protección econ6mica del derecho la

boral, podemos darnos cuenta de que el Artfculo íl7 fija un -

plazo al patr6n, no mayor dP una sJ?m<m11 para li:t liquidación_ 

del salario, ya que so 1~usca que el trahajador no se enctien

tre preocupado por circunstancias económicas y no dar lugar_ 

a que el patr6n lucre con 01 dinero de los trabajadores, as{ 

como que no explote la nPcesidad de los mismos. 

El Artículo 89 ordena que el pago se haga en moneda del 

curso legal sancionando su violaci6n conforme lo prescrito -
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por el Código Penal vigente en lo dispuesto por e1 Artículo_ 

387-IX. l\qu{ se protC'JC al trabajador de los pngos ilegales_ 

Y la explotaci6n de qua eran víctimas, ya que los patroneR -

antiguamente pagahan con signos suhstitt1tivn~ de la moneda, 

para obligarlos n comprnr en lus tiendas rJ0 raro, que" daban_ 

demasiado caro, y lucrahZln con r-1 propio dinero d0 los trabft 

jadorefi. 

El Artículo 01 protege et salario de tas deudas de los_ 

trabajadores con el patr6n, hien sea por averías, errores, -

pérdidas, etc. y aclara que s61o se podrá retener ltt parte -

convC>nida con Pl trabajador y que nunc;i pase del 30 por cien 

to del excedAntc del salario mínimo. FJ legislador ha consi

derado que el salario es para cubrir los gastos nr.cesarios -

para el mantenimirnto de la persona d0l trabajador y su fami 

lia, y que en tal virtud l1ay qt1c prntcgcr el cquilihrio oco

nómico del hogar de los trabajadores. 

Los subsecuentes art~culos hahlan dPl salario para la -

jornada extraordinaria, en ln c11~1 rleh~ pagarse al trahaja-

dor con un 100 por ciento mfis, ya que bste l1a dado su rendi 

miento normal y al trabajar jornada cxtr:i. ':ir'.'~f" 1un t"Pali?.ar 

un esfuerzo mayor que pone en peligro su vid~ o cu~n~o mPno~ 

minn su salud. Continúan reglamentando los derechos de los -
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trabajadores al descanso d~ vacacior1Rs y que el fin de tal -

ropoBo os de que se rec11peren las encr2fas gastadas1 por lo_ 

que l1ay que pagarlPs un salario, ya qtte de no ser as{ no se_ 

lograría Gl fin propu~r;to pile::> al carcr:r-r do sal:lrio l"l tra

bajador tendría que trabajar y no recuperaría sus enorg!as -

gastadas. 

La ley pro11Íbe los cmhargoR al snJario y s6to se admi-

ten los derivados de pensi6n aliM~nticia; yuedan invalidas -

las cesiones de salarios hechas a favor rtP tercero y queda -

en primacln la preferencia a~ cr&ditos dp los tra~ajadores -

por salarios no c11bicrtos, sin necesidJd de acurtir a concur

so. 

Por Último, el artículo 99 no~ da la idea de lo que es_ 

salario mínimo y manifiesta la intenci6n del lPgisla~nr de -

asegurar la tranquilidad econ6rnica del trahnjador y s11 fami

lia y, para dejar afirmada esa tranquilidad, el artículo 100 

prohibe las compensaciones y los descuentos. 

Ahora ticn, tal protecci6n por ser de carácter ccan6mi

co repercute directamenle sobre la producci6n, la cual inte

resa demasiado al Estado, en cuanto a la calidad y cantidad 

para competir con naciones extrañas en el mercado extranjero 
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Y si bien el Estado está obligado a fnmAntar y proteg~r la -

producci6n, debe c11idar lo mismo que los patrones de que ta

les aportaciones a favor de los trabajartorcs no afecten la -

produce! 6n. 

Interesa considerar tamhi~n la garantia social que intg 

gra el derecl10 de huelga, a la c\1al tienen derecho de ocu--

rrir los trabajadores cuando la halanza econ6mica favorece -

al patr6n, dado que percihe una garant{a mayor y no est.~ en_ 

proporci6n a la prest~ci6n Q\l~ rPcihe nl trabajador. 

Existe una situaci6n por dem§s curiosa, en la cual la -

ley permite la modificación clel contrato colectivo y es con_ 

el fin de evitar el paro dado las diflcitcs circunstancias -

porque atravtPsa una empresa, pero en Óltima instancin, tal 

situaci6n constituye una defensa para el trabajador, pues lo 

pretendido es llegar al logro de la cons~rvación de la fuen

te de trabajo, que de ser cerrada se verían cortados los in

gresos de muchas familias que perciben de ahi un salario que 

es base para su sostenimiento. 

FINE~ POT,TTrrns.- Al Rurgir P] TIPrPcl10 del Trabajo y 

través de su evolución ha demostrado un accnñrado interés 

por crear un standard de vida para el prolctariarlo y as{ te-



nerlos conformes con una situación determinada dentro del con. 

glomerado social, ya que a~ no tener tal standard y aón f1~e-

sen vtctimas de una dura explotaci6n rat.ror1~1 1 representaría_ 

su descontento un grave peligro por sPr Ja clase mfis n11merosa 

de ta sociedad, peligro qu0 lo ser!~ a6n par~ ~1 yohiPrno y -

la econom{a nacional, pues nslar{an en 11na constante lucha -

por lograr la conquista de l~ que hahlamos y que lia sido pro

blema Últimilmente parñ C!l Estado, al ver la amenaza que reprg 

sPnta para ellos el descont0nto del proletari~do. 

Es sabido que antiguamcntP se hahía prohi~ido la inter-

vención de los sindicatos en p0litica, pero a partir del Geng 

ral Lázaro Cárdenas se permitió su participación, quP. no ha -

tra{do graves problemas, ni consecuenci~s desfavorahles, an-

tes hien, todo Jo contr~rio h~ acontecido, ya que en las li-

des polftic<Js han conquistado curules que los han encaminado_ 

a la ohtenci6n de conquistas, y parece que tambi6n se ha lo-

grado una mayor comprensión obrero-patronal. 

Se 11a h~cho sentir la fuerza de los sindicatos por lo -

numeroso de suR miem~ros y hasta nPcesario para los partidos_ 

politices hacerlos p~rticipar con Pllos, Rituaci6n que ha ve

nido a determinar la intervención del criterio y deseos de e~ 

ta clase en la elección de los gobiernos, procurando los que_ 
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le convienen. 

LIBERTAD F~ONOMT~A.- Existla una VRr~B~Ara explotacl6n_ 

de part" del p~tr6n para Pl trahajartor, aón ct1ando se creía_ 

haber darlo 11n paso gigante Pn rnateriil poJ{tica pues sP hnhfa 

logrado la reform~ del despotismo y tiranía, floreciendo las 

ideas de Iihcrt.ad y dt:>r0chos plt:>nos dP .l<ts p0rsontls. La ex-

plotación y las privaciones de quP eran victimas dentro de -

las fábricas los trahnj~~orPs, aun~das al d0scontento y not~ 

riedad de esas condiciones, así como las jornadas excf:'sfvas_ 

e insoportables que unidas a las condiciones in~iumanas de -

trabajo para mujeres y mP.:nores vinieron a detorminar la nec!: 

sidad de crear esta nueva rama del fleracho. 

Los patrones no sentían la menor compasión por los tra

hajadores ni les interesaban las condiciones inhumanas en -

que sus asalariados se velan obligados a trabajar. 

A los patrones les interesaba un~ sola meta, que era la 

obtención de lucro y nunr;i ~f""j<lr C0 r-crclLir menos de todo -

lo que pudiC'ran emhol~r!r$P., gnnc:incii.lG '-lile debían recibir no_ 

importándole el tra~ numano que dieran a sus semejantes._ 

En virtud de tal r ¿terio no hahía por qu~ reglamentarse la 

organización ñel trabajo. y !os r~tron~s e~puj~ban a los tr~ 
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bajadores a la más vil competencia de capacidad en fuerza de 

trabajo con l<ts máquinas, no importándole que tuvieran espfri 

tu estos pobres scrrs. 

Ahorn bien, tal manern d0 compnrtar~c do Jo~ patrones -

con los trahajadorcs no era m~s que Pl rrsult~do de aquella_ 

é¡:.oca, pues r;Q dehía ,1 la organi:·~,i6n mf>rcanti 1, qun ent.on

ces reinaha, ya que ln quP jmJlnrt~~a 0r~ que el co~to de la_ 

producci6n sacara un mon•~o parecido o ig\1al a la nada. 

EL Mt\QUJN!SMO.- Como resultado dPl invent.o de las prim~ 

ras m~quin~s y ~11 inst.alari6n rn t~110r~s ~- r~~ri~35, fue el 

de agravar la situaci6n descrita anteriormPnte, pues suc0di6 

que la máquina, por su pot.encialida~ productiva, constancia_ 

y comedida~ r·ara ser manejada fue preferida por los p~trones 

y como sucedía que tino de estos aparatos )1ac1a el trabajo de 

varios homhres, los trabaja<lores se vieron dPspl~?a<los ror -

las máquinas y en la imposihilidad de P.ncontrar trabajo por_ 

la circunstancia de que en t;oños los Cí.'ntros de tral)ajo erau 

preferidas J.as m5quinas que a los trabajadores, es por ello_ 

por lo que se llam6 a esta situación crítica para los traha

jadores ''paro hio16gi~o''. A~Pm~~ ~0 1ns ~PSVPntajas anotadas 

sucedió que la máquina podía ser manej~da por menores y per

sonas del sexo femenino, mismas que sin realizar un esfuerzo 
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mayor podían hacer ol trahajo de un buen n6mero de trabajadQ 

res, manejando ln máquina. 

Los patronos st~ aprovech11ron de la circunst.ancia de que 

no se necesitaba un gran esfuerzo por parte de los maquinis

tas y redujPron el salario, cuesti6n quP vino a rletcrmi11ar -

la necesidaO, para mC'cliar l<'ls fuer7as rle t·r>nr>r que trah;ijnr_ 

mSs tiempo del acostumbrado. 

No fue el ónico rrohl0ma que acarrqo 01 ~aquinismo, si-

no tambibn vino a plantear otro quizá m~s grave, que es el -

que consiste en el aumento de los accidentes de trahajo, lo_ 

mismo que las llamadas enfermedades profesionales. 

Dada l~ circunstanci~ ne q\1e muy a mPnurlo los trahajadQ 

res sufrían accidentes o enfermedades de trallRjo, y no con-

tanda con ninguna garantía, eran los propios trabajadores, -

los que tenían que soportar las consecuencias funestas de -

los riesgos profesionales. Fsta situaci6n, vino a repercutir 

en la economía ramilfar, ya que mt1cl1~s dr 6stas vieron de in 

mediato que la fuente de sus ingresos, integrada de manera -

exclusiva por l;J fuerza del trah<:1jo de1 jefí' c'!e la misma, -

quedaba inutilizada para siempre y, por lo tanto, sin recur

so alguno para lograr una situaci6n segura. 



Algo curioso aconteció en P.] criterio de.1 proletariado_ 

que se sorprendi6 al ver una invasión del monstruo de hierro. 

que transformaron todas las tr:Hliciones y paralizaron las ffi-ª. 

nos háb1 l Ps, 1 o mi ~mo qu0 0spr1 re i Pron a 1 re-h.'dor suyo rique-

zas e indigencia. Fl prolet.ariado carla ve~ mas se hundfa en_ 

los bajos fondo~ de la mis0ria, mirah~ co11 horror a ps~os sg 

res infatirJahlrs, clf-. nt1rrH~rosos hra::os, <:fue estuhan rlot.ador; -

de fuerzas inagotables, Pntoncr~ corrió de hoca en boca la -

consigna de destruir d los monstruos de hierro, antes de que 

fuesPn m~s numerosos. 

Estos fueron los principios del movimiento conocirlo con 

el nombre de Luddi~a el que termin6 con la mui?rto de los ca

becillas por traición. 

CO~CENTRACTON DE !-1.1\SAS Y CAPTTALF~. - Pn~ vez que adqtii

ri6 auge el maquinismo, surgi6 lo qu~ ahora se conoce como -

industria pesada y para este tipo de industria fue necesario 

la inversión de grandes capitales en la adquisici6n de la mª 

quinaria, asi como para su insta1ilción, funcionamiento y man 

tenimiento. 

Tamhi~n fue necesario para el funcionamiento de estas -

grandes industrias el empleo de un gran número de trabajado-



res, los que al estar unidos en rl trabajo, sr dieron CUPnta 

de su condici6n, y de que s1is aspiraciones t•rnn l~s mismas, 

que tenían que luchar toclos por el m~jnramiento ~n su conrli

ci6n econ6mlca, es cuando surgP el conrrpto rlPJ prolctarfa<lo, 

con la i~ea de sostener la lucha para ohtPner mPjores pres~~ 

ciones a caml1io de s11 fuerza do tr~hajo, ya que las condiciQ 

nes econ6micas quP prtvahan nn est~ c1asP eran lns m~s lamen 

tables. 

Es corno surgi6 en el proletariildo el concepto a~ clasés 

y se puede decir que de la formaci6n del proletariado dPpen

di6 mucho el nacimiento dPl Derecho del Trahajo, ya qt1e ast 

comprendieron que mediante lil uni6n de todos y cada uno de -

los miembros del proletariado y por la acci6n integral de su 

clase, podlan obtener la conquiGta de trato justo y Pquitatl 

vo a que tenían derecho, as{ como ser prot0gi~os por el est~ 

do en la manera que fuese necesaria. 

PRINCIPIO DE J.A LUCHA POR LA VIDA.- El nombre de esta -

causa se dehn a la raz6n d0 que por esa ~poca hab!a aplicado 

el transformismo Darwinista ~ carn~o socio16~iro: Pl ~ontent

do de esta tesis tenia como punto Je vist~ el dP rnn~f dPrar_ 

al hombre como una especie cualquiera de las que integran la 

escala zool6gica, y que en tal situaci6n Pl homhre estaba SQ 

metido a las mismas leyeR yue rig~n 1~~ ~PrP~iP~ de escalas_ 



inferiores, en lo que se refiore a la lucha por la existen-

cia, lucha en la que tienen que predominar lns principios de 

selecci6n natural. 

En tal situaci6n se consideraba qu0 hombres a~ carácter 

firme e inguebrantnhlo, llPgaran me~iantü l~ 1ucl1a cotidiana 

~ vencer la barrPra que integraban los obstfic11lns qt1~ impP-

d{an su llegada a la meta fijada y podrían llegar al trinfo 1 

el que consistía en ld con9eci6n tntn1 o Pn rn~yor parte ~e -

sus deseos 0con6rnicos, así como el q11r carecía de osas fac111 

tades y no tenía espíritu de lt1ch~ o hi~n qt10 rst11viera dot~ 

do de vigor y fuerza para ln lucha por sor inválido, retrasª 

do mental, etc., tenía que sucumbir al igual que acontece -

con las escalas zoológicas inferiorP.s. 

LIBERTAD TNDJVTDUAJ,.- Como rest1lta~o de la libertad, sy 

cedi6 que el Estado y la sociP-dad se vieron verdaderamente -

imposibilitados para dar protecci6n a los trabajadores, ya -

que acontec{a que esa lihertad se l1ahia convertido en liber

tinaje, ya que se permitíet hacer tocio aqu01lo que la ley no_ 

prohibía, ne im~0rtando fuesen buenas o malas las acciones -

re~lizadns, lo Gnico que importaba era el que no le prohibig 

la ley y de ahí era donde arrancaban acciones que carecían -

de fitica moral y jurídica, las que est§ por demfis decir y --



eran inconvenientes a todas t11ces por la sociedad e institu

ciones jurídicas. 

No se juzga la ar:ción por su contenido, solo por su pr.Q 

hibici6n. Este r6gimen que nos ocupa en el presunte capitulo, 

sefialaha cuatro faculta<lcs, que eran: Ja elccci6n <le procedi 

miento, accrso al t.rab<:J.jo, C5lahlccimienlo y una Última que_ 

era la más importante, la de libre rontrat~r.ión, que consis

t{a, en Q\le las condiciones de trabajo debian dRterminarse -

por ta lfbrr volun~ad d~ las pQrtcs. 

E~ta Óltirna facultad fur la rn5s f11ncsta para Al prolet~ 

riada, ya que creyendo que hab{an conquistado un triunfo, -

no sucedi6 as{, sino fue la causa que determinaron la mise-

ria y explotaci6n de ellos, por parte de los patrones. Suce

día que fijando las partes, lüs condiciones de trahñjo y ha

biendo decretado la libertad de contr~taci6n, los patrones -

ten1an capital para soportar los gastos necesarios de su man 

tenimiento, en tanto qne los trabajadores ril carecer de capJ.. 

tal y sólo vivir de la prestación ñe trabajo, tenían que con 

tratarse bajo las m5s inhumanas condicion0s, dr hecho, fija

das por los patron~s, ~ituaci6n ~ue se hacía cnd~ ala más -

critica por la super-ahundancin de trahajadores desocupados. 
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MATERIALISMO JCTRJDTCO.- Situaci6n curiosa prcsenta~a por 

aquellos d{as el derecho, ya quQ de m~ncra muy preferente dc

fendla la riquez~ patrimonial de las personas. No importa~a -

que tuvieran alm~, inteligencia y voluntad. 

Preocupaba a los pensadores el que se llegara al igual -

que la reglamentación de bienes mntcrialcs, a un~ por dem§s -

minuciosa de los bienes morales. 

Fue necesario q\1e la sociedad se percatara de las cir--

cunstancias en que el proletariado era victima de una inicua_ 

explotaci6n, como causa de la libertad de contratación y la -

falta de protecci6n jurídica, as! como por la ideologla del -

materialismo jurfdico. Fue necesario que esta doctrina sufrig 

ra una transformaci6n y se abriera paso para el florecimiento 

de una pueva rama jurídic~, constituida por lo que se conoce_ 

como Derecho del Trabajo, rama que diera garantías al proletª 

riada, lo mismo que velara por la seguridad econ6mica tan im

portante en el hogar que es la base de la sociedad. 

Estas fuoron la~ cat1sa~ que hicieron necesaria la apari

cl6n del Derecho del Trahajn, ~1 que tambi~n se logr6 por tos 

esfuerzos realizados por las a5ociaciones de trabajadores, D~ 

recho que una vez logrado vino a satisfacer grandes problemas 



que se prosentahan como lagunas de ley~ dado la insuficien-

cia del Derecl10 Privado. 

1 .. 3 .. El Derecho del Trabajo es el Derecho de ta Clase Traba
jadora .. 

Cuan br~vc es el tiempo, y a lo lejos Ac contempla a m2 

nera de rantasm3S las cstr11ctt1ra~ social-ecnn6micas que como 

la esclavitud nos heredara su tenebrosa sombra. 

En los siglos XVTlJ y parte del siglo XIX; con el mediQ 

ere espíritu de la 6poca y la falsa lu~ rlPl liheralismo, se 

cre6 \ln rgc~n~rio s~ngriPnto, se arljPtiv6 dram§ticamente al 

hombre con una libertad ilusoria, y cuya presencia en las 

bambalinas sociales desencaden6 una feroz lucha de clases, -

entre la vigorosa figura del proletariado y la endehle del -

burgués. 

Se especula con la libertad del hombre y se le deja a -

merced de la impetuosas corrientes sociales en donde los ecQ 

n6micamente capaces maniobran a su arbitrio caprichoso. 

secuencia econ6mica y social del complejo productivo }' al mQ 

di ficarsa éste hal")rá de sufrir los camhios que a su época_ 



correspondan pero en todo caso toca a los juristas v~Iar POI 

que en las transformaciones que se sufran ocupe siempre el -

hombre ol papel que le corresponda. Como entidad humana, con 

la dignidad propia de su naturaleza y dejar a la estadística 

considerarlo s6lo un número dQntro del complejo productivo. 

Para poder hablar de las clases en ~1 campo jurídico 1 -

cabe mencionar la lucha que han sostenido en un principio ri 

cos y pobr0s, {concepto que posteriormente dcsaparoce)1 pug

na que continúa en la edad m~dirt ~on la or9anización que aPA 

reci6 en ella, que fue de los compafieros trantando do adqui

rir derechos dentro de las corporacfones para llegar a ser -

maestros, pues nos es conocida la situación que privaba lle

na de dificultades a los compañeros por ~lcanzar tal grado,_ 

formándose de tal manera una verdadera clas~ cerrad~ por PªI 

te de las maestros a la que era imposible su ingreso. Pero -

más que penetrar a esa clase, los compañeros pugnaban por el 

respeto a sus necesidades humanas, resultado del sistema eCQ 

n6mico imperante, en que al maestro importaba producir bara

to no importando lo~ medios a que se tuviera que recurrir, -

medio que generñlmcntc consistía en una verdadera explota--

ci6n fincada en los compañeros aprendices. 

Al desaparecer Pl feudalismo y triunfar la burgues{a que 



se torna capitalista por trit1nfar t~l sist~ma econ6mico y ser 

victima de ex¡,lotaci6r1 de los trahajadorPs por ~sto nuPvo or

den, aparece el proletariado, al que nuevamente vemos iucl1ar_ 

por el mcjoramient.o de conrJicionP.s r1e t:rahajo. fs c'lr:-ci.r, por_ 

una equitativa distribución de la rique~a. lucha que hah{a -

efectuado rtl lndo de la burguet>Ía, no olvidnndo que dnscnf->an_ 

el mejoramiento de l~s condicinnns 11umnnas para l~ prPRt~riAn 

de servicios. En tal caso dchen pP.rfilLlrs~ n la ohtcnción de_ 

una reglamentación que atendería las peticiones que solicita

ban y la equipAraci6n de potencias con el patr6n, ln quP se -

vio cristali~ada en el orden privado, que no resu1t6 ser cf i

ciente. Pero el proletariado no ce56 en sus pretenciones al -

ver que la reglamentación civil no les garantizaba sus peti-

ciones y 110 tra1a consigo la uniformidad en las relacione~ -

obrero-patronales. t.a lucha cbntin6a hasta la aparici6n del -

derecho del trabajo1 el que satisface las garantía~ ~01iCitn

das por el proletariado. Del Dorecho del Trahajo, podemos ob

servar que de sus preceptos dimana una absoluta protecci6n -

del proletariado, a veces se torna disciplinado para que no -

incurra en rosµons~tili~~~P~ y lirindarle una mayor tranquili-

dad. 

Otra de sus consecuencias es la de limitar la fuerzn -

del patr6n que deriva de s11 potencio econ6mica para equipa--
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rarlo con el trabajador al que se nivr•la con el patr6n median 

te las garantías mfniman qt1n les otorya la Ley Fcdnral dol -

Trabajo. Tamhi6n vela por sRtisfacer las necesidades econ6mi

eas y t~ondicioncs l1umanas de ptPSlaci6n d0 ~Prvicfos, para h~ 

ccr prevalecer la autonom{a d0 la volt1nlad. 

Con tal conquista, rl tr~l1aja<lor t1~ visto ~atiFfechos -

sus intereses, e inicia una campafia de integrílci6n total del_ 

proletariado para h~cer prev~10c~r su voluntad, ya que lo ve

mos formar sindicatos y du ellos lanzarse a las confederacio

nes, vigilar los contratos individuales mectiante los colecti

vos y buscar la conquista del contrato-ley. Poseen tal cquip-ª. 

ración del patr6n y a veces preponderancia, que consiguen pa

ra si las cl§usulas do admisi6n y s0paraci6n, lo cual viene a 

determinar que ~isponga el proletariado de las ~lazas v~c~11-

tes y retirar a los trabajadores que consideren inconvcnien-

tes. 

El proletariado ve asegurada su organizaci6n y reglamen

tación pública al existir las Juntas Federnlos de Concilia--

ción }' ArCitrajc, pcrc no otsLjfitc tjlcs g~rafitÍas tienen la 

acci6tt direcla que es la l1uelya elevada a la categoría de ga

rant{a social. 
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En consecuencia, cabe afirmar, d~ una rr.anera enfática -

que el derecho del trabajo es un derecho d0 clas0~. 

A poco de ohscrvar al ~omhrP en la historia so advierte 

la explotaci6n c1ue de su sem~janto ha venido haciendo desdo_ 

tiempos inmcmoriables a trav6s de m61tiples procedimientos -

entre los cuales ocupa ~spccial Jt1gar 1~ violencia física y_ 

el amedrcntamiPnto biológico. 

Han sido, sin embargo, ~stas formas sociales, v{as de -

progreso en un momento dado, más A cuya evoluci6n no escapa -

la transformaci6n bio16gica y as{, cuando ya una forma so--

cial es inoperante y las fuerzas econ6micas !1an logrado colg 

carse en posiciones ventajosas, aquellas antes citadas se -

ven desplazadas violenta o pacificamentc m~s en la primera -

forma, para dar lugar a las transformaciot1es cuya suerte h~_ 

de ser la de sus precedentes. 

Dialéctica fatal la de la historia que refleja la evolg 

ci6n orgánica y considera la estática como una negaci6n de -

la vida. Todo cambia, todo se transforma y así la sociedad -

no escapa al principio enunciado. 

Múltiples fen6menos concurren al complnjo social y con-



?7 

dictonan la naturaleza de un momento histórico cuya transfoL. 

maci6n opera en el medio social. mhs, en todo, 5n advierte -

la obra del ~ombre en lucha conr;tanh:? contra los mQ-dios naty 

rales y sociule>s y, ('fl tratti.n<1os0 óe 6-stos, la hatall~ perm.2, 

nente con y contra el semejante. 

Claro est5 que l~ connotaci6n ncon6mic~ de clase es re§ 

tringida y s61o opera en tiPmpos relativamonte modernos, pa

ro, cuando ya s0 ha d0scrlto, pücden idc11tificarse en cier-

tas formas lns condicion0<=: ctr líl!:' c<ista.s con clases y otras_ 

formas sociales que l1an existido, so advierte que con diver

sos nombres y dP actlerdo con la etapn hiztórica en donde se_ 

desenvuelven, en el fondo exjste identidad de condiciones. -

Siempre es el homhrc aprovechando el trabajo del hombre. Es_ 

una constante lucha, cuyo origen quieren encontrar algunos -

en circunstancias que sin detenernos a examinar la autenti

cidad de esta posibilidad, s6lo cabe advertir que, en runciQ 

nes de la raz6n debe consíaerarse como más cruel el escena-

rio humano. 

A lo lejos quPaa la 6poca de la esclavitud sanguinaria_ 

y un poco más cercana el tono pacífico d~ e~a misma institu

ci6n. s0 adviertn despu~s la embriaguez ficticia de lo que -

se ha dado en llamar sislo de las luces y de libertades, pe-



ro que en realidad s61o fuo el antncerlente d~ vorda~eros es

tados de desamparo de las masas pro1Ptarias. Fn todas las -

&pocas, como constante permanente, en los tiempos modernos -

el ~crecentamiento dr las masas desvalidas y la ctismin\1ci6n_ 

progresiva de los detentadores de la riqueza. Y a este fcn6-

meno que ya se explic6 por la 11istoria, acompafi6 la conse--

cuencia de la conciPncia de la funrza basadn en el n6m0ro. 

La masa se fortalece en la lucha y a trav6s de 6sta ad

quiere conciencia de clase; agrede y, cuando las condiciones 

hist6ricas son propicias, llega a formar parte del complejo_ 

político e influye en las Legislaciones. 

Es en el campo jurídico donde se origina y desarrolla -

un nuevo tipo de lucha que permanece constante hasta nues--

tros días. 

En ella intervienen los factores humanos de la produc-

ci6n, por una parte el proletariado que, como ya se indic6,-

fund~ su fucrz~ e~ los crilerlos de unidad l. c1~mero, enfocail 

do su lucha a Lrav6s del sindicato. Por la otra parte, tene

mos a la clase patronal. qun adquiere porinr a consecuencia -

de los capitales acumulados, viéndose que a resultas de la -

lucha por la libre compctcncin a trav6s de su~ capitales ---
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ellos mismos se aniquilan, de lo que resulta que d{a con d{a 

sus filas disminuyPn en cantidad de miemhros, pero los pocos 

que quedan van adquiriendo una n1ayor potnncialidad econ6mica. 

Podemos percatarnos de que es y ha sido la clase prole

taria la detcrminaaora directa de que exista una reglamenta

ción especial p;:ira rPsolv~r los pro1)1f'rna5 sor::ial0s rospecto_ 

de la explotaci6n llumana 1 ~ifer~n~ia a~ c1Rses, es en esta_ 

rama jur{dica en la que se puede observar que desdo los pri

meros intentos sus tendencias fueron hacia la soluci6n de -

los prohlemas d1• qt10 nns ocupamos anteriormente. 

SiguiPndo la hl1P1la del proletariado en su peregrinar -

hist6rico, podemos advertir que la constante lucha sostenida 

en contra de sus explotadores hn sido uno de los factores -

que más 11an influido en ln unificaci6n de la masa proletaria, 

e indirectamente los ha encauzado y estimulado para su total 

liberaci6n. 

Conviene d0st?1rar tn.mt-iÉ>n que el movimiento de la clase_ 

proletaria, aparte de libertarse, tiende a implantar un orden 

econ6mico que impiña de manera absoluta el retorno a la explg 

taci6n humana y diferencia de clases. Picmsan que en este nug, 

vo orden econ6mico dcb~ desaparecer la clase patronal que de-
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be absorberse por las filas del prolet~riado y en ~sta vir-

tud terminar con la PXplotact6n del hamhre y fincar una so-

ciedad en l~ cual vivan sus mieml1ros 6nicamente del producto 

de su trabajo y s61o de 6stP. 

En el camino de las conquistas, trazadas por el proletA 

riado, en una de sus etapas y antes de llPaar a la meta fi-

nal, vemos surgir un paliativo a sus ambiciones, quo resulta 

de la funci6n desarrollada por el Derecho del Tr~bajo. 

En esta rama es fácil percatarse do que existen dos clE 

ses y para solucionar tos problemas entre ellas ha nacido el 

Derecho Laboral. 

Es de observarse igualmente que estas clases tienen con 

ceptos e ideales absolutam~nte controvertidos, pues por un -

lado, el proletariado quiere dejar de ser víctima de la ex-

plotación que realiza la clase patronal, aspirando a ver me

joradas sus condiciones sociales y económicas de una manera_ 

m~s eficaz quP ~o~~ lo c~nsi~uc~ lrav[s Jel Derecho del --

Trahajo. Por otra p~rtc, los ideales y tendencias de la cla

se patronal son las de seguir con el sistema adoptado de que 

a6:1 de manera atenuada por el paliativo del Derecho del Tra

bajo, debe exf$tir la exp1otaci6n del l1omhrc por el J1ombre, 
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ya que es el medio de poder seguir viviendo al ritmo a que -

se ha habituado esta clase, pues quP. de no existir la cxplo

taci6n no perciben el lucro nccesaric para sus lujos y se -

les presenta la cruda realidad de tener que vh~i r nolamenle_ 

del producto de su trabajo y ya no del de los demás. 

Se desprende de lo anterior que para que exi:=:ta el Dt>r!t 

cho del Trabajo ~s necesaria la difcrenci~ rle clasos y que -

exista, asimismo, la explotaci6n del hombre por Pl homhre, -

que de adoptarse un sistema econ6rnico en que se solucione de 

manera definitiva la diferencia y explotaci6n de referencia, 

pierde su incentivo el Derecho del 'T'rabajo, no teniendo ya -

razón de regir esta reglamentaci6n. 



C A P I T U L O II 

ANTECEDENTES DEL SERVICIO PUBLICO 
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CAPITULO II. llNTECEDEN'rF.S DF.J, SERVICIO PUTILICO 

Come se sahe, 1 os scrr>s '1umanos ten emes necesidades esen 

ciaies, las cuales debemos s~tisfa~rr. T.a sum~ d~ las nPcosi

dade>s individualrs conformon lns n~cesidarh'~s sociales o coleg 

tivas, cuya atención es cadn d!;1 m5.s compl0ja e ineludible. 

Al respecto, intPrcsa plantear aquí quP no puode haber -

servicio p61Jlico, sÓ1o si un intcr~s pÓhlico ~stá en juego. 

Por otra parte. cah) recordar qur.: al principio, las ne

cesidades fueron directamente ~atisfccl1~s por los mismos PªL 

ticulares, aunque ln organizaci6n pol!tic~ sr> vio obligada n 

vigilar y fomentar su desarrollo. r.a actividad de los parti

culares relacionada con los servirlos que prest~n, no son e~ 

timadas como servicios póblicos, pero son reglamentadas po~_ 

el poder público principalmente en ejercicio del poder de PQ 

lid a. 

La intervenci6n d0l Esta~o es primordial en la satisfa~ 

ci6n de las necesidades de altmnnt~~i6n, ~P~i~i~as. aloj~--

miento, aqua potable, vP.sti<in y n!:'r;i,c: mís. Desde fincc del -

siglo XIX se acentúo la conveniencia de regular los servi--

cios públicos y se fijaron normas para su organización, aun-



que sin una teoría que las definiera cor1 cl~ridad. La admi-

nistraci6n como sujeto de prestaciones en bienes y servicios 

al p6blico ha ido extendiendo su ca1npo de dcci6n. 

Desde aquella ~poca, el Fstado como pod0r p6hlico y en_ 

uso de su sobc-ran{a, dividi6 sus octcs, en uct.os de ;:iutor1--

dad y actos de gesti6n por medio de los primeros m~nd~~a, ~n 

los segundos actuaba como simple particular. Al irse marcan

do la creciente intervención d~l Estado, no se concret6 a -

mandar, es decir, dar 6rdenes, sino que- asumt6 en forma di-

recta y reglamentad~ l~ responsahilidnd ~0 proporcionar bie

nes y ciertos servicios a los administrados; se llamó a esta 

actividad "servicio público" por su doble carácter: satisfa

cer una nPrnsidad colectiva y estar atendidas por el propio_ 

Estado. 

El Estado se interesó en esas necesidades sociales, mal 

atendidas u olvidadas por los particulares, o que reclamaban 

la intervcnci6n oficial. De este modo, el Estado vigiló, --

otorg6 subsidios, prerrogativas, cre6 instituciones, primero 

particulares y luego p6hlfcas, h~sta que finalmente, laG --

atendi6 directamente, con los problemas inherentes a esta in 

tervenci6n. 
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El mundo de las invenc~iones complic6 la vida social, y_ 

el poder público se vio ohligndo, ante el reclamo de nuevas_ 

ideas sociales, a ahandonar su posici6n de un poder que man

da, para convertirse en 11n pod0r de garant!a, servicio y so

guridad. 

Sn abren constílntem~nte n\lovos territorios a Ja liber-

tad, y a su vez a lo qua va unido a ella siempre, a ln acti

vidad del Estado, la cttal se ~repone en no escasa medida la_ 

regulaci6n y la protecci6n de tal lihertad; 01 círculo de as 

ci6n del Es~ado y del índivi~110 crPc0r1, }" el resultado de l.a 

historia es, no s61o una t1ni6n progresiva untre los hombres, 

sino tambi6n una progresiva disoluci6n entre sus lazos. 

El Moderno Derecho Administrativo, justi~ica el valor -

del Estado por los fines que atienda. 

Al respecto se puede decir con Jellineck ''el aumento de 

la civilizaci6n tiene como consecuencia para el individuo aQ 

mentar las posibilidades de su acci6n. Los ferrocarriles y -

ta m51uina de vapor t1an aumentado d0 una manora increíble la 

Jihortad de movimiento de un lugar a otro ... '' {I). 

(1) G. Jetlinek. Teoría General del Estado. Pág. 320. 
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En contraste, ..:n el libP.ralismo dvl siglo pasi'lclo los -

servicios debían itenderse por los particulares. Fl Estado -

no tenfa porquo i1tervenir destruyen~o et orden construido -

y asegurado por la fupr~a del íntcr~s privado. 

En el Est~do democrático se exige un régimen complejo -

de servicios públicos. 

La noci6n de servicio público ofrPce dificultades en su 

dC!finici6n en aquellas actividades económicas reguladas por_ 

el derecho privado y por el derecho pGblico. 

La Funci6n Pública y el Servicio Público.- Las activid.i! 

des públicas -llamadas por algunos autorP.S funciones pÚbli--

cas, son servicios de los cuales no puede prescindir una so-

ciedad, como la justicia, la defensa nacional, la policía, -

los transportes, la actividRd educativ~ y econ6mica del EstQ 

do, el crédito público y otras (7). 

Los conceptos de funci6n pública y de servicio púrylfco, 

deben diferenciarse, aunque guardan una ~strecha relación. 

(2) Rivas, M.J. Jean. Recientes Tendencias en el Desarrollo 
de la Función Pública. Revista de Administraci6n Pública. 
r.E.P. Madrid, N6m. 23, mayo-agosto de 1957. Pág. 65. 
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Incorporar la satisfacci6n de una necesidad general a -

la acci6n del poder pGhlico, es organizar jurídicamente una_ 

una nueva tarea del poder del Estado. 

Cabe distinauir las f11nciones del Rstado y tos servi--

cios pÚbli~os. 

Al respecto, cabe recordar que el Estado tiene fines -

fundamentales que realizar. Las funciones del Fstado son los 

medios a trav~s dP los Cll~l0s se realizan ostos fines. 

Esas funciones son las siguientes: 

a} La funci6n legislativa que es la funci6n creadora -

del orden jurídico federal, se manifiesta en el acto regla; 

b) La funci6n administrativa que es la funci6n por la -

cual el Estado realiza actos jurídicos, concretos o particu

lares, se manifiesta en el acto administrativo, 

e) La funci6n jurisdiccional por la cual el Estado de-

clara el DP.rPcho, R~ manifiesta ~n la ~ent~ncia. 

Como afirma Serra Rojas ''las funciones del Estado no --
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son servicios públicos, sino estructuras del poder pÚbli---

co" ( 3). 

Concepto de Servicio PÓbtico.- T,a noci6n contcmpor6nea_ 

de servicio público no comprende sino unrt. parte de? ta activi 

dad de la administraci6n pública y s0 rra1iza en limitados -

aspectos de los otros peñeres. 

Podemos preci~ar dich~ noción corno lo siguiente: 

El servicio público es una activi~n~ t~cni~a, directa o 

indirecta, de la administración pÚblicn nctiva o autorizada_ 

a los particulares, que ha sido creado y controlada para asg 

gurar -de man0ra permanente, reau1ar, continua y sin prop6s! 

tos de lucro-, la satisfacción de una necesidad colectiva de 

interbs general, ~ujcta a un r~gimRn especial <le derecho pú-

blico .. 

2.1. Durante la Colonia 

Abastecimiento de agua potahle.- LoR mayores sufrimien-

tos de los mexicas durante el ~i~1o ~0 ~P.nn~~titlán sP debi~ 

ron a la falta UP. a~1ua potable, pues los 0Spé1ño1P~ cort,aron_ 

(3) Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Edit. Po--
rrúa, SA., México, ig74. rágs. 78-79. 
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el acueducto que la hac{a llegar dRsde Chapu1topec. Consuma-

da la Conquista, Cort~s ordcn6 que se reconstruyera; era s6-

lo una alarjoa baja, que iba por las calzadas a~ la V0r6nlca 

y San Cosmc:', descubierta hasta lo esquina flr. T.a 1'1a:-:pana, y_ 

desde allí abovedado y con lumbreras. Desdo el siglo XVT se_ 

temi6 qua el agua de C!1apult~pec llegara a agotarse, y por -

ello se dccidi6 aprovcc!1ar los manantiales de Santa Fe, pe--

queño pueblo situado ul occidente ele 'I'acubaril. La obra, muy_ 

propensa a ten~r filtracionPA, se inici6 en 1571 y se termi-

n6 en 1576. 

En 1606, el virrey marqu~s de Montes Claros convino con 

el Ayuntamiento la construcci6n de un acueducto que evitara_ 

las pérdidas que arrojaba aquella cañerla. 

''Destruidos en 1886 los arcos de Belem y cegadas muchas 

de las acequias, el gobierno del Distrito Federal aument6 

hasta 15 milímetros la longitud de la red de distribución e 

insta16 tomas para uso p6blico en los barrios'1 (4). 

Mer~~dos.- El 11 de noviembre de 1533 se dio posesi6n a 

Gonzalo Ruiz de un espacio de la Plaza Mayor para que aht -

(4) Alvarez, José Rogelio. Enciclopedia de México. Tomo IX, 
México,1988. Pág. 5271-5272. 



pusiera tiendas y ''cajonPs'', cuyos vroctuctos se destinaron a 

sufragar servicios municipales: y ~fios des~u~s de autoriz6 -

la instalaci6n de pequeílos expendios en los portales. 

En tiempos de Moctezuma llhuicamina ~e hizo el trazo -

de la plaza principal de M~xico-Tenoclltitl5n, donde qued6 -

instalado el mercado, pero al aumentar el volumen de las 

transacciones por la mayor afluencia de trirutos, efecto de_ 

las conquistas, el principal comercio se desplazo a Tlatelo.1 

ce. Mientras la plaza de M~xico s610 estaba comunicada por -

una acequia, la de Tlatelolco tenía acceso por varias, algu

nas muy caudalosas; y disponía del emharcad~ro de La Laguni

lla, con capacidad hasta par~ 2~ mil canoas, y de la calzada 

del Tepcyac. 

N_aóa de lo que productan la naturaleza, la agricultura, 

el arte y la industria faltaba en este mercado, y hasta ha-

b!a un sitio destinado a la venta de esclavos. De esto dan -

testimonio Bernal D1az, el Conquistador An6nlmo y llernán COI 

tes. En uno de !os ángulo~ se instalaban un tribunal, com--

puesto de 12 juccos 1 qllP rpsolvfa las diferencias que se SU§ 

citaban, y aplicaba all1 mismo las penas, para medir la can

tidad de cacao utilizaban el xiquipilli (R mil granos), tres 

de los cualPs llPn~ban un canasto; y para la leña, el zontli 
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(~00 rajas de madera). 

Ademfis de los mercados de M~xico y Tlatelolco, hab{a -

otros menores en cada t1no ac los cuatro campa o p~rcialida-

des: Atzacualco, al noroeste de la ciudad1 7oquiapan, al su

reste; Moyotl~n, al suroesl0; y C11epopan, al noroPste; y al

gunos cspcciali?ado~: el de ln sal, en Atenantitlan, y el de 

esclavos, en Azcapot~alco. 

Epoca Virreinal.- El 11 de noviemhre de l~~J se dio po

sesi6n a Gon~alo Ri~i7 dr \tn espacio de la Plaza Mayor para -

que ahí pusiera tiendas y ''cajones••, cuyos productos se des

tinaron n. sufragar servicios municipales; y años después se_ 

autorizó la instalación de pequeños expendios en los porta-

les. A principios del siglo XVII, la mayc¡r P"rte del mercado 

de Tlatelolco habta pasado al de San Juan, que est11vo frente 

a la Teipa o Tecpa, donde estaha el Colegio de las Viscafnas; 

y en la Plaza Mayor ya hah{a crecido tanto el principal cen

tro comercial, los puestos de madera y petate invadían el -

frente de la diputaci6n y aun los patios ~el Palacio. En ju

nio de 16q2, en oca~i6n de una escasez de ~Jt7. Pl pueblo in 

cendi6 los 280 furgones y el fuego se propag6 a ta sede del 

virrey ('i). 

(5) Alvarez, José Rogelio. Op. Cit. Pág. 5283. 



Cabe mencionar el reglamento de mercados, aprn~ado el -

11 de noviembre do 1791, 65tR era el principal; ahí so ven-

dfan: en los cajones del l al 74, mantas, rebozos, cintas, -

sombreros <le algodón y otros Pfectos semejantPs; del 2~ al -

4A, dulces, fruta seca, hizcochas, quesos y mnntequillas; 

del 4q al 7'2, fir>rrn, cohn:i, mercería y herrf.ljc~:;, excepto 

llaves y armas prohibidas; del 7, al DG, especias y sPmillas; 

del 97 al 144, verdt1ras, frutas y flores; del 145 al 16íl, --

carnes, ~VPS vivas y muertas, p0sc~do fresco y salado y ----

aguas compuestas; del lfi9 al 192, lozn., petates y jarcia; 

del 1911 al 205 y del 2Q2 a1 ,o~, maÍ7 introrluciclo por 1os in 

dios. Los tinglados estaban destinactos a los puestos movi--

bles, y las casillas de los extremos a Jos harberos. 

Limpia y Vigilancia.- 11ara las diversas tareas de lim-

pieza ~e utilizaban a la poblaci6n indígena. Se ponta espe-

cial cuidado en mantener libres de tule y otras plantas acu~ 

ticas los canales y acequias, no s6to por rnzones de higiene 

pÓblica sino para evitar que se azolvdran y propicinran inun 

daciones. El contrato para el SPrvicio ~e las calles se pre

gonaba y se adjudicaba a quiPn ofrPrt~ra el pr0rio m5s bajo. 

El Ayuntamiento proporcionaha los carretones y las mulas, -

que el concesionario afianzaba. Est.e poñía di~ponf?r de mano_ 

de obra indígena, a cargo del servicio personal al que esta-



4' 

ban obliga~os los ahorlgenes. Aun así, por testimonio de los 

cronistas se sabe que hahla calle~ intransitables por la ba

sura y caiios pestilcntPs. En la época dc:>l primer virrey Rev.i 

llagigedo SP otorg6 unu contrata de gran monto para limpiar_ 

los suhurhios: se quitaron lo5 muladares, se det:f~rminaron !'li

tios para t.irar las inmu11dici'l~ y carros esp0clales pasaban 

una vez por semana a rocogcr los dese~~os-

Los comisarios, cuadrilleros y alcaldes cuidaban el or

den en los ocho cuarteles mayores de la ciudad. Conforme a -

las Ordenanzas de Alcaldes de Barrio (1787), se ~stahlecie--

ron cuerpos ~e guardia. llamados ··vivaques'', para auxiliar a 

los serenos, encargados de la vigilancia nocturna y del alum 

brado. Los alcaldes no recib!ar, remuneraci6n, pero s! unifo.r_ 

me y bast6n y gozaban de fuero pasivo; rlehf an ronaar por la_ 

noche, auxiliar a los recaudadores de tributos, formar pndrQ 

nes, impedir que loB indios se avencindaran en el centro, fQ 

mentar la industria y las artes, y perseguir la holg~zanerfa, 

la embriaguez y el juego. Además, había patrullas de infant~ 

ría y de dragones. 

De 1821 a 1010.- Fue notable el bando que sobre la lim

pieza de la ciudad expidi6 el 3 rle enero de 1824 el jefe su

perior político de la provincia de México, Melchor Múzquiz.-



De conformidad con el R~qlamPnto Provisional para el Gobier

no Interior de los Departamentos, expedido el 70 de marzo de 

1837, correspond!a a los ayuntamie11toR atPnrler los r~mos de_ 

limpia 1 cementerios, pavimentos, cá.rLelPs, hospitales, mere-ª. 

rlos, agua1 alumbrado, paseos, pnrqUP.s y 1 ~n general. todos -

los dem~s conducentes al hlonestar d01 vecindarto. r.a ~onst! 

tt1ci6n do lB~7 resorv6 al Cot1greso rl~ la UniAn las fQculta-

des para arreglar el gohJerno int~rior del Distrito Fed0ra;_ 

y con hase en el dPcreto del G de marzo d0 líló2 la municipa

lidad de M~xico y los partirlos de Guadalupe, ffidaJgo, Xochi-

mil.co, Tlalpan y Tacubaya, en cada uno de Jos cual~s hahr{a 

un prefecto, que seria presidente nato y jefe do policía de 

su ayuntamiento respectivo (n). 

Maximiliano mantuvo el r~gim~n do prefecturas, a tas -

que afiadi6 el titulo de imperiales. 

En 1873 el Ayuntamiento disponía para el servicio de -

limpia de 64 hombres, 22 carros en buen Pst~do, nueve dete-

riorados y 23 inútiles; 11 pipas, 12 caballos y 99 acémilas. 

El 20 de septiembre de 1 AQQ, f.>1 ~e>r:icio de barrido y riego_ 

de las vfas p6blicas. qu~ PRtaha encomendado a la Comisi6n -

de Policía, pas6 a la de limpia. Al finalizar 1900, hah{a -

(5} /\lvarez, José Rogello. Op. Cit., p~g. 57A9. 



107 carros par~ rncogPr la has\1ra ~~ rlfa, d2 para el servi-

cio nocturno, s.1 mu1as, 107 at.alajes (0quipos), tres máqui-

nas harredor<l!> y C"inco carros rcgndnres. SP. alquilahan or.ho_ 

corrales para dPpnsitar los desechos, y J~s m~t0rias fc>cffles 

est<'l})an concesionndas al ~0/íor i\unc1orf, fahriroHte d0 ahono's 

artificiales. Al Pmpczar 01 siglo XX, el sPrvicio r.c> limpia_ 

cuhr{a 1? avenirlas, <1•17 calle!>, 17R c?'lllr>jonc>s, Jfi calzadas, 

tres alam~das, 11 plazas y 71 plazuelas. Por decreto del 2f!_ 

de mayo de 18/(1, el Congrnso Genera] comunicó n SPl:-ast:L:rn C.il, 

machn, secretario de RP1Hciones Tn1.Priores y Exteriores, que 

debería establec0rsc en la ciudad dí! MÉ>xiro un c110rpo de> po

licía municipal hajo el título de cela~ores pGbJicos. Priva

dos de torio fuero, estos vigilanteA serian nomhrados y remo

vi~os lihremente por ol gobernador del Distrito. 

Maximiliano sent6 las hases de la poli~Ía preventiva1 -

formalizada por la ley d~l lo. de noviembre de 1A6~, confor

me a la cual los alcaldes de los ayuntamientos Pnrabozahan -

la Guardia Municipal de Policía, encargada del tr~nsito, la 

limpieza, el alumbrado pfihlico, la segurirla<l, la vigilancia_ 

de pC'!:J.S i' wedld<u-. 1 r:d servicio contra incendio.e;, P] ornato_ 

y conscrvaci6n de edificios, Ja rPprPsi6n de la mPndtci~aa y 

la vagancia, y la conservación de Ja moral pública. El 15 de 

abril de 1872 se public6 el reglamento que instituy6 el car-
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go de inspector generíll de policla, del que depPndieron, de_ 

1885 a 197A, ocho comisarias instaladas en los cuarteles ma

yores, más la novena, sin servicio fijo, siempre dispue~ta a 

auxiliar o cualquiera do las otraG 0n raso do incendio o de_ 

concentraci6n extraordinaria de gente pnr cualquier motivo. 

El cuerpo de policía estaha integrado por gendarmes dP a pie 

y de a cahallo (la policía montada). La Secretaría de Goher

naci6n suministraba el armamento, el vestuario, el equipo y_ 

los caballos, pero los gendarmes los pagaban de su peculio -

hasta l.903, en que se les asign6 unri partida df> 10 pesos rnen 

suales para ese objeto. 

2.2. F.n el México Independiente 

De 1911 a 1925.- ºDurante el cort.o mandato del prPsiñen 

te Ma~ero, se hicieron mejoras en los hospitales General, 

Juárez, Hore1os y Jlomeopático, y en el Manicomio General; la 

Comisión de Ingeniería Sanitaria inició el catastro sanita-

rio y el 17 de d!c!emhre de 1912 se promulgó el Reglamento -

para la Venta de Comest!hles y Behidas• (7). 

11 En 1921 destaca la instala~i6n rlp los primeros dispcn-

(7) Alvarez. José Rogelio. Op. Cit. pág. 5270. 
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sarios antiven~reo y antituberculoso. se reconstruy6 el 1ros

pital Juárez y a partir de 1924 se iniciaron en el General -

las especialidades de cardiolog{a, Gastroenterología y UrolQ 

g! a" (A). 

El doctor Manuel González comcnz6 la construcci6n del -

Sanatorio para Enfermos Tuherculosos en Htifpulco, Tlalpan, y 

por decreto del presidente Obreg6n se reorganizó la nenefi-

cencia PÓblica y se crearon el Servicio de Jligiene Infantil_ 

y la Asoclrtci6n Nacional de Protección a la Infancia. 

Durente el gobierno interino de Francisco Le6n de la n~ 

rra emp~zaron a erigirse, en terrenos alcdaílos al Manicomio, 

la Casa de Niños Expósitos y la Escuela Industrial de Huerfá 

nos, cuycs talleres, dirigidos por Alberto J, Pani, inaugur6 

Madero en abril de 1º1?. En 1918 el Presidente Carranza man

dó astablecer una farmacia con el doble propósito de propor

cionar medicamentos a los menesterosos y de surtir a los es

tablecimientos de la neneficiencia PÚblica. En 19?1 eran 32_ 

las instituciones de la beneficiencia privada: tres asilos -

para ancianos, ocho P~~1JA1~~ r~rd niñcs internos, cuatro co-

Iegios, la casa riel P~t11rti3nte, ocho hospitales y ocho aso-

ciaciones mutualistas. AOernás. administraban cinco panteones 

(8) Tdem. 



Y nueve fundaciones, y otorqaban ~eras a Bl~ alumnos pobres. 

En 1922 se otorg6 personalidad jurlctica al Comit6 de Saluhr! 

dad de Mixcoac y íl la Asociaci6n para tvitar )a Ceguera. --

Otros organismos privados eran la Cru::: !l]<111í'a Neutral, la S.Q 

ciedad Protectora de>] Niño, el .ll.silo 1\0ustín Garcín Conrh ... , 

el Sanatario Infantil Dr. Nicolás Sari J11an 1 el Coleaio do -

Nuestra S~fiora de GuadalllpP, la Fundnci6n rlP Socorro Agustín 

González di~ Cosía, el Hospital de ln Divina lnfantita y las_ 

fundaciones Ignacio de lu Torre y Mir.~r, Luisíl Mart!nez de R.Q 

dr!guez Sara, F~lix Cuev~s, Jos6 ~oaqufn de Araoz y Francis

co Plancartc y Labastida. 

A partir de 1975.- Este aílo entr6 e11 vigor el Reglamen

to de Salubridad PÓblica, y ••en marzo de J92fi el nuevo c6di

go Sanitario, en cuya virtud se constituy6 la nirecci6n de -

Se~7icios Sanitarios. El Departamento de Salubridad PÓblica 

implantó los servicios de lligí~nc Infantil (centros en la C-ª. 

pita!, San Angel y Tacubaya, y Escuelas de Puericultura), An 

tituberculoso, de Investigaciones Especiales (mal del pinto, 

oncocercos1s, lepra y cáncer) y de Ingenicr!n Sanitaria, y -

sosten{a ~1 Instituto Antirrábico y la Escuela de Salubridad. 

En 1932 la Junta de Beneficiencia Privada ejercía el control 

de 56 instituciones. Durante el gohierno del presidente Cár

denas se construyeron los edificios del Instituto de Salubr.i 
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dad y Enfermedades Tropicales, en San ,Jacinto, y del Sanato-

rio Antituberculoso, en Huipulco; y durante la administración 

del presidente Avila Camachn se emprendieron las obras d0l -

Centro M~dico, se cre6 ta Secretaría de Salubridad y ARiten-

cia (SS!\, hoy de Salud), se promulc;ó L1 Ley de InstitucioneS_ 

de Asistencia Privada para 01 Distrito y Territnrios FedQra-

les, so implant6 el r6gimen de seguri~a~ social y se formó la 

Comisi6n T~cnica do Estudio y Plane~ción de 01,ras Asistencia

les. En el siguiente sexenio, la SSt\ inauguró el Centro de S!!_ 

lUd nGm. 1, el Centro de Recuperaci6n del Nl~o Lisiado y la -

Escuela Granja do Recuperaci6n d~ Nifios D~biles Mentales; y 

la Lotería Nacional, el !Iospital de Reh~hilitfl.ci6n de CiP.<JOS_ 

y el Instituto Nacional de Recuperaci6n Auditivo-Oral, ambos 

en Coyoacá n" ( 9). 

~b~stecimiento de agua potable.- Los mayores sufrimien-

tos de los mexicas durante el sitio de Tenochtitlán se debie

ron a la falta de agua potable, pues los espaíloles cortaron -

el acueducto que la hacía llegar desdo Chapultepec. ''Consuma

da la Conquista, Cort6s orden6 que se reconstruyera; era sólo 

una atarjea baja, que iba por las calzadas de La Ver6nica y -

San eo~m", 1oscuti2rta hdSLd la esquina de ~A Tlaxran~. y de~ 

dP allí .:ibovcduda y con lumbreras. Desde el siglo XVI se te-

mi6 que el agua de Chapultepec llegara a agotarse, y por ello 

(9) Alvarez, José Rogclio., Op. Cit. pág. S270. 
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se decidi6 aprovechar los mananti~l~s dt! sar1ta F6, peque~o 

pueblo situado al occidPnte do Tarubay~. J.a obra, muy pro-

pcnsa a tener filtracionP.s, se iniC"i6 1·11 ¡:)7!1 y se torminó 

en 1i:1 76. En 1606, el virri:>y marqu6s de Hont.r>s Claros convi 

no con el AyuntamiP.nto la construr.ción ch ... un <.:CUPducto que 

evitara las p&rdidas que arrojaba <lqttell.'J cañería. los 900 

a1Tos dP que cnnsti'l!JCJ. se conc:luyeron Pn 1620. durante el -

virreinato del marquts de nuctd.1tcáZ1r" (!10). 

Sobre~al0 01 !1ccho je ''la construcci6n del acueducto -

de Belem de (n7nl a 1779), procedente de Chapult~pec, que -

surtía n los !1al,itantcs del 1rea ccraprendJda entre Delem, -

La Piedad, San Antonio Abad y La Viga; y de 17ll3 y 1749 se_ 

hi?..o la arquería del río de Tlalnepantla a la Vlllrl de Gua-

dalupe. Se aprovecharon, además, los mar1a11tiales de Coyoa--

cán, A.cuecuexco, el Desierto de lo~ Leones y cuajiimalpa. F~ 

tos Últimos los capt6 en 1 fl05 J u::'ln Fr~rncisco de A~:cárate; -

en 1806 había 11,059 varas de cañería de barro o de plomo,-

y 505 fuentes particulares y 2A públicas. El aguador era --

quien de manera regular llevaba el <'IJUa a las casas, cobran. 

do por ello una m6dica cantidad. Est<:> oficio sigui6 eje r---

ci6ndose w rias d~c~das dospu~s de consumada la Indeponden-

cia" (U). 

(10) Alvarez, J.R., Op. Cit .. págs. 5270-5271. 
(11) Alvarez, J.F .. Op. Cit., pág. 5272. 
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A partir de 19nl, como consecuencia de la guorra civil, 

muchas familias del interior pasaron ~ radicar en la capital 

de la República en busca de seguridad y oportunidad de trab~ 

jo. Pronto se formaron nuevas colonias, en su mayor{a sin -

los servicios sanitarios m~s indispensables. En 1920 había -

instalada una red distribuidora de 399 Km. de longitud, ~e_ 

daba servicio a 20 mil tomas de agua, pGro los 400 mil l1abi

tantes de las municipalidades periféricas carecían del servi 

c[o. 

De 1922 a 1929 se entubaron las aguas del Desierto de -

las Leones, y Tacubaya y Mixcoac quedaron abastecidos. 

En 1934 se pudo beneficiar a los vecinos de estas loca

lidades y ñ los de Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta. En ese_ 

m!smo año empe?.Ó a instalarse una planta de bombas en Xoti-

pingo, la cual haría posible extender el surtimiento hasta -

las colonias del Sur y del noroeste, pero sobre todo a San -

Juan de Aragón, cuyos pozos domésticos estaban contaminados_ 

con las filtraciones del Gran Canal. 

Transportes.- A pesar de que el Cabildo de la Ciudad se 

oponía a ~te los carros y carretas tirados por bueyes o mu-

las transitasen por las calles, porque destro7~ban el empe-

drado y los caños de agua, el uso de cdches se popu1ariz6 en 

el siglo xvrr. 



Poco a poco los sitios de coches de a1~1i1ar fueron in

crementándose. 

El 15 de enero do 1900 se inaugur6 el servicio de tran

vías el6ctricos. Las unidades, con ctipo para 24 personas, -

eran c6modas, olegantes y bien alumbradas. 

Para 1902 ya l1abía 112 Km. de vías electrificadas: de -

la plaza de Armas a la Villa do Guadalupe, por la garita de_ 

Peralvillo; por San Antonio de las liuertas, Popotla, Tacuba_ 

y Azcapotzalco; a Tacubaya, por Ctlapultepec, con prolonga--

ci6n a Mixcoac y San Ar1gel; a lztapalapa, por La Viga, Jama! 

ca, Santa Anita e Iz~acalco: y al Pofi6n, por San Lázaro. En 

vísperas de la Revoluci6n, las !{neas tenían una longitud de 

2~ h. 

En 1912 había 2,400 autom6viles en la ciudad de M~xico, 

principalmente de las marcas Fíat, Cadillac, Protos, Packard, 

Reo y Oldsmobile. No obstante, los transportes de tracci6n -

animal continuaba circulando, en particular las carretelas -

de bandera roja y azul, y en las residencias de la gente ri

ca aún había caballerizas. 

Poco se ampliaron las líneas ferroviarias en este per{g 
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do debido a la 1ucl1a revolucionaria. 

En 1917 una huelga oblig6 a las autoridades a improvi-

sar otros medios de transporte urbano; apareciendo entonces_ 

los primeros cami11nes de p<P.;dJP ro~>, con vir,Jas do madera y -

manteados, conducidos pcr SU!°'' propi<":d:ari.os. 

Mnrca1os.- De las mPrc~dos que funcionQban en la ciudad 

de M~xico 0n ltls postrimerías del virreinato, 01 primero en 

des~pareccr rue el l-arl5n, saquea~o e inct!ndiado durar1te el 

motín de La .~cordadtl, •?1 30 de noviembre de 1828. 

Interesa subrayar el decreto cleJ 16 de enero dr? 184!1., -

el cual postulabn la divisi6n de la ciudad en cuatro seccio

nes para que a cada una corres¡londiera un mercado. El nuevo_ 

de El Volador, construido por Jos6 Rafael Oropeza a cargo -

del AyuntamiPnto, se tPrmin6 en enero de 1844. 

El Mercado Juárez se termin6 en 1912 y el anexo al de -

Santa Catarina en 1913. Esto lo hicieron los ingenieros Mi·

guel Angel de Quevedo y Ernesto Canseco. 

En 1926 se realizaron obras de modernizaci6n y sanea--

miento en varios de ellos. El presidente municipal Arturo de 
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abril de 1927, en lo que es jdrdín Marelos, frente al costa

do norte de la Alameda. 

El mercado .l\b1~l<1rdo L. Rodrfqu0z se construyó en 1934 y 

fue en su tiempo, el mejor dP. l<:t ciudad, 11bicado entre las -

callos de El Carmen, \'cne·.".ucla, Rodrígnc:;~ l'nt::.l.,la y Colombia, 

es de ~slilo neocolonfal, }' lo~ ni11ros cte sus JalerÍíls ft1eron 

decorados por j6ven0s pintor0s. A fines de los dílos cuarentas 

el Departam0nto del Distrito Peder~! Pdifi~A mercados en las 

calles d;. Bajfn, ~·~0lc!vJt· Oc.:im¡:o. Míchoacán, t1:.1món Corona, -

Clavería, Monte Att1os y Rel1olledo, a los cuales dol6 con ---

equipos 1e refriq0rJci6!1; e;: 11 1:oloni~ Alamas en la ca--

lle de Bugambilia hizo otros para congregar a los puestos -

que ocupaban las vlas adyacentes: Qn las colonias Pro-Jtogar, 

Nativitas, Emilianto lapata y Ro1nero Ruhio, instaló varios -

de tipo econ6mico. El 14 do agosto de 1918 inaugur6 el pri-

mero de carácter agrícola y lu~go est~bleci6 los populares -

de emergencia, con el propósito de 3baratar los precios: y -

el 7 de julio de 1951 expidi6 el reglamento que los rige. 

Otros servicios comerciales.- Fuera de los mercados y -

tianguis existían numerosos comerciantes, unos establecidos_ 

otros ambulantes. En las ''pulperías'' se vendía al menudeo tQ 
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do lo necesario µara el abasto y alimento del p6bJico; en -

los tcndajones mixtos o "mestizos", lienzos, papol y espccig_ 

r{a, y en los "cajon0r." ele ropu, textiles, pasamanería, len

cería y chuchc~rÍils. Etit.u.~; n0:r)1~ios fueron antL'cedt.•nte de las 

grandes tiendas m~ltiples del siglo XVCTI. El ~urtimie11to de 

l~ carne la otorgilba el Ayur1tan1i0nto 1 madiante contrato, a un 

p¿1rticulnr l'l.l qu¡• se ll<::irna1· .. 1 "el ohli~J<Hio''. P.1ra evitar abu

sos, el Ayuntamiento rc~lam~nt6 en l~Jg 11 intr•Jducci6n, or

dcíía venta de 1'1 leche, Jisponiendu entre otr.1G cosas, -

que se vendiera en mr;:odida::; conocidas (.::iz111nbre, equivalente -

a 2.0 16 litros). Los expendios de bebidas cmbriantcs esta-

ban sujctoG a una reglamentación minuciosa. !,as vinaterías -

y pulquerías oran vigiladds consldrltt~n1ur1t~. Lds primeras ur-

denanzas sobre el pulqu~ sa expidieron el 24 de agosto de ---

15291 siguieron las(!':.' l6::S y las de 1764. 

Para regular los precios y la distribuci6n de los gra--

nos de prirn~ra nPc0sidad, las autorirtades municipales crea-

ron la alh6ndlga, las alhondlguillas y el p6sito. 

Durante las primeras décadas de la vida independiente,_ 

el comercio se practicaba en dos áreas principales: en tien

das y pequefios establecimientos, y er1 calles, pldzas y mercA 

dos. Las grandes tiendas, dedicadas sobre todo a importar --
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qlcses, alr:manes y norteamericanos; y los r:.r:·r¡ueiios e5table-

cimicntos, a espaíloles, de m0do que la gran mayoría del co-

mercio estaha en manos dP extranjeros. En l~ segunda mitad -

del siglo XIX se construyeron los ferrocarriles troncales, -

se rcactiv6 la 0conom{a y crcci6 el trfifico m0rcantil, sobre 

todo después de la aboliciéin dt~ las alc;i.bal;.1.:;. I.,1 of•-'rta ·1e 

rrci:-cancías fue m5s ::lbunduntc y r:liversifiC"<1dn. que nunca. Las_ 

grandes tienctas entraron en auge durante el r6gimen porfiriª 

ta. 

Cabe menci011ar que el cornorcio !ue un3 ~P las activida

des m5s afectadas por el movimiento revolucionario iniciado_ 

en 1910. A causa de la lucl1a armada, dcscendi6 la producci6n 

por falta de mano de obra y de capitales, los escasos artícg 

los disponibles no pod{ar1 movilizarse con facilidad porque_ 

los ferrocarriles cstnhan d~fiados o sP utiliz~ban con fines 

militares, y las importaciones se contrajeron por efectos de 

la Primera Guerra Mundial en Europa. 

En julio de 1916, don Venustiano Carranza exent6 de to

do impuesto municipal a los vendcdorco ambulantes. 

A partir de 1917 empezaron a normalizarse las activida-
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das productivas, la pol,laci6n econ6rnicamente activa percibi6 

ingresos fijos, la nueva legislaci6n acrecentó el poder ad-

quisitivo y todo ello re,1nim6 el tráfico mercantil. 

En 1920, los carros del .l\yuntamiento, tirados por acérni 

las, recogían 375 tons. diarías de bJsura y 900 hombres ba-

rrían cada 24 horlls las calles a[.;faltadas y dos o tres veces_ 

por se!Tlana l<i~ cmpedr21das. En 1925 se modernizfi el servicio_ 

con la introducci6n de camiones. 

Al renunciar a la Presidencia el general D{az, el go--

bierno interino ñe Francisco Le6n de la Barra dot6 a la poli 

cía de nuevo equipo y de bicicletas. 

A partir de 1925 fue agravándose el problema de la basg 

ra y paralelamente acentuándose el esfuerzo de las autorida

des para resolverlo. 

2.3. En el México Moderno 

Los organismos que sucesivamente ha creado el Estado, -

con el propósito de garantizar el abasto oportuno y suficien 

~e de artículos alimenticios de consumo generalizado, han si 

do el Comité Regulador del Mercado del Trigo (1937), el Cornl 
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té Regulador del Mercado dp Sub.si sb:-nci as (TI 930), la Nacio-

na 1 Dist1·ibuidora y Reguladora (a949) y la Comp~~ía Nacional 

de SubsistGncias Populares (CONA.SUPO; 1~ió'J). /\demás de las -

tiendas que hi'i ido rtbriendo en la ciudad dP. Mf.xico, lil CONl\

SUPO, y de sus ex¡::cndios especializados, o¡•er-un caden.:is de -

establecimientos comPrciilles so~:;tenidos por los institutos -

de seguridad social, algtln~s ~ecretF1ri~s rle Entado, 11niver~i 

dades y el Deparlamet1to del Distrito feder~l. Estos almace-

nes lo sot1 de autoservicio y l1an cumplido considerahlemente_ 

el catálogo de oferta, al punto de vender aparatos eléctri-

cos, vinos y licores, muebles y libros. Para la adquisición_ 

de aparatos domésticos se creó, en la época del presidente -

Echeverría, el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo -

de los Trabajadores (FONACOT), c¡ue otorga cr~ditos y redimi

bles plazos con cargo a los salarios: para impulsar la modeL 

nizaci6n de los giros mercantiles, en 1981 se constituyó el 

Fondo para el Desarrollo Comercial. El sector privado, a su_ 

vez, ha generado en su expansi6n dos fenómenos que han teni

do el efecto de transformar la fisonomía de la ciudad. Uno -

de ellos es la instalación de grandes o medianos almacenos -

de autoservicios, o de conjuntos de tiendas adyacentes a 

muy amplios espacios de estacionamiento para automóviles, y 

otro es el desbordamiento de los centros de intercambio tra

dicionales hacia las calles circundantes y la creaci6n corrg 
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lativa de nuevas zonas de trSfíco mercantil. 

Conforme los censos econ6mícos de 1go5, eso afio hab1a -

en la ciudad 16·l,76n establ0cfmi0ntos c0merciales, incluidos 

los hoteles y restaurantPs. Esta cifr,1 !>11qiere la magnitud -

de la actividad com0rcial y los problemas colaterales qua ha 

rado en los Gltimo~ ~~os, 0n partict1lar en lafi calles que rg 

dean el Palucio ;~acional pnr el esle y el sur, donde han 11.!l 

gudo a forr:i.ar a;_:;r~tado:~ d·JLU¡::oni•:>n+.:.o~. A. 1:;ri:1cipio~; d0 ]98.9_ 

fueron desplazados unas cuadras al nrientf!, hacia la zona de 

La Merced, que n11ov~~entc Q~~uiri6 01 ~sr0cto rl~ incuria del 

que seis afies antes so le quiso salvar. 

~bastecimientos de Agua Potable.- El proyecto de captar 

y conducir 6 m3 . por segundo de las fuentes del Río Lerma -

surgi6 en 1938 como una previsi6n para aumentar a 430 L. diA 

rios la delación individual de 2.8 millones de habitantes, -

cifra que se esperaba alcanzar en 1953. 

En 1945 la capital contaba con 300 L. de agua por persg 

na, en 1946 con 320 y en 1947 con 210; p~ro debido a la dis

tribución deficiente, había zonas con mil litros y otras con 

menos de 30. 
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En 1950 ~e i11augur6 et sistenia de Xolo¡iinyo, y en sep--

tiembre de 1951 lleg6 01 ~gtta del !.erma, captada mediante --

una batería de pozo.'.l ¡;rofundos y conduci:la por un acueducto, 

al principio fueron •I m
3

. por sc1,_1unclo, l l0g6 a 1·1 en 1974 y_ 

después se redujo a 9, par,-1 P.'."itar u11 mayor· J.batimionto de_ 

los manlos fre5ticos rn los valles do Toluc~ e Ixtlahuaca. -

Sit1 e1nba¡·go, cr1 1~53, lJ 1uinLd p~rlc de l~ pol;l~ci6n del --

Distrito FedPral no disponla do dgua pot.able. Al afio siguierr 

te, gracias a las r1ucvas captaciones en Chiconautla y el Pe-

íl6n se Sl1primi6 el Gcr~iciu de µi~as en numerosas colonias -

populares. Fn 1963 se concl11yeron las obras de Cl1alco, Amec~ 

acuíferos subterráneos. La capital dispuso así do 2.S m3 . 

más por segundo. En 1964 se contaba con una dotaci6n de 

22.2. m3 . por segundo, o sea 330 L. diarios por habitante;

adernás, el 86 por ciento de la poblaci6n disfrutaba del ser

vicio domicili~rio y la red de distribución cubría toda la -

zona urbana. Sin embargo, se instalaron 20 mil medidores en_ 

casas, industrias y comercios en 1965 para no desperdiciar -

el agua, pero el problema se i11cr0mPnt6. En 1968 so terrnin6_ 

la primera etapa de captaci6n de las aguas del Alto Lerma y_ 

la disponibilidad do agua era ya de 33.10 m
3 

por segundo en_ 

1970. Además se habían instalado plantas potabilizadoras en 

la sierra de Santa Catarina, Santa Cruz Meyehualco, Dos Ríos 
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Y el cerro de la Estrella, y otras para ol tratamiento de 

aguas negras, para Pl riego de jardines y alimentación de 

fuentes pÓblicas en Cl1~pulter~c. Ciudad neportiva, Xochimil

co y San Juan de Arag6n. 

Cabo dAstacar la mayor y n:as com¡Jloja obra do c~ptaci6n 

potabilizaci6n que h~ empr0nrlidn la comisi6n d0 Aguas d~l 

del Vallo de ~·!{~xico es el sistem;i: Cutzumal;1, cuyo objetivo -

es introd1icir a la zona metropolitana J9 m3 por segundo, ---

atnnder así la demanda ant1nl que provoca el incremento de --

900 mil habitantes y reducir la sobroexplotaci6n do las fuen 

tos subterráneas en los valles de X6xico y de Toluca-Ixtalhu~ 

ca. En 1985, el suministro era de tinos 62 m3 por segundo; •14, 

del subsuolo del Valle de México; 9, del Sistema Lcrma; 6, -

del Sistema Cutzamdla; 2, dP le1 rP.utilización riel agua; y 1_ 

de aprovechamientos superficiales. Dr?- este caudal, la Comi-

sión proporcionaba 22 m
3 

por segundo~ 16 extraídos de 300 pQ 

z.os en el propio V.Jlle do México, conducidos a través de 16_ 

ramales y potabilizados er1 la presa Mildln y 6 procedentes 

del Sistema Cutzamala. En 1988 sP.rfan aportados los 13 m3 

tadas, ai1nq11r p~r~ Pl usn ~P ~sta~ h~y to1~v{~ un~ marcada -

resistencia. El Departamento del Distrito Federal y el Go---

bierno del Estado de M6xico han instalado plantas de trata--
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mienta de ,lJUJ:.: residuuleb cvn uri(t capacidad de 5 m ~ por se-

gundo, pero escasamente se aprnvochan 2 de ellos. 

En el Sistema Cut;.r~1mala se han ilprov0chado sit>Lü pres,1s 

(de almacenumicnto y dcrivadoras) en 1,l cu1~nca cilta del río; 

se construyeron un vaso r0gulador. un ncucd11c!-.o dr> 1 '27 r;m. -

(incluidos 19 Km de t:lineles y 7.'.i dfo' ca113l), 11n.1 plant:1 pot~ 

bilizadori'I par¡¡ 24 m3 por !";P.gundo, ~•í'i.S pl<intas dp boml•CO --

para vencer un desnivel de 1,100 m, cuyn operaci6n requiere_ 

erergía de 1,650 millones de kwh por año, y 211 Ji:m. de túnc--

les dentro de la zona mntropolitana (l~.~ km del ramal norte 

y 11.5 del ramal sur). !.u obra se inició f'ti 197G y la prime-

ra etapa er1tró en servicio el J de mayo de 1~02; 
] 

m ¡:;ar sg 

gundo, tomados do la presa Villa Victoria, so conducen 12 

km por el canal Martínez de Meza al primara de los seis m6dy 

los dP l;¡ planta pot.abilizadora de Dcrros, SP bombeiln en la -

planta n6mero 5, vierten a una tubería de concreto presfor~~ 

do de 2.50 m de diámetro y 77 hrn. de longitud, y atraviesan 

la sierra de las cruces -junto con al caud3l del r.erma- por_ 

al tónel de 12 km. Atarasquillo-Dos Ríos, donde s0 inicia --

la distribuci6n. La segunda etapa se terminó el 11 de junio_ 

de 1986; 6 m3 por segundo, tomados de la presa Valle de Bra-

vo -a su vez alimentada por las de Colorines y Tilostoc- se 

remiten por bombeo el vaso regulador Donato Guerra, de donde 
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salen por gravedad haciu la planta potabili:>:adora, en parte_ 

por el tfinel Ag\la Escondida (de 4.2 m. de sccci6n, en herra

dura, y 3.1 Km. de longiluci). ne la presa de Chilí.>:sdo llega_ 

a la potabilizndora otro motr~ cGbico pnr segundo, que com-

pleta los siete provistos para la segunda etapa. 

Hasta 198'' s0 habÍ<H1 can:1truid·J hasta 1987, la pl<1nta -

de bombeo de Colorin1~s con copncictacl d0 20 m3 por segundo, -

4 Km. de tubería de ose punto a V.tllr~ de í:lravo, }' 00 Km. más 

de 6ste a Analco-San Jos6, incluyer1do tres eqltipos de bombeo. 

Conviene resaltJr lu:; nl-:ras de h:-n0:icio ~;ocial realiZ.9,. 

dos por la Comisi~n de Aguas del Valle de M~xico. A mediado; 

de 1987 la dotcci6n de agua potable ~ara la ciudad de M6xico 

era de 69 rn 3 por segundo. 

También en septiembre de 1986, después de un año de la

bores, la Comisi6n consiguió normalizar el servicio de agua_ 

potable dafiado y minado por los terremotos ocurridos el 19 y 

20 de septiembre de 1985. Normaliz6 el servicio en un 95 por 

ciento. 

Otros beneficios sociales lo logró el Metro, el cual 

en 1982, con una red de 78.8 km. de vías y 80 estaciones, el 



Metro transporl6 J.2 millonPs de pasajeros al ctía, u sud, --

1,166 millones al a~o. De 1982 a 1987 s~ ampliaron las lí--

nean 1, 2 y J; se construyeron la ü, do tl Hos;:irio a Martín 

Carre>ra, y la 7 df.' Tacuba a narr11nca dí"l Muc>rto; y !>e> inici6 

la 9, cuyo primer tramo, de Pant it.lán <.1 Centro Médico, se -

inaugur6 el 26 de aqnsto de 1987. r.~ red en ft1ncionamiento -

aumcnt6 a 131.5 lcm. y el nGm~ro de pas~jeros transportados -

al año, a 1,411~ millotu~s; y habízi y:i nchn líne~1s con 118 c~s

taciones y 248 trenos en servicio, cad~ uno de nueve carros. 

Estos incrementos originaro11 varias ncciones: la insLalaci6n 

del Pur>sto Cr.nt. ral de Control l I, que regulará las 1 Íneas 7_ 

a 12, y del taller de revisi6n de Ticomán, que desahoga el -

de Zaragoza: el programa de recambio do instalaciones, para_ 

dar mantenimiento a las tres primeras lÍncns; y la s~ptima -

revisi6n de las unidades más antiguas, que han recorrido ya_ 

unos dos millones de ki16motros. Para 198íl se transportaba -

unos 1,600 millones de usu~rios (S millones cada día); ex--

tender la red a 154 Km. y 133 estaciones, incluidas las am-

pliaciones de las líneas 7 (Tacuba a El Rosario), 9 (Centro_ 

Médico a Tacubaya) y 4 (Santa Anitil 3. Santa Ana); y terminar 

los proyectos de Barranca del Muerto al sur de la Ciudad (li 

ne a 7) y '1n 1 ~ D~fensa a Araqón (Línea 10). En días labora-

bles las corridas ~el M0tro empiezan a las S horas en las -

lineas 1. 2 y 3, y a las 6 horas, en las 4, 5, 6, 7 y 9, y -
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terminan a las 0.30 l1oras c11 las primeras y a las l.JO en 

las Óllirnas: los sShados se retrasa una hora la puesta en 

servicio de las ![neas l. 2 y 3; y los domingo~ y d{as festi 

vos, amhos grupos d{~ t rc-ncs t··ircut.1n df• las 7 de la milñana ,1 

las O. 10 horas dP 1 ~ i ;u i en te. 

Actualme11tc (1007) ~~ 1~ncuontra en construcci6rs la lÍ-

nea 8 del metro que irá de Gnribaldi a la Colonia Constitu-

ci6n de 1917 en Tztapalnpa, dich~ línea quedará concluida a 

modiados d~ 199~, beneficiando ~ unos 3 mill~nes dn pPrRonAs 

(aproximadamente) que viven en el Oriente de la Ciudad. 

Por otra parto, tambi6n se construy6 ya el llamado metro 

ligero que consta de 11na lÍn~a que v~ dul metro l'antitlán al 

Municipio de los Reyes del Estado de M6xico en beneficio de_ 

unos 4 millones de personas t¡ue viven en aquell~ parte, al -

oriente del &rea matropolitana. 

Mercados.- ''El total de los marcados p6blicos construi

dos por el Departamento <lel nistrito Federal llcg6 a 255 en_ 

1980. El programa de modernizaci6n de los sistemas de abasto 

y comerci;:ili~ación, puesto en marcha el 1.7 de enero de 1984, 

tuvo como principales objetivos: la construcci6n de 100 nue

vos mercados, el remozamiento y ampliaci6n de los 282 exis--
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tentes, la reordenaci6n d0 152 concentraciones de comnrcian-

tes, y a la modificación de las rutas de 623 tianguis y 60 -

mercados sobre ruedas'' (12). 

Ferias y Ti3nguis.- Fn plazas, jardinos, atrios y otros 

espacios pfiblicos se instalan puestos de fr11tas, golosinas,-

juguetes y ''antojitos'', jt10gos m~~ánicos y t.od1 clas~ de di-

versionPs. ~stas rnncentraciones oc1irrcn: el 5 de mayo, Qll -

el Pefi6n, a un l~do de Aeropuerto Internacional; el jueves -

de Corpus, frente i:l lu. Cat.edra1; el lG Ue julio, en San An--

gel; e 1 16 d0 sF<pti0mbre, a lo largo de l<J ruta del desfile 

deportivo; el 12 de• .Jici.z.or.:l:rc, ::lred·::dcr Je lci 1J¿1sílica de -

Guadal11pc; el Jueves y Viernes s~11tos en Cuiljimalpa, Iztapa--

lapa y Milpa Alta; los días. de muertos, en Mixquic y Natlvi-

tas; los días de lns santos patrones, en todos los barrios -

de las delegaciones; y en vísperas de la Navldad y de los --

Santos Reyes, en varios sitios de l~ cit11a~. Ferias peri6di-

cas son la del Hogar, la del Mole, la Agrícola Ganadera y la 

de Artesanías, ya tradicionales. 

Los ''mercados sobre ruedas'' son la versión moderna de -

{12) J\lv,:irc~. José Rog0lio. Enciclopedia de M~xico, Tomo X -
S.E.P.' México, 1988, Pág. 5286. 
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los tianguis. Se iniciaron en 19G9, con el fin de establecer 

el contacto entre el productor y el consumidor urbano. E11 --

1982 eran 120 las colonias atendidas mediante este sistema. 

Al parecer, el pÓblico 0Lt1~r1Íil en ellos ur1 ahorro del 15 al 

25%, con relación a los otros c3nalcs do dictribt1ci6n•• (11). 

Central ~e Ahastos.- Se inat1gur6 en noviPmbro de 198~._ 

Ocupa una superficie• 'le -¡27 ha. del terr0no rlenomin<ido Cld--

namper!as, al oriente de la Delegaci6r1 do lztapalapa, cxpro-

piado por el Departamento del Distrito Federal en 1970. Se -

escogi6 este sitio porque el 50 por ciento de los productos 

perecederos que oe consumen en la ciudad de Héxico llegan 

por la carretera de Puebla. ''Se urbanizaron 2 millones de mQ 

tros cuadrados y las construcciones comprenden 600 mil, de -

los cuales 360 mil corresponden a bodegas de frutas, legum--

bres, abarrotes y víveres; zonas par~ s\Jbastas y productores; 

frigoríficos; comercio oficial y de aves, carnes y pescados,+ 

y ~" medio mayoreo; y áreas administrativas y de envases va-

c{os; y 150 mil al taller mecánico y al dep6sito central de_ 

basura" (14). 

Importa resaltar que de la Central de Abastos, de todas 

(13) Ibidem. 
(14) Alvarez, José Rogelio. Op. Cit. pág. 5286. 
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sus actividades se han ~generado 30 mil empleos permanentes~ 

(15). 

Es necesario r~cordar los organismos 4ue sucesivamente_ 

ha creado el Estado, con el prop6sito de garantizar el abas

to oportuno y suficiente de artículos ali1nnntici0s ~e c~nsu

mo gonera1izndo1 l1an sido ''el Comit6 Regulador del flcrca-

do del Trigo (1937), el Comit6 Regulador rlcl M~rcado do Sub

sistencias (1938), la Nacional Distrih11idora y Rnguladora 

(19·11), la Compañía de Sub~isb:>ncia:::; Popul¡-¡rcs (CONASUPO 

1965). Adem§s de las tiE!ndas que h~ ido abriendo en la ciu-

dad de M6xico la CONASUPO, y de sus expendios especializados, 

operan cadenas de cstublccimie11tos comorcialcs sostenidos -

por los institutos do segt1ridad social, algunas Secretarías_ 

de Estado, mencionados ya al inici6 de estn npartado. 

Modernizaci6n y Moralizaci6n de la Policía.- El 13 de -

enero de 1983, el presidente Miguel de la Madrid tom6 una s~ 

rie de medidas tendientes a modernizar y moralizar a los po

licías. Advirtió que estas acciones respondían al compromiso 

irrenunciable de proteger la vi~~ y l~g ~~rQchos de les clu

dadanos. A partir de ese día, 1~ Oirecci6n General de Poli-

cía y Tránsito se abstiene de la persecución e investigación 

(15) Ibidem. 



de delitos y opera como corparaci6n policial preventiva, con 

lo cual se ajusta a l~s normas constit11rionales; asume rund~ 

mentalmente el pap0l de 6r~ar10 rector r desccnt~ali~ada, ha

cia las delegaciones pnl{Licas, actividade!: en mnt~ria de -

prevcnci6n del delito, vigilancin y control di~ tránsito, edil 

caci6n vial, concealon0n pílra servicios d~ tr~naporte, oxpe

dlci6n de líc~ncias de man1•jo 3· ~orvi~ios d~ informaci6n so

bre vehículos recogidos por infraccion0s al reglamnnto de -

tránsito; se r~ducon al mínimo todos los requisitos para la_ 

tramitaci6n do asuntos por parte del pGblic~ y deja~on ~P -

existir los separos qu~ habÍil en 13 DirPcci6n General y que_ 

constituían una de l~s prácticas policiales m5s viciadas, in 

sistentemente reprol1ada por la opini6n p6blica. 

"El 28 de noviembre de 1983, el presidente Miguel de la 

Madrid envid a la c&mara de Diputados una iniciativa de ley_ 

sobre justicia on materia de faltas de policía y buen go--

bierno, con Dhjeto de que el reglamento correspondiente se -

supeditara a las disposiciones aprobadas por el Poder Legis

laLivo. n~ PSte modo, los ciudadanos tendrfan la garantía de 

que tos actos de las autoridadrs se ajust~¡1 c~tri~tamente al 

principio de la tegalldHd. El ~ de abril de 1984, diversas -

dependencias federalns firmaron un convenio de coordinaci6n_ 

con la Cruz Roja Mexicana, a efecto de institucionalizar, en 

apoyo a ta seguridad p6blica, los ser~iclos que brinda el 
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Sistema de Localizaci6n Telef6nica (locatel)" (a6). 

Otras de las providencias tomadas por las autoridades -

capitalinas para mejor~r la protección a los habitantes de -

la ciudad de México, en donde los mandos de la policía pre-

ventiva quedaron bajo la responsabilidad de los delegados, -

se estableci6 en los Consejos Consultivos Delegacionales de_ 

Seguridad Pública. 

Los sismos de septiembre de 1985.- El terremoto del 19_ 

de septiembre de 1985 y su réplica del d{a siguiente origin~ 

ron una serie de carencias importantes e11 los principales -

servicios públicos, como todos pudimos constatarlo y vivir

lo. En cueoti6n de segundos, la ciudad qued6 incomunicada_ 

con el exterior, las emisoras de televisión del sector priv-ª. 

da cesaron, nadie imaginaba la magnitud del desastre y s6lo_ 

algunas radiodiCusoras comenzaron a solicitar ayuda, a las -

que después se sumaron la televisi6n estatal y los radioafi

cionados. 

Las acciones que desarro116 el gobierno desde el momen

to en que tuvo un balance aproximado de los daños, fueron -

las siguientes: "salvamiento y rescate de víctimas, restablg 

(16) Alvarez, José Rogelio. Op. Cit. pág. 5291. 
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cimiento de los servicios públicos, instalación de puestos -

de em~rgencia y unidades móviles de atenci6n m6dica, movili

zaci6n masiva rle equipos para ramover escombros y vigilancia 

militar para evitar pillajes. Adem5s se injci6 una campaíla -

de educaci6n 11igi~nica a fin de orientar a la poblaci6n en -

cuanto al manojo de c~dávcres, a la no necesid~d dR vacuna-

ci6n específica, a la observancia de normas sanitarias para_ 

el consumo de agua y a la dcsi11f~cci6n y fumigación selecti

vas. con ello se evitaron riesgos de epidemias o de enferme

dades infecciosas. 1'El mismo día del siniestro se instalacon 

albergues particulares y oficiales para los damnificados, a 

quienes se brindó alojamiento, alimentaci6n y vestido. A~i-

mismo, se implant6 un sistema de control permanente sobre -

albergúes y campamentos en la vía pública, y un programa de_ 

vigilancia epidemiol6gica cuyo objetivo fue garantizar 6pti

mas condiciones sanitarias en esos centros provisionales'' --

( 17). 

11 A las delegaciones Tláhuac, Iz~apalapa, Venustiano -

Carranza y parte de las de Cuauhtémoc, Coyoacán, Xochimilco, 

Gustavo A. Madero y Milpa Alta se les suministró agua por mg 

dio de pipas que trabajaron 24 horas al d{a; se instalaron -

(17) Alvarez, Jose Rogelio, Qp. Cit., p6g. 5292. 
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tanques en las zonas afectadas y se repartieron cientos de -

miles de litros en botellas y bolsas" (18). 

Do los 3.2 millones de connxionP.s, t.2 millones queda-

ron suspendidas durante una 11ora, pues en ese brevo lapso --

las brigadas de la Compafi[a de J,uz y Fuerza del Centro consi 

guieron repararlas. Se da~aror1, adem5s 270 dQ los 700 alimen 

~adores, 1,300 transformadores de distribuci6n y 700 postes, 

estos desperfectos se corrigiP-ron en los siguientes tres ---

días. 

''La normalizaci6n de los servicios fue avanzando paula-

tinamente hasta su recuperaci6n total: el automático de lar-

ga distancia, el 31 de diciembre de 1985, a Estados Unidos -

y Canadá; el 30 de marzo, al interior del país; y el 14 rle -

abril, al resto del mundo; el autom<ltico loc.:tl, el 31 dE· di-

ciembre de 1985; y el de operadora nacional e internacional_ 

el 31 de mayo de 1986. Para el 31 de m•rzo de 1986 estaban -

funcionando nuevamente 1,318,466 líneas telefónicas en el --

Distrito Federal" (19). 

us~ insta]aron pannd~rías }' tort.illerías, y se distribJ! 

(18) Ibídem, pág. 5293. 
(19) Alvarez, Jos~ Rogelio, Op. Cit. pág. 5293. 
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yeron entre los damnificados 1.8 millones de litros diarios_ 

de leche" (20). 

El d{a del sismo, 5,500 unidades de autotransporte urb~ 

no de pasajeros (Ruta 100) prestaron servicio en 220 rutas y 

otras 1,500 se destinaron a labores de rescate y salvamento, 

algunas acondicionadas como 11ospltalea ambulantes o dormito-

rios de damnificados. Los cinco días. siguientes el servicio_ 

fue gratuito en toda la ciudad. ''Se repusieron 40 mil me---

tras cuadrados de banquetas, llR mil metros cuadrados de pa-

vimento en 103 calles diferentes, y 45 mil metros cuadrados_ 

de fachadas" (21). 

''Hasta el 25 de abril de 1986, la Secretaría de Educa--

ci6n Pública y el Departamento del Distrito Federal habían -

realizado reparaciones en 2,011 escuelas'' (22). 

Para enfrentar el déficit de vivienda, acentuado por 

los sismos, el Ejecutivo Federal expidi6 el 23 de octubre de 

1985 un decreto por medio del cual se expropiaron 4,336 pre-

dios para realizar en ellos acciones de vivienda en favor de 

los damnificados, y el 12 de octubre cre6 el organismo pÚbli 

ca descentralizado Renovaci6n Habitacional Popular (RHP). 

(20) Ibidem. 5293. 
(21) Alvarez, José Rogelio, Op. Cit. págs. 5293-5294. 
(2e) Ibidem. pág. 5294. 
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CAPITULO III. KL REGIHEN JURIDICO DE LOS SERVIDORES PUDLICOS 

3.1. Ley Federal de los Trabaj~dores al Servicio del Estado. 
Reglamentaria del Apartado "D" del Artículo 123 Consti
tucional. 

La ley se aplica a los titulares y trabajadores de las_ 

dependencias de los Poderes de la Uni6n del Gobierno del Di~ 

~rito Federal y del TSSSTE, Juntas Federales de Mejoras Matg 

riales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, 

DIF (antes Instituto Nacional de Protecci6n a la Infancia),_ 

Instituto Nacional Indigenista, Comisi6n Nacional Bancaria y 

de Seguros, Comisi6n Nacional de Valores, Comisión de Tari--

fas de Electricidad y Gas, Centro Materno Infantil ''Maximino 

Avila Camacho" y Hospital Infantil; así como otros organis--

mas descentralizados (Art. 12), excepto los miembros de la -

Armada Nilcional y el Ejército; miembros del Servil:io Exte~--

rior Mexicano, el personal de vigilancia de los establee!---

mientas penitenciarios, cárceles o galeras 

Respecto de la relaci6n jurídica laboral, ésta Ae PSta-

blece entre los titulares de las dependencias e instituc!o-~ 

nes referidas y los trabajadores de base a su servicio. En -

el caso del Poder Legislativo, asumir5n dicl1a relaci6n las -

directivas de la Gran Comisi6n de cada Cámara 
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La ley consiñera al trabajador como "tocia persona que -

preste st1 servicio físico, intel~Ctl1a1 o ~P ambns g6neros. 

Así mismo, clasifica ~ lns trahajador~s como dp confian 

za Y de base. Considera a los trabnja<lnres dP confinnza a -

los qt1e ~onforman la planta rlr la PrPsidencia rl0 la Reróhli

ca y a los ñe las ciP.pendcncins y 0nt.idarlos :.JUP se com~renrlan 

dentro del R6gimen del Apartarlo ''R'' del A~·tíc11lo 123 Consti

tucional, que rlesempeílen ft1nciones conforme los cat-~lngos -

que alt1de el Art. 20 <le est.a T,ey. 

En contrast.e, los t-.r;:ibajarlores rle h<1.sP serán inamovi--

btes, no así 1 os de nuevo i ng r~so, si no ~espuÁs ñe seis me-

ses de servicio si not~ desfavorable en Slt rxpe<liente. Asi-

mismo, deberán ser de nacinnalida<l mexicana y s610 porlr~n -

ser sustituirlos por extranj~ros cuando no P.xistan mexicanos 

q11e puedan desarrollar el servicio resp~ctivo. 

~abe mencionar q11e los derechos de esta loy poseen ca-

r&ctar de irrenl1nciab1e, por lo que todos los tra~ajadorPs -

se encuentran se hallan cobijados por los preceptos q11e de -

ella emanan. 



77 

En casos o disposiciones especiales no previstas por la 

Ley, se aplicarán la Ley Federal del Trabajo, el C6digo Fcdg 

ral de Procedimientos Civiles, las Leyes del orden camón, la 

costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la 

equidad 

Respecto a los riesgos profesionales y las enfermedades 

no profesionales se regulan 6stas por 1~ Ley del ISSSTE y la 

Ley Federal del Trabajo, en su caso (Art. 110 de la Ley del 

ISSSTE); en el caso de las enfermedades profesionales goza-

rán de licencias, previo dictamen y la consiguiente vigilan 

cia médica con los respectivos requisitos impuestos por esta 

Ley en el Art. 111. 

No procede la prescripción en el caso de los incapacit~ 

dos mentales, hasta discernir su tutela conforme a la Ley; -

contra los trabajadores incorporados al servicio militar en_ 

tiempo de guerra; cuando el trabajador esté priv~do de su li 

bertad, siempre que haya sido absuelto por sentencia y ejec~ 

toriada 

La sola presentaci6n de la demanda respectiva ante el 

Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje interrumpe la -

prescripci6n. También si se reconoce el derecho de aquella -
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contra quien prescribe, ya sea por escrito o por hechos ind~ 

dables. 

De los Conflictos ent~e el Poder Judicial de ia Federa

ci6r1 y sus servidores: 

Destacan los conflictos entre el Poder Judicial de la -

Federaci6n y sus servidores, los cuales podrán resolverse en 

única instancia por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. (Art. 152). 

Se encargará de los conflictos una comisi6n con carác-

ter permanente, la cual se encargará de substanciar los exp~ 

dientes y de emitir un dictamen, el cual pasará al Pleno de_ 

la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n para su resolución. 

Dicha Comisión substanciadora debe integrarse de un re-

presentante de la Suprema Corte de Justicia de ta Nación. 

Aqu[ tiene ingerencia el sindicato de Trabajadores del Po~er 

Judicial de la Federaci6n, además del pleno y de un tercero, 

el cual será ajeno a uno y otro, designado por común acuerdo. 
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Resalta el hecho de que el representante del Sindicato_ 

s610 durará en su encargo seis años, mientras que el tercer --

miembro designado por el pleno deberá ser licenciado en derg 

cho y durará en su encargo seis años. (Art. 156 la Ley Fede-

ral de los T~abajadores al Servicio del Estado). 

El trabajador por su parte. t1cno derecho a estar pre--

sente en los conflictos en que sea parte un Tribunal Colegí~ 

do de Circuito, un Magistrado Unitario de Circuito o un Juez 

de Distrito y tengan que desahogar diligencias encomendadas_ 

ror la Comisi6n Substanciadora { . .!\.rt. 159). 

3.2. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de_ 
los Trabajadores del Estado. 

Régirren legal de la Seguridad Social de los Servidores_ 

del Estado.- El régimen legal de la seguridad social de los_ 

servidores públicos está regulado por la Ley del ISSSTE 

1'El objeto de la Seauridad Social es errar, a provecho_ 

de toda persona y prin~ip~lm8nte de los trabajadores, un con 

junto de garantías contra un cierto número de eventualidades 

susceptibles sea de reducir o de suprimir su actividad, sea_ 
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de imponerle cargas s11plementarias. 

Este régimen está además garantizado tanto en la Consti 

tuci6n, como en el estatuto dQ los trabajadores pGblicos'' --

( 23). 

Fl r~gimen de Seguridad Social Ps 11na de l~s grandes --

conquistas de la sociedad moderna. 

Los caracteres Jurídicos de esta instituci6n, son los -

siguientes: 

r.- Es una institución federal, 

II.- Es un organismo descentralizado, 

lit.- Con personalidad jurídica para celebrar toda clase de 

actos y contratos, as[ como para defender sus derechos 

antP los tribt1nal0s o fl1cra fe ellos y ejercitar las -

acciones o gestionPs extrajudiciales qt1P le competan. 

IV.- Tiene su domicilio en la Ciudad de ~f~xico. 

V.- Con patrimonio propio, y 

VI.- Tiene un r&gimen jurí~ico genPral contenirio en s11 ley -

orgánica. 

(23) Exposición rle Hotivos rle la Tniciativa <le Ja !.Py riel -
TSSSTf:. 
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ORGl\111 Zl\CIO!I DEL l llS1'l 1'U1'0. 

En cuanto a la organizaci6n del institl1to, está inte-

grado por los sigt1ientes 6rganos rle gobierno: 

J.- La Junta Directiva 

tJ.- El Director GPneral 

!TI.- La Comisión F.jec11tiv<l rlPl Fonclo <lr> la \'ivienda, y 

IV.- La Comlsi6n de Vigilancia (Art. 15\). 

La junta dirPctiva se compone de once miemhros: cinco -

son los res¡:.ectivos tit.ulu.rP.!3 ñc 1;-i SPC'rPt~r{a OP. HaciP.nña 

Cr6dito PÓblico, Secretaría ele Sal11<l (ant~s Secretaría de SA 

lubridart y Asistencia), Secretaría de Desarrollo Social y Sg 

cretaría de Trabajo y Previsión Social. 

El Director r.eneral es designado por el Presidente de -

la Repóhtica y tos cinco restantes por la Federaci6n de Sin

dicatos de Trabajadores al Servicio del f,stado. 

El nirector GenPr~l ft1ngirá como Presidente de la Jl1nta. 

Asimismo, el Artículo 110 indica cuales son las facultades de 
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la Junta Directiva. 

RELACIONES LABORALES. 

Las relaciones de trabajo entre el propio Instituto y -

su personal, se regirán por la Ley Federal de los Trabajado

res al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del 

Artículo 123 Constitucional. 

A QUitNES SE APLICA I.11 LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SQ 

CIJ\LES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

Nuestro régimen de seguridad pública se aplica a las si 

guientes personas: 

I.- 11 los trabajadores del Servicio Civil de las Depen

dencias y de las entidades de la Administraci6n Pública Fed~ 

ral, as! como a los pensionistas y a los familiares de los -

derechohabientes de unos y otros. 

II.- A las dependencias y entidades de la Administraci6n 

Pública Federal y de los Poderes de la Uni6n. 

III.- A las dependencias y entidades de la Administra--
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ci6n Pública en los Estados y municipios y a sus trabajado-

res. 

IV.- A los diputados y senadores. 

V.- A las agrupaciones o entidades que se incorporen al 

régimen de esta ley 

Cabe recordar que la expresi6n tral:ejadores al servicio 

civil de la Federación se refiere a los trabajadores del Es

tado en general, con excepci6n del personal militar, que se 

rige por sus propias disposiciones estatutarias. 

As{ se ha venido ampliando el precepto para seflalar --

otros empleados que tienen derecho al régimen de seguridad. 

PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES DEL REGIMEN DE SEGU

RIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

Se ha venido operando una profunda transformaci6n en el 

régimen de seguridad pública. Los trabajadores han contempl~ 

do el aumento considerable de sus prestaciones, con la coop~ 

ración efectiva. tanto de ellos como del propio Estado. 
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XVII. Servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vi 

da del servidor público y familiares derechohabien-

tes. 

XVIII. Servicios turísticos 

XIX. Promociones culturales de preparaci6n técnica, fornen 

to deportivo y recreaci6n. 

PRESTACIONES SOCIALES 

I. Venta de Productos básicos. 

II. De alimentaci6n Pcon6mica en el trabaio. 

III. Centros turísticos 

IV. Servicios funerarios. 

PRESTACIONES CULTURALES 

I •. Programas culturales 

II: Programas educativos v de oreparaci6n técnica 

III. De capacitaci6n 

IV. Atenci6n a jubilados, pensionados e inválidos 

v. Campos e instalaciones deportivas para el fomento d~ 

portivo. 

VI. Estancias de bienestar y desarrollo infantil 

DERECHO A JUBILACION 

Conforme los principios doctrinales y legales de la seg~ 
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ridad social, el funcionario y empleado público y sus fami-

liares tienen derecho a que el Estado les cubra los riesgos_ 

inherentes a su condici6n de trabajador, y los servicios so

ciales necesarios oara su vida de relación. 

El art. Jo. de la Ley del instituto enumera con el ca-

rácter obligatorio a las prestaciones que so obliga el Esta

do, de acuerdo con las condiciones de su régimen jurídico. 

F.stas prestaciones son las siguientes: 

a) Seguros: seguro de enfermedades no profesionales y -

de maternidad. Seguro de riesgos de trabajo y enfermedades -

profesionales. 

b) Jubilaciones: ~ienen derecho a la jubilación los tra 

bajadores con 30 años o m~s de servicios y las trabajadoras_ 

con 20 años o más de servicios e igual tiempo de cotizaci6n_ 

al Instituto, y esto cualquiera que sea su edad. La jubila 

ción dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100 

por ciento del sueldo regulador que se define en el artículo 

64 y su percepción comenzará a partir del día siguiente a -

aquel en que el trabajador hubiese disfrutado el Último an-

tes de causar baja 
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e) Pensiones: Pensi6n de V0JC~. TiPne11 d~rccto 3 e~t, -

pensi6n por vejez, los trabajadores que habiendo cumplido --

55 afios, tuviesen 15 aílos de servicios como mínimo e igual -

tiempo de cotizaci6n al instituto 

Pensi6n por invalidez.- La pensi6n por invalidez se --

otorgará a los trabajadores que se inhabiliten r1sica o men

talmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o 0mpleo, 

si hubiesen contribuido al instituto cuando menos durante -

15 años 

Pensi6n por causa de muerte.- La muerte del trabajador_ 

por causas ajenas al servicio cualquiera que sea S\I edad y -

siempre que hubiere contribuido al instituto por más de 15 -

años, o cuando haya cumplido 60 años o mSs de eda<l, así como 

la de un pensionado por jubilaci6n, por vejez o invalidez, -

darán ¿rigen a las pensiones de viudez, concltbinato, arfan-

dad o ascendencia en su caso, seg6n lo previene la ley (Art. 

73). 

d) Indemnizaci6n global: Se otorga al trabajador que -

sin tener derecho a pensi6n por vejez o invalidez, se separa 

definitivamente del servicio para lo curtl se le otorga una -

indemnizaci6n 
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e) Servicios Sociales: Que se atiendan las necesidades_ 

b§sicas del trabajador para mejorar el nivel de vida del tr~ 

bajador y el de su familia, mediante la formaci6n social y -

cultural adecuada y disponiendo de los servicios que satisf~ 

gan las necesidades de educaci6n, alimentaci6n, vestido, de~ 

canso y esparcimiento. 

f} Otras prestaciones relacionadas con las anteriores,_ 

como los préstamos hipotecarios, los préstamos a corto plazo. 

Los trabajadores cohtribuyentes al instituto o los pen

sionistas y jubilados y sus familias derechohabientes, no a~ 

quieren derecho alguno, individual o cblectivo, sobre el pa

trimonio del Instituto, sino s610 a disfrutar de los benefi

cios que esta Ley les concede. 

Conviene hacer una distinci6n entre la jubilaci6n y la_ 

pensi6n. A la jubilaci6n tienen derecho los trabajadores del 

Estado, cuando satisfacen las condiciones de edad, en nues-

tro país, cualquiera que sea su edad, pero con treinta años 

de servicios e igual contribuci6n al instituto. 

La pensi6n en términos generales, es el derecho del em

pleado público y en su defecto de su viuda, hijos, concubina 
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o ascendiP-ntes, a percibir una cantidad mensual como retrib~ 

ci6n de los servicios anteriormente prestados o en consider~ 

cl6n: a los mismos. 

EL PATRIMONIO DEL INSTITUTO. 

El patrimonio del instituto se constituye de acuerdo 

con el articulo 174 de la Ley con los siguientes bienes: 

I. Las propiedades, posesiones, derechos y obligaciones 

!!. Las cuotas de los trabajadores y pensionistas, en -

los términos de esta Ley; 

III. Las aportaciones que hagan las dependencias y enti 

dades conforme a esta ley; 

IV. El importe de los cr6ditos e intereses a favor del_ 

Instituto y a cargo de los trabajadores o de las dependen--

cias y entidades a que se refiere esta Ley; 

v. Los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades 

que se obtengan de las inversiones que conforme a esta ley -

haga el instituto. 

VI. El importe de las indemnizacione~, pensiones ca{das 

e intereses que prescriban en favor del Instituto. 

VII. El producto de las sanciones pecuniarias derivadas 



90 

de la aplicaci6n de esta ley. 

VIII. Las donaciones, herencias y legados a favor del -

instituto. 

IX. Los bien~s muebles e inmuebles que las dependencias 

o entidades destinen y entreguen para tos servicios y prest~ 

cienes que establece la presente Ley, así como aquellos que_ 

ad~l'iera ol Instituto y que puedan ser destinados a los mis

mos fines, y 

X. Cualquiera otra percepci6n respecto de la cual el -

Instituto resulte beneficiario. 

De acuerdo con este precepto, además de los bienes que_ 

en él se mencionan, la ley alude a las aportaciones de los -

trabajadores, de los pensionistas y de las instituciones pú

blicas. 

a) Aportaciones de los trabajadores: Los trabajadores_ 

comprendidos en la ley, artículo 16, aportan al instituto -

una cuota obligatoria del ocho por ciento del sueldo básico_ 

que disfruten dQfinido Qn el artículo 15. Dicha cuota se --

aplicará en la forma siguiente: 

r. 2.so por ciento para cubrir los seguros de enfermedA 
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la a la III del articulo 3o. de esta ley (incluyan Medici

na Preventiva; seguro de enfermedades y maternidad, servi--

cios de rehabilitaci6n física y mental). 

II. 0.50% para cubrir la prestaci6n sefialada en la fras 

ci6n XIV del artículo 3o. de esta ley (pr6stamos hipotecarios 

y financiamiento en general para vivienda, en sus rnodalida-

des, entre otros). 

III. 0.50% para cubrir las pr~staciones se~aladas en -

las fracciones XV y XVI del articulo Jo. de esta ley (prést~ 

mos a mediano y corto plazo). 

IV. 0.50% para cubrir los servicios señalados en la fra~

ci6n XVII del articulo Jo. de asta ley (Servicios que contri

buyan a mejorar la calidad de vida del servidor público y f~ 

miliares derechohabientes), y 

V. El porcentaje restante se aplicará para cubrir el 50 

por ciento de la prima que sobre el sueldo básico se esta--

blezca anualmente, conforme a las valuaciones actuariales, -

para el pago de las jubilaciones, pensiones e indemnizacio

nes globales, as{ como para integrar las reservas correspon-
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los servicios sociales y culturales a que se refieren las -

fracciones de la xr a la XIII y de la XVIII a la XXX del ar

ticulo 3o. de esta Ley, así como los gastos generales de ad

rninistraci6n del Instituto, excoptuando los correspondientes 

al Fondo de la Vivienda. 

Los porcentajes señalados en las fracciones de la I a -

la IV incluyen los gastos específicos de administraci6n. 

b) Aportaciones de los pensionistas: Los trabajadores -

que desempeñen dos o más empleos en las dependencias o enti

dades a que se refiere el artículo lo. de esta Ley, cubrirán 

sus cuotas sobre la totalidad de los sueldos básicos que co

rrespondan, mismos que se tomarán en cuenta para fijar las -

pensiones y demás prestaciones a cargo del Instituto. (Art._ 

17). 

Por lo que se refiere a la cuota del seguro de enferme

dades no profesionales y de maternidad, se cubre en la si--

guiente forma de acuerdo con el artículo 25 de la Ley: 

r.- PENSIONISTA: 4%, cuyo descuento será hecho por el -

instituto: 
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II.- Dependencia o entidad: 2% de la misma pensi6n. 

III.- !NST!TUTO: 2% de la pensi6n. 

Cuando se trata de pensiones mínimas, la aportación in-

tegra del 8 por ciento se distribuirá por partes iguales en-

tre la dependencia o entidad correspondiente y el Instituto. 

3.3. Ley Federal de Responsabilidades de loa Servidores PÚ-
blicon. 

El Régimen Legal de las Responsabilidades de los Trab~ 

jadores al Servicio del Estado está regulado por la Ley Fedg 

ral de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

El objeto de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

servidores públicos es reglamentar el Título CUürto Constit~ 

cional en materia de: 

r.- Los sujetos de responsabilidad en el servicio públi 

co. 

II.- Las obligaciones en el servicio público; 

III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas 

en el servicio público, así como las que se deban resolver -

mediante juicio político; 

IV.- Las autoridades competentes y los procedimientos -
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para aplicar dichas sanciones. 

V. Las autoridades competentes y los procedimientos --

para declarar la procedencia del procedimiento penal de los_ 

servidores públicos que gozan del fuero, y 

VI. El registro patrimonial de los servidores pÓblicos. 

Cabe mencionar q.te el régimen está justificado por las 

garantías constitucionales, entre otros por el Art. 16 y 108 

de la referida carga magna. 

QUitNES APLICAN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABII,IDADES DE 

LOS SERVIDORES PUBLICOS SEGUN EL ART, 3o. DE LA LEY. 

I.- Las Cámaras de Senadores y Diputados al Congreso de 

la Unión. 

11.- La Secretaría de la Contralorta General de la Fed~ 

ración. 

ra1. 

!II.- Las dependencias del Ejecutivo Federal. 

IV.- El Departamento del Distrito Federal. 

V.- La suprema Corte de Justicia de la Nación. 

VI.- El Tribunal Superior de Justici~ d~l Dlgtr!to Fed2 

VII.- El Tribunal Fiscal de la Federación. 

VIII.- Los Tribunales de Trabajo, en los términos de la 
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legislación respectiva, y 

IX.- Los demás órganos jurisdiccionales que determinen 

las leyes. 

Responsabilidades Políticas. 

La Ley de Responsabilidades determina las conductas por 

las cuales, por afectar a los intereses públicos fundamenta

les y a su buen despacho, se incurre en responsabilidades pe 

líticas y se imponen sanciones de esa naturaleza. 

SUJETOS DE RESPONSABILIDAD POLITICA según el Art. 5o. -

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Los sujetos de responsabilidad política, por integrar -

un pode.r público, por su jerarquía o bien por la trascenden

cia de sus funciones, son los senadores y diputados al Con-

greso de la Uni6n, Ministros, Magistrados y Jueces del Dis-

trito de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, Magistr-ª. 

dos y Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Distrito_ 

Federal, los Secretarios de Despacho, los jefes del Departa

mento Administrutivo, el Jefe del Departamento del Distrito_ 

Federal, el Procurador General de la República, el Procura-

dar General de Justicia del Distrito Federal, los gobernado-
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res de los Estados, los Diputados a las legislaturas locales_ 

y los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia -

de los Estados. Estos Últimos, por violaciones a la Constit~ 

ci6n, a las leyes federales y por el manejo indebido de fon

dos y recursos federales. 

También la ley contempla a los directores generales de_ 

los organismos descentralizados y empresas de participaci6n_ 

estatal mayoritaria, considerando que el articulo 93 Consti

tucional reconoce la naturaleza política a sus funciones, al 

asimilarlos a los Secretarios de Despacho y ~fes del Depar

tamento Administrativo. por lo que se refiere a sus relacio

nes con el Congreso de la Uni6n 

JUICIO POLITICO 

Las responsabilidades políticas que se sancionan con -

destitución e inhabilitación, se sujeta a un procedimiento -

que se arregla a las garantías que consagra el artículo 16 -

constitucional y que es denominado JUICIO POLITICO, por su -

naturaleza materialmente jurisdiccional. Asimismo, se solidi 

fican los principios procesales de expeditez, imparcialidad_ 

y audiencia. 
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Conforme nuestra tradici6n Constitucional, el JUICIO PQ 

LITICO es desenvuelto bicameralmente, de tal manera que la -

H. Cámara de Diputados, erigida en Jurado Acusaci6n, instru

ya el procedimiento y sostenga la causa ante el Senado, eri

gido en Jurado de sentencia, para que éste resuelva en defi

nitiva 

Además, se incorporan las conductas que la ley en vigor 

considera que puedan redundar en perjuicio de los intereses_ 

públicos y del buen despacho, añadiéndose una conducta que -

deteriora las finanzas públicas y afecta la buena marcha ad

ministrativa: las violaciones graves y sistemáticas a los -

planes, programas y presupuestos y a las leyes que determi-

nan el manejo de los fondos públicos 

La inhabilitaci6n que junto con la destituci6n es una -

de las sanciones políticas que puede imponer la H. Cámara de 

Senadores, podrá extenderse hasta 20 años 

CUANDO PROCEDE EL JUICIO POLITICO 

cuando los actos u omisiones de los servidores públicos 

a los que se refiere el Artículo So., redunden en perjuicio_ 



98 

de los intereses p6blicos fundamentales o de su buen despa-

cho 

CAUSAS DE LA APLICACION DEL JUICIO POLITICO 

I.- Ataque a las instituciones democráticas 

II.- Ataque a la forma de gobierno republicano, repre-

sentativ.o federal. 

III.- Violaciones graves y sistemáticas a las garant{as 

individuales sociales. 

IV.- Ataque a la libertad de sufragio 

v.- Usurpaci6n de atribuciones 

VI.- Cualquier lnfracci6n a la Constituci6n o a las le

yes federales cuando cause perjuicios graves a la Federaci6n, 

a uno o varios estados de la misma o de la Sociedad, o moti

ve algún transtorno en el funcionamiento normal de las inst! 

ltuciones. 

VII.- Omisiones de carácter grave en los términos de la 

fracci6n anterior. 

VIII.- Lns violaciones sistemáticas o graves a los pla

nes, programas y presupuestos y a las leyes que determinan -

el manejo de los recursos econ6micos federales y del Distri

to Federal. 
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La sola expresión de ideas no amerita juicio político -

QUIIN VALORA LOS ACTOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

El Congreso de la Unión valora la existencia y gravedad 

de los actos u omisiones 1 

de la ley referida). 

QUIINES PUEDEN PRESENTAR DENUNCIA PARA EL JUICIO POLITI 

co 

La Legislación vigente establece un juicio de carácter_ 

político para quienes tienen responsabilidad por el despacho 

de intereses públicos fundamentales. 

Ah?ra bien, cualquier ciudadano puede formular por es-

crito denuncia ante la Cámara de Diputados por las Conductas 

que lesionen la seguridad jurírlica prevalente, y por lo que_ 

toca a los Gobernadores de los EStados, D1pu~ados a las Le-

gislaturas Locales por las que determina el párrafo segundo_ 

del Artículo So.). 

DECLARACIONES DE PROCEDENCIA SEGUN EL ART. 25. 

La iniciativa también regula el procedimiento de Decla-
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raci6n de procedencia, en el cual se establece el desarrollo 

de la investigaci6n encaminada a determinar la presunta comi 

si6n de un delito por los servidores públicos para los cua-

les la Constituci6n determina el requisito de desafuero para 

proceder penalmente en su contra con arreglo a la legisla--

ci6n penal. 

se ha mantenido el carficter unicameral del procedimien

to de referencia, con el fin de que sea expcrtito y toda vez 

que no tiene natur2leza jurisdiccional. Se trata de un requl 

sito de procedibilidad, ya que sin prejuzgar, remueve un ob.§_ 

~ácula, aun cuando no resuelve el fondo de la cuestión plan

teada. 

En caso de que las autoridades comunes lo absuelvan el_ 

servidor público podra reasumir sus funciones (Art. 21). 

Cabe destacar que en tanto el servidor no haya sido de~ 

p:>jado del fuero, no correrá la prescripci6n, para que as{ -

pueda hacerse justicia como si fuera un infractor cualquiera 

(Art. 28 de la Ley referida). El objetivo de lo anterior es_ 

preservar políticamente el buen despacho de los intereses pú 

blicos fundamentales no se convierta en inmunidad por los d~ 

litas que pueden cometer los servidores públicos encargados_ 
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de ella, y por ende, en burla de la Ley. 

Responsabilidades Administrativas. 

La I.ey supera una deficiencia en nt1estra legislaci6n: -

la falta de un sistema que regule la responsabilidad admini§ 

trativa, sin perjuicio de las do naturaleza penal, política, 

civil y la moral. 

Es así como se establecen las bases de la responsabili

dad administrativa; e~ la cual se incurre por actos u omisiQ 

nes que afecten los criterios de legalidad, honradez, impar

cialidad, económica y eficacia, que orientan a la Administr~ 

ci6n PÓblica y que garantizan el buen servicio pfiblico. 

En consecuencia, se busca establecer un sistema nuevo -

que tenga bases sólidas y ~foctividad creciente. 

El procedimiento administrativo propuesto ofr0ce al in

culpado las garantías constitucionales de los artículos 14 -

y 16; aquí no se prevé la privación de la libertad del res-

ponsahle, ya que se trata de una sanci6n que sólo puede impQ 

nerse por el juez penal. 

conviene enfatizar el establecimiento de una vía más e~ 
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pedita para prevenir y sancionar las faltas administrativas, 

las cuales seg6n el caso también podrán ser sancionadas con

forme a la legislaci6n penal. 

Existe todo un cat5logo de obligaciones establecidas 

por nuestro legislador que sujeta al SQrvidor público. Se err 

cargarSn de su cumplimiento, en primer lugar, los superiores 

jerárquicos y los 6rganos de control de las dependencias y -

entidades, los cuales cst5n fac\tltados para imponer las san

ciones disciplinarias que requiere una administraci6n eficaz 

y honrada, t~les como sanciones econ6micas limitadas, el a-

percibimiento, amonestación priva da y pÚbl ica, des ti tuci6n Pi!. 

ra los trabajadores de confianza y suspensi6n hasta por tres 

meses, sin perjuicio de lo que otras leyes dispongan. 

Como autoridad centralizada y especializada que vigila_ 

el cumplimiento de las obligaciones de los servidores pÚbli 

cos se encuentra la Secretaría de la Contraloría General de_ 

~a Federaci6n, la cual identifica las responsabilidades admi 

nistrativas en que incurran por su incumplimiento, y para -

aplicar las sanciones disciplinarias. Dicl1as sancion0s que -

pueden ser: 

~) Destitucl6n de cualquier servidor p6bllco no designa 
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do por el Presidente de la República. 

2) Sanci6n econ6mica de tres veces el monto del benefi

cio econ6mico obtenido o del daño causado por su comporta--

miento ilícito e inhabilitaci6n por resoluci6n jurisdiccio-

nal para volver a desempeñar un empleo, cargo o comisi6n en_ 

el servicio p6blico 11asta por 20 afias. 

De otro lndo, se establece que cadn Dependencia deberá 

constituir 6rganos específicos a los que el gobernado tenga 

fácil acceso para presentar quejas y denuncias por incumpli 

miento de las obligaciones de los servidores públicos. 

Tratándose de entidades paraestatales también se le cou 

fieren al coordinador de sector, facultades limitadas para -

sancionar. 

Los servidores públicos tendr5n oportunidad de ser debi 

<lamente escuchados y los 6rganos actuarán con celeridad e im 

parcialidad, así que los procedimientos sancionadores actúan 

conforme a las gar~ntt~s constitucionales. 

Cabe señalar que la ley permite recursos administrati-

vos de agotamiento optativo que faciliten la impugnaci6n de_ 
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actos sancionadores. 

El ¡::ersonal de la Secretaría de la Contralor!a General_ 

de la Federaci6n, pivote del sistema de responsabilidad adm! 

nistcativa, quedará sujeto, según la Ley, a la contruloría -

interna de esa Dependencia. 

Es rescatable que el régimen de responsabilidad admini~ 

itrativa, sdempre en concordancia con los dispuesto por otras 

leyes, abarcará al Personal de los Poderes de la Uni6n y de_ 

los organismos descentralizados, empresas de participaci6n -

estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades fusionadas a 

éstas y fideicomisos públicos. 

Las Leyes reguladoras, tanto del Congreso de la Uni.6n -

como de los Poderes Judicial Federal y del Distrito Federal, 

determinarán los 6rganos y sistemas sancionadores, as{ como_ 

las demás cuestiones relativas. 

Registro de Situaci6n Patrimonial 

El objetivo de la Ley consiste en completar y moderni-

zar la manifestación de bienes de los servidores públicos -

que rige la Ley con el fin de asegurar su operatividad y efi 
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cacia. s610 tendrán la obligaci6n de manifestar sus bienes -

al asumir el cargo y dejarlo de desempeñar los servidores SQ 

perlares al nivel de jefe de departamento o cargo paraesta-

tal equivalente, quedando facultada la Secretaría de la Con

tralorfa General de la Federaci6n y la Procuraduría General 

de la República para sefialar casos adicionales. 

Asimismo, se establece la obligación de presentar esa -

declaraci6n d0 situaci6n patrimonial anualmente para que la_ 

autoridad competente pueda, durante el encargo, hacer las v~ 

rificaciones pertinentes. 

El registro de las declaraciones será llevado a cabo -

por la Secretaría de la Contraloría General de la Federaci6n. 

s~ preocupa la Ley de la Reglamentaci6n de ur1a práctica 

muy arraigada que resulta fuente de corrupción y atenta con

tra la imparcialidad del buen servicio público; así es como_ 

prohíbe que los servidores públicos reciban dádivas u obse-

quios de personas vinculadas con las facultades de que están 

investidos, con P.l fin de eliminar esa vieja práctica que d~ 

~eriora la dignidad del servicio público. La violaci6n a ese 

precepto se equipara al cohecho. 
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Resulta obvio y claro que la sola expedici6n de leyes,_ 

por buenas que éstas sean no acaban vicios ni prácticas ---

arraigadas, es decir, no cambian conductas de por s{, pero -

es necesario que •a las buenas prédicas no se las lleve el -

viento• y que por tanto, carezcan de efectividad y se resporr 

dan a una demanda popular. 



108 

CAPITULO IV. DERECHOS Y OBJ,IGACIONES DE LOS TRABAJADORES AL_ 
SERVICIO DEL ESTADO. 

4.1. Derechos y Obligaciones 

Cuanto más se civiliza una naci6n, más se desenvuelve -

en ella el derecho de las obligaciones¡ ello nos explica por 

qué esta materia no ha dejado de perfeccionarse desde los -

orígenes de Roma hasta nuestros días .. 

Por eso, aunque en otras épocas no podríamos hablar de_ 

obligaci6n laboral, por la carencia de conceptos, en la nue~ 

tra es una necesidad y por ello este trabajo tendrá a tratar 

de esclarecer su concepto y naturaleza. 

Dicho párrafo introductorio nos deja bien lejos de ese_ 

principal problema a resolverse en este trabajo. 

En síntesis podemos plantearlo en los siguientes térmi

nos: Habiendo explicado qué es lo que se entiende en derecho 

comdn por •1 obligaci6n••, queda por averiguar si dicho concep-

to, es aplicable a una materia nueva como lo es el derecho -

del trabajo moderno. 

Debemos aclarar si la obligaci6n laboral, constituye en 
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su esencia algo completamente distinto a la noci6n dada de -

su obligación; o si por el contrario se somete a ella cabal-

mente; o, en fin, si se somete a sus directrices generales, 

pero en ocasi6n de su objeto espocífico adquiere caracteres 

e~peciales que obligan a la doctrina a estudiarlos y expli--

carlas. 

1'Dicl10 objeto específico es, evidentemente, el trabajo_ 

humano, pero aquel trabajo que es susceptible de una regula-

ci6n jurídica obligacional y, que no s61o le da nombre a di-

cha relaci6n, sino tambi6n especial naturaleza y carlcter'' -

( 25). 

Dado lo anterior, es necesario determinar previamente -

qué es el trabajo, antes de entrar al estudio de la obliga--

ci6n laboral. 

El Trabajo. 

Etimología. La etimología generalmente admitida provie-

ne del latín: trabs, trabis {viga, obstáculo); transversare_ 

(mover de una parte a otra parte); combinación de terra y lA 

borare (labrar); tributare (~rillar} y terere (quebratar, 

romper); transviglia (lnsomnio). 

(25) Perez Botija, curso de Derecho del Trabajo. Editorial 
Tecnos, Madrid, 1950, pág. 21. 
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Por otro lado, ''procede del griego thlib6 (apretar, 

oprimir, afligir) y tero, equivalente al latín terera ya ci

tado• (26). 

Concepto Gramatical.- Gramaticalmente, podemos intentar 

una evoluci6n del concepto de trabajo desde la Antigua Roma 

al presente, evoluc16n que, intentaremos demostrar, va pare

ja a su concepci6n jurídica. 

Según la sentencia bíblica ~l trabajo es un castigo, es 

un mal necesario que el hombre debe soportar. Quizá esta --

idea o con~epci6n sea una base his~órica e ideol6gica del f~ 

n6meno de la esclavitud. 

Para los romanos el trabajo es un producto, una cosa, -

como puede verse en la carencia de un término latino equiva

lente al moderno de trabajo, en el sentido de actividad hum~ 

na. 

Para Ricardo y Marx el trabajo llega a tratarse como CQ 

sa, como mercancía, pero ya no como producto al modo de los_ 

romanos, sino la actividad en s{. 

(26) lhidem. 
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Para la Doctrina Social Cat61ica, el trabajo adquiere -

jerarquía de dignidad, enalteciendo al hambre que trabaja. -

El trabajo se convierte en una funci6n individual y sociul,

de castigo se vuelve deber. 

Así, el C6digo de Malinas define al trabajo como ''el o~ 

fuerzo intelectual o m¡;rnual del hombre ••• (p. 98) ~ El traba

jo no es una mercancía que se compre o vende, sino algo hum~ 

no1 personal y digno". 

Puede servirnos paru fijar su concepci6n laica, el si--

gutente desarrollo de Ortega y Gasset: 

El trabajo es un "esfuerzo obligado, impuesto por deteL 

minadas finalidades ... esfue~zo no cualificado, sin prest!--

gios propios, que recibe toda su dignidad de la necesidad a_ 

que sirve. Por esta raz6n tiene un sentido homogéneo y mera-

mente cuantitativo qu~ permite medirlo por horas y remunera~ 

lo matemáticamente• (27) 

Un Último paso en dicha evoluci6n es el trabajo como --

cxp~esi6n de la fuerza creadora de la personalidad, concep--

(27) Ortega y Gasset. El Tema de Nuestro Tiempo. "Selecci6n_ 
de Obras Completas, Edit. Calpe, Madrid, 1932, pág. 781. 



112 

ci6n de los países autoritarios y que, sub5tituye con debe-

res de lealtad y de fidelidad su contenido obligacional, pr~ 

tendiendo ennoblecer al trabajo. 

Concepto Jurídico.- El ordenamiento laboral cuenta con_ 

precedentes, como tuvo la econom{a política y la ciencia ad

ministrativa. En épocas pretéritas cxisti6 qiempre una regl~ 

rrentaci6n laboral, en ocasiones tan meticulosas como puede -

serlo la de nuestros días. 

Sin embargo, ''en el sentido del Derecho del Trabajo mo-

derno, por el cual se entiende el derecho de determinado se~ 

tor social caracterizado por el trabajo dependiente, su his

toria es relativamente breve y s610 comienza con la figura-

ci6n de cierta estruc~ura econ6mica'1 (28). 

~conviene precisar ademáa qu& se entiende por trabajo -

en sentido jurídico, pues "la actividad espontáneamente des~ 

rrollada sin sujeci6n a 6rdencs, encargos o límites, sin ví~ 

culo jurídico alguno, no es trabajo en sentido jurídico''(29). 

128) 

(29) 

''Trabajo en sentido jurídico, es la actividad conscien 

Krotoschin, Ernesto. Curso de Lc2islaci6n del Trabajo. 
Edit. De Palma, Bs. As., 1950, p g. 2: Hernalnz M~rquez, 
Tratado Elemental de Derecho del Trabajo, Madrid, 1944, 
pág. 161. 
Ibidem. Op. Cit. p§g. 28. 
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Le del l1ombre para la satisfacci6n <le sus 11ecc8idades. Es 

una relaci6n natural del hombre consigo mismo; ¡:ero no es 

una simple prestaci6n econ6mica, fácilmente separable de -

nuestro cuerpo o de nuestro espíritu. Prestaci6n de trabajo 

y prestaci6n patrimonial son cosas distintas. Esta es la e~ 

trega de una cosa, aquAlla es la entrega del propio hombre" 

(30). 

De manera que, l1asta ahora, sabemos que el trabajo en -

sentido jurídico, es aquel que se desarrolla por el hombre -

con sujeción a ciertas órdenes, y en que el hombre mismo se_ 

entrega, por medio de su energ(a de trabajo. 

Además del vínculo jurídico entre el que da órdenes y -

el que las ejecuta, es necesaria la noci6n de alteridad y la 

dependencia, es decir, la idea de que el trabajo se realiza_ 

para otro y bajo su personal e inmediata direcci6n. 

Parafraseando la definici6n dada por Pérez Botija, he--

mos substituido el término contrato, demasiado rastringido -

dada la evoluci6n del derecho del trabajo, por el más amplio 

de vínculo, por lo que podemos decir: 

(30} Sinzl1eimer, Grundzugc, cit. por r6rez Botija, Curso,-
Op. Cit., pág. 26. 
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"El trabajo es la actividad personal preslada en virtud 

de un vínculo jurídico, por cuenta y bajo dirccci6n ajena, -

en condiciones de dependencia y suhordinacibn 1' (31). 

En dicha definición no se menciona que el trabajo sea -

remunerado. En estricta ticnica jurídica no debe mencionarse 

como no se menciona en las definiciones de ohligaci6n que el 

deber del deudor obedece, c~si siempre ~ una contrapresta---

ci6n. Se necesitaría referir a lns obligaciones resultantes_ 

de los contratos bilaterales, para que ello se mencionase. 

Sin embargo, dada la naturaleza jurídica del tema que -

estamos tratando, la retribuci6n de contenido patrimonial, -

es una condici6n previa y elemento diferenciador del trabajo 

no obligatorio. Tácitamente debe entenderse que hablemos del 

trabajo remunerado. 

Aplicando dicha definici6n a nuestro derecho laboral, -

podemos hablar s6lo de ''direcci6n y dependencia'' o, por lo -

contrario con De la Cueva, s610 de ••subordinaci6n••. 

Los Derechos y Obligaciones: Este rubro está explicado_ 

(31) Ib!.dem. curso ... Op. Cit., pág. 25; cfr. Pérez Botija -
pág. 47. 
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en el tltulo segundo de la Ley Federal do los Trabajadores -

al Servicio del Estado. Consta de siete cap1tulos, con un tQ 

t.al de 34 art{culos,· el cual se refiere a las obligaciones -

y derechos a que tiene derecho todos los servidores públicos, 

siempre y cuando no ocupen rangos superiores ni que sean tr~ 

bajadores de confianza. 

Cabe mencionar que los trabajadores a que se refiere e.§. 

~os títulos son aquellos que est~n incluidos en las listas de 

raya de trabajadores temporales, para obra determinada o por 

tiempo fijo, o bien que sean designados por un funcionario -

facultado para ello. 

Los derechos de los tr~bajadores están señalados en el_ 

artículo 14, el cual se refiere a la Jornada de Trabajo que_ 

deberán cumplir los trabajadores, indicando que están prohi

bidas las labores peligrosas e insalubres, o nocturnas a los 

menores de 16 años. 

El mismo artículo también postula la obligación de los_ 

trabajadores al servicio del Estado, de ser retribuidos cada 

quince días de pago de sueldos y demás prestaciones econ6mi-

cas. 



116 

El fondo de vivienda, pensiones por jubilaci6n, por ac

cidentes y enfermedades de trabajo, y el aguinaldo en las f~ 

chas indicadas por la Ley, retiro por edad y tiempo de serv! 

cios, indemnizaci6n y algún crédito que haya recibido son a1 

gunas de las prestaciones más importantes de los trabajado-

res al servicio del Estado. 

Opini6n del sustentante.- El artículo referido as muy -

sencillo. Trata de los der~chos indispensables (mínimos) pa

ra el trabajador. 

El artículo 16 se refiere al hecho de que cuando un tr~ 

bajador se ha trasladado de una poblaci6n a otra, la depen-

dencia en que preste sus servicios informará al trabajador -

las causas del traslado, con la obligaci6n, además, de sufr~ 

gar los gastos de viaje y mudanza de casa, excepto cuando el 

traslado sea solicitado por el trabajador; en este caso, los 

gastos deberán ser sufragados por el mismo trabajador. Sin -

embargo, solamente se podrá ordenar el traslado de un traba

jador por las siguientes causas: por reorganizaci6n o necesi 

dades del servicio debidamente justificadas: por desapari--

ci6n del centro de trabajo; por permuta debidamente autoriz~ 

da. 
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Opini6n del Sustentante. Es muy importante este artícu

lo en cuanto al auxilio que debe prestarles la dependencia _ 

al trabajador y su familia porque los gastos en muchas oca-

siones pueden resultar. muy onerosos para el bolsillo de los_ 

trabajadores. 

Una vez que el trabaj~dor público sea objeto de un nom

bramiento y lo acepte, queda obligado a cumplir con los debQ 

res inherentes al mismo (Art. 18). 

Opinión del sustentante.- Aqu{ podemos decir que el tr~ 

bajador que recibe un nombramiento, deberá cumplir con sus -

obligaciones con responsabilidad y buena fe. 

En ningún caso el cambio de funcionarios de una depen-

dencia podrá afectar los derechos de los trabajadores (Art. 

19). 

Opini6n del sustentante.- En la Administracl6n Pública_ 

(Sector Público) es muy común el cambio de funcionarios; es

tos generalmente cuentan con su propio personal de confianza 

que los. "sigue" de chamba en chamba. Los derechos de los tra_ 

bajadores, sin embargo, no deberán ser objeto de un cambio -

de trabajo. 
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Por cada seis días de trabajo, deberá recibir el traba

jador un d{a de descanso, con goce de salario integro (Art. 

27). 

Opinión del Sustentante.- Este artículo otorga la gararr 

tía al trabajador de contar con un d{a de descanso a la scm~ 

na, cuando menos después de cada seis días d~ trabajo a la -

semana. 

Las mujeres esperando (maternidad) deberán disfrutar de 

un mes de descanso antes de la fecl1a dol parto y dos meses -

después del mismo (por lactancia). Después de este lapso, 

tendrán dos descansos por día de media hora cada uno para 

amamantar a sus infantes. (Art. 28). 

Opini6n del Sustentante.- Con lo anteriormente cstipul~ 

do se protege tanto a la madre como al hijo, lo cual repre-

senta un gran avance para la mujer. Además de poder contar -

con el salario íntegro, tan necesario para sostener al hogar 

y a su hijo o hijos. 

Art. 29.- Los truL~jadorcs detcr~n dcscans~r oblig~to-

riamente los días sefialados por el calendario oficial, más -

las fechas en que se celebren jornadas electorales. 
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Opinión del Sustentante.- Los trabajadores en general 

tienen el derecho de recibir días de descanso que marca el e~ 

lendario oficial como es el caso por ejemplo del 5 de mayo, -

el 12 de octubre, entre otros muchos; además de el der(!Cho de 

no presentarse a trabajar los días en los cuales se colebren_ 

elecciones para que puedan así hacer uso de ese deber cívico. 

Cabe comentar tambi~n que muchos trabajadores que laboran en_ 

el sector privado no disfrutan de este derecho, ya que tienen 

que trabajar los días de las elecciones, por ejemplo. 

Los trabajadores que tengan más de seis meses consecuti 

vos de servicios, disfrutarán de dos períodos anuales de va

caciones de diez días 11Sbiles cada uno. Dichas vacaciones d~ 

berán ser pagadas en su totalidad. (Art. 30). 

Opinión del Sustentante.- Los trabajadores al servicio_ 

del Estado pueden disfrutar más vacaciones que los de la ini

ciativa privada, ya que en la iniciativa privada pueden dis-

frutarlas hasta el cumplimiento de un año de trabajo. Y tie-

nen vacaciones cada año, y no cada seis meses como los servi

dores públicos. 

Los trabajadores también tienen obligaci6n de desarro-

llar las actividades cívicas y deportivas cuando así lo dis-
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ponga el titular de la dependencia. (Art. 31). 

Opini6n del Sustentante.- Puede interpretarse el art{c~ 

lo mencionado anteriormente como la condición a que puede -

ser sujeto el trabajador, dcsempefiando papeles do ••acarreado'' 

o ''borrego 1
', dependiendo del funcionario de la dependencia -

respectiva, como si no pudiera pensar por sí solo. El traba

jador tiene derecho también de desempeñar actividades depor

tivas de su preferencia. 

Cada trabajador deberá recibir un sueldo o salario a -

cambio de los servicios prestados (Art. 32). 

Opini6n del Sustentante.- No siempre se cumple, ya que~ 

conocemos muchos casos de trabajadores públicos que no reci

ben o han recibido ni un quinto durante mQscs enteros, lo -

cual indica una flagrante violaci6n por parte de las autoridA 

des. Así que no siempre se cumple como es debido; por desgr~ 

cia es característico de nuestro país. 

Por cada cinco afias de servicios hasta llegar a veinti

cinco, los trabajadores tcndr~n derecho al pago de una prima 

como complemento del salario (Art. 34). 
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Opini6n del Sustentante.- Consideramos que las primas -

deberán pagarse en un tiempo menor, es decir, cada tres afies, 

por ejemplo, ya que además representan una motivación para -

el trabajador en su labnr. 

Los pagos se efectuarán en el lugar en el cual present~ 

rán sus servicios y se har~n en moneda o en cheque (Art. 37). 

Opini6n del Sustentant~.- As! se cvitar~11 traslados a_ 

oteas lugares, lo cual es una molestia y pérdida de tiempo -

(horas/hombre). 

Se harán retenciones o descuentos en su salario a los -

trabajadores cuando tengan deudas contraídas con el Estado, 

cobro de cuotas sindicales; aportaci6n de fondo para la caja 

de ahorros; dEscuentos ordenados por el ISSSTE; descuentos -

por adquisici6n o uso de habitaciones (FOVISSSTE) (Art. 38). 

Opini6n del Sustentante.- El gobierno no da nada gratis. 

El trabajador siempre es sujeto de todo tipo de prestaciones. 

Sin embargo, siempre tienen un precio sus prestaciones. 

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un -

ciento por ciento más de salario asignado a las horas de jo~ 
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nada ordinaria. (Art. 39). 

Opini6n del sustentante.- Los trabajadores ror cada ho

ra extra que trabaj~n les deber&n pagar el doble de una hora 

normal, (trabajo normal); en ocasionos si costea trdbajar hg 

ras extras, pero no pueden pagar nunca el desgaste f Ísico y 

psíquico de que es objeto Pl t.rab<ljador. 

Cuando los trabajadores tengan necesidad de trabñjar -

los días de descanso obligatorio o en las vacaciones tendrán 

derecho de recibir salario íntegro. 

Los trabajadores que laboren en domingo, deberán reci-

bir un pago adicional de un 25% sobre el monto de su salario 

de los días ordinarios de trabajo (Art. 40). 

Opini6n del Sustentante.- Aquí indica que los trabajadg 

res cuando tengan que trabajar por ejemplo, el 16 de septiem 

bre o el domingo, tendrán derecho a una retribuci6n por sus_ 

labores cuando supuestamente deberían descansar. 

Es nula la cesión de salarios en favor de terceras per-

senas (Art. 42). 



123 

Dpini6n del Sustentante.- Es obvio que el salario debe

rá dársele al trabajador que lo gan6 con el sudor de su frell 

te. 

Los trabaJadores tendr§n derecho a un aguinaldo anual,_ 

el cual deberá pagarse en un cincuenta por ciento antes del 

15 de diciembre y el otro cincuenta por ciento a más tardar_ 

el 15 de enero. El aguinaldo será equivalente a 40 días de -

salario cuando menos (Art. 42 nis). 

Opini6n del Sustentante.- El aguinaldo, aunque es de -

Ley recibirlo, existen dependencias federales que refunfuñan 

do lo conceden a los trabajadores, dándoles largas. Los tra

bajadores lo reciben finalmente despu's de sudar por conse-

guirlo. 

Son obligaciones de los trabajadores las siguientes: 

Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y es

mero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a 

las leyes y reglamentos respectivos. 

••** Observar buenas costumbres dentro del servicio. 

**** Cumplir con las obligaciones que les impongan las candi 
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cienes generales de trabajo. 

**** Guardar reserv~ de los asuntos que lleguen a su conoci

miento, con motivo de su trabajo. 

•••• Evitar la ejecuci6n de actos que pongan en peligro su -

seguridad y la de sus compañeros. 

**** Asistir puntualmente a sus labores. 

**** No hacer propaganda de ninguna clase dentro de los edi

ficios o lugares de trabajo. 

**** Asistir a los Institutos de Capacitaci6n para mejorar -

su preparaci6n y eficiencia. 

Opini6n del Sustentante.- Aquí puede observarse que en_ 

el sector público existen infinidad de casos, los cuales no

sotros somos testigos, son violadas las reglas antes mencio

nadas, como por ejemplo, la hora de entrada, cada quien lle

ga a la hora que se le 3ntoja1 sobre todo, cuando no hay que 

checar tarjeta. Es tambi6n muy camón ver los lugares de tra

bajo, tapizadas de propaganda politica o de cualquier otra -

índole y nadie dice nada. Incluso muchos trabajadores se re-



125 

sisten a la capacitaci6n por flojera o creer que ya lo saben 

todo. Podemos decir que existe al respecto de todo lo menciQ 

nado previamente, todo un esterotipo. tanto de las oficinas_ 

de gobierno como de los empleados, como ya se sabe del bur6-

crata. 

Ningón empleado podr5 ser cesado, sino por justa causat 

1) Por renuncia voluntaria: 2) por abandono de empleo o 

3) por repetida falta injustificada a las labores; 4) por pQ 

ner en peligro los bienes de la dependencia; por causar la -

suspensi6n o la deficiencia de un servicio; que pong~ en pe

ligro la salud o vida de las personas. 

5) Por muerte del trabajador. 

6) Por conc1usi6n del término del contrato o de la obra. 

7) Por incapacidad permanente del trabajador, física o_ 

mental. 

B) Por concurrir al trabajo en estado de embriaguez o -

9) bajo la influencia de algún narcótico o droga. 

10) Por destruir intencionalmente edificios, obras, ma-

quinaria y demás objetos relacionados con el trabajo. 

11) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negli 

gencia la seguridad de la oficina o dependencia donde preste 

suG servicios o de las personas que ahí se encuentren. 

12) Por desobedecer reiteradamente y sin justificaci6n -
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las 6rdenes que reciba de sus superiores. 

13) Por prisi6n del trabajador. 

Opini6n del Sustentante.- Implican causas muy graves -

que obligan a que una determinada persona no deba seguir la

borando en la respectiva dependencia y tambi&n reprusenta 

una protecci6n para la dependenci~ gubernamental. 

4.2. El Escalaf6n. 

Se entiende por escalafón el sistema organizado en cada 

dependencia conforme a las bases establecidas en este título 

para efectuar las promociones de ascensos de los trabajado-

res y autorizar las permutas (Art. 17 de la Ley Federal de -

los Trabajadores al servicio del Estado). 

Resalta el tiecho de que los trabajadores pueden ser as

cendidos en un mínimo de tiempo (un mínimo de seis meses en_ 

la plaza del grado inmediato inferior) (Art. 48 de la Ley F~ 

deral de los 1'rabajadores}. 

En la realidad, desgraciadamente, muchas v~c~~ no ~~ -

cumplen los requisitos para ser ascendidos Jos trabajador•·s 

como son: los conocimientos. la aptitud, la antigüedad y la 

disciplina y puntualidad (Art. 50 de la Ley Federal de los -
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Trabajadores al Servicio del Estado). 

Lo anterior, porque hay preferencias por los recomenda

dos aquí en nuestro país. único país en el mundo donde pare

ce suceder esto. 

Al respecto, cabe mencionar qut· la vacante se otorgar&_ 

al trabajador que habiendo sido apr:,bado de actierdo con el -

reglamento respectivo obtenga la mej1r calificaci6n (Art. ~l 

de la Ley Federal de los TrabajaJorei al Servicio d~l Estado). 

El Sindicato tambi6n tiene i~~erensia en las plazas do_ 

Última categoría de nueva creaci6n 1 l?.~ disponibles en cada 

grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con moti 

va de las vacantes que ocurrieren, y previo estudio rea~iza

do por el Titular de la Dependencia, tornando en Clienta la 

opini6n del Sindicato, que justifique su ocupaci6n, serán cg 

biertas en un 50% libremente por los Titulares y el restante 

50% por los candidatos que proponga. el Sindicato. (Art. 62 -

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta-

do). 
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4.3. La Organizaci6n Colectiva de los Trabajadores 

El título cuarto, dentro del capítulo J sQ dedica a de

finir a los sindicatos (Art. 67), segGn el cual los sindica

tos son las asociaciones do trabajadores que laboran en una_ 

misma dep~ndencia, constituidas para el estudio, mejoramien

to y defensa de sus intereses comunes. 

Entre los derechos más. importantes do los trabajadores_ 

destacan los siguientes: 

-Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte -

del sindicato correspondiente. Lo único o el único problema_ 

es que no pueden dejar de formar parte de él, salvo que fue

ran expulsados. (Art. 69). 

-Es interesante el artículo 70 que expone que los trab~ 

dores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos. 

Sin embargo, si los trabajadores sindicalizados desempeñan -

un puesto de confianza, quedarán en suspenso todas sus obli

gaciones y derechos sindicales. 

-El requisito para que se constituya un sindicato es de 

20 trabajadores o más, y que no exista dentro de la dependeR 
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cia otra ugrupaci6n sindical que cuente con mayor número de_ 

miembros ( Art. 71). 

- Interesa subrayar la expulsi6n de un sindicato a los_ 

trabajadores.- Est~ s61o puede ser su conduct~ o falta de SQ 

Iidaridad. Además de perder sus derechos dehido a la expul-

sión. Está re9lamPntada dicha expulsión (sólo por 1~ mayorfa 

de los miembros del sindicato respectivo o con la aprobación 

de las dos terceras partes de los delegados sindicales a sus 

congresos o convenciones naC"ionalos y previa defensa del ac.!! 

sado). (l\rt. 74). 

- Están tambi&n protegidos los intereses de los trabaj~ 

dores, ya que no pueden reelegirse los sindicatos (Art. 75). 

- Tambi~n con los requisitos que les i·mponen a los Sin

dicatos, los cuales deberán registrarse por el Tribunal Fed~ 

ral de Conciliaci6n y Arbitraje, ya que tienen que remitir -

por duplicado los siguientes documentos: 

r. El acta de la asamblea constit11tiva o copia de ella_ 

autorizada por la directiva de la agrupart6n. 

II.- Los estatutos del Sindicato. 
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III. El acta de la sesi6n en que se haya designado la -

directiva o copia autorizada de aqu611a, y 

IV.- Una lista de los miembros d~ que se componga el -

sindicato, con expresi6n de nombres, de cada u110, ~stado ci

vil, edad, empleo que desempefia, sueldo que perciba y rela-

ci6n pormennriznda de s11s antec0d0nte~ cn1no trabajadc1r. 

Así que el Estado (Tribunal Federal de Conciliacl6n y -

Arbitraje) cuenta con mecanismos de control de los Sindica-

tos, lo que favorece, como hablamos comentado, los intPreses 

de los trabajadores: ... ''El ~rihun3l fPd~ra1 ~e Concilia~i611 

y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará 

por los medios que estime más prácticos eficaces, que no -

existe otra asociacl6n sindical dentro de la dependencia de 

que se ~rate y que la peticionaria cuent~ con la mayor!a de 

los trabajadores de esa ci11dad, para procader, en su caso -

al registro". (Art. 72) 

Obligaciones de la Organizaci6n Colectiva de los Traba

jadores.- Son Obligaciones de los sindicatos: 

Destaca que tienen que proporcionar los informes que -

les solicite el Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 
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Tambi6n que tiene que haber una estrecha comunicaci6n -

entre el .Sindicato y el Tribunal Federal de Conciliaci6n y -

Arbitraje, dentro de los diez días siguientes a cada elec---

ci6n, deberán informar sol,re los cambios que ocurriesen en -

su directiva, etc. (Art. 77). 

En consecuencia dP lo anterior, el Sindicato deberá fa-

cilitar la labor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbi 

traja, en los conflictos que se ventilen ante el mismo, ya -

sea del sinrlicato o rlP sus miembr"1<-":, propnrci onándole la COQ. 

peraci6n que solicite. (Fracci6n III del Art. 77). 

llablando estrictamente de derecho y no de hecho, los --

trabajadores están completamente protegidos en sus creencias 

religiosas, en la cuesti6n econ6mica y de lucro: contra la -

violencia y la obligaci6n de ser sindicalizados; contra ac--

tos delictuosos contra personas o propiedades y contra la --

adhesi6n a organizaciones o centrales obr0ras o campesinas. 

(Art, 79). 

Fn cuanto a los sindicatos, ellos est~n protegidos me--

diante el artículo 84: ''En ningfin caso podrá decretarse la -

expulsi6n de un sindicato del seno de la Federaci6n•• (3~). 

(32) Art. 84. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. Edlc. Delma, M6xico, 1991, pág. 26 



132 

A su vez, quedan regulados los conflictos entre la Fed~ 

raci6n y los sindicatos o s610 entro 6stos: 

PTodos tos conflictos quo surjan entre la Federaci6n y 

los sindicatos o s61o entre 6stos, serán resueltos por el 

Tribunal FedPra! do Conciliaci6n y Arbitraje" (33). 

- La remuneración que pagan d los dirPctivos y emplea--

dos de los sindicatos gar~ntiza que tomen on serio su papel: 

''Las reml1neraciones que se paguen a los directivos y 

empleados de los sindicatos y, en general, los gastos que 

origine el tuncionamiento de éstos, serán a cargo de su pre-

supuesto, cubierto en todo caso por los miembros del sindi--

cato de que se trate" (34). 

Respecto a las condiciones de trabajo, puede decirse --

que están reguladas de derecho y no de hecho, es decir, ocu-

rren accidentes y enfermedades de trabajo, a pesar de que se 

establece en el Art. 88 11 Las medidas que deben adoptarse pa

ra prevenir la realizaci6n ~~ cl0sgos profasionales 1
' (35). 

(33) Art. 85 de la Ley Federal de los Tr~h?I j adores ul Servi-
cio del Estado. Op. Cit. pág. 26 

( 34) Art. 86 de la Ley Federal de los! Trabajadores: a1 Servl-
cio del Estado. Op. Cit. p§g. 26 

(35) Art, 88 de la Le¡: Federal de los Trabajadores al Servi 
cio del F.stado. pág. 26-27. 
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hEn cuanto a las enfermedades, si se siguieren al pie -

de la letra lo que preceptúa la fracción IV del artículo 88, 

lograrían quizá prevenirse o en su caso; controlarse las en-

fermedades surgidas por las malas condiciones de trabajo --

que privan en algunas dependencias, como pueden ser: falta -

de ventilaci6n adecuada, ruido. humedad, entre otras" (36). 

Los menores do edad siguen trabajando en las dependen-

cias aun cuando no debieren de hacerlo y por otra parte, su-

puestamente están protegidos de las labores insalubres y pe

ligrosas. ¿Ocurrirá así en la realidad? Si así fuera no ten-

drlamos la gran cantidad de accidentes y enfermedades de tr~ 

bajo, debido a las inadecuadas condiciones laborales de que_ 

son objeto. (Fracc. Y del /\rt. 88): 

••v. Las labores insalubres y peligrosas que no deben -

desempeñar los menores de edad y la protecci6n que se dará a 

las trabajadoras embarazadas; ... " (/\rt. 88). 

Resulta conveniente para este trabajo, proporcionar la_ 

definici6n de huelga: 

.(36) /\rt. 88. l'rác. 1v.Ley Federal de los Trabajadores al Servi
cio del Estado. Op. Cit. pág. 27. 
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"Huelga es la suspensi6n temporal del trabajo como re-

sultado de una coalici6n de trabajadores, decretada en la --

forma y término que esta Lay establece" (37). 

''En cuanto a los actos de coacci6n o viola11cia física o 

moral ejercida por parte de los huelguistas, éstos serán sa~ 

cionados con la pérdida de su calidad da trabujador, también 

con prisi6n si no constituyan otro delito cuya pena sea rna--

yor ••• • (38). 

Muchas veces,según las estadísticas se han declarado --

nulas las huelgas porq11e: no ha sido declarada por las dos -

terceras partes de los trabajadores de la dependencia afect~ 

da (fracci6n II del Art. 99). 

Tambi~n porque no se ajusta a los t6rminos del a~tlculo 

94 de esta ley. (Fracc. I del Art. 99). 

(37) 

(38) 

El referido artículo estipula lo siguiente: 

''Los trabajadores podrán hac~r uso del derecho de -

Art. 92. de la Ley Federal de los Trabajadores ~1 Servi 
cio del Estado.""'o~p-."""""c~i~t"""'.~p~~~g;.--"2~7:-"--'-''-"'"'"-"-'-"-""'""'"'-"-"'-"'~~~ 
Art. 97. de la ;L<,!;•Cl:Y--!F'-'e"-'d"'e"'r"'a"""l--"'d;:e_.1_,,o'-"s'-'T"r'-'a'-'b"'a"-'-ja=d,,_o,,._r,,,e,,s'-"a"'l'-'S"'e"'_r,__v:...i,_-;;, 
cio del Estado. Op. Cit. pág. 28. 
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huelga respecto de una o varias dependencias de los Poderes 

Páblicos, cuando se violen de manera general y sistemática 

los derechos que consagra el apartado B, del Art. 123 Cons

titucional" (Art. 94). 

No est¡n precisamente favorecidos los huelguistas por-

que gracia al artículo 105, pueden quedar cesados si la hue~ 

ga es declarada ilegal, sin responsabilidad para los titula

res. 



e o N e L u s I o N R s • 
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e o u e L u s 1 o u ~ s . 

1.- Los trabajadores al ser·vicio del Estado están sien

ño protegidos por el apartado n del artículo 123 constituciQ 

na!, el cual les coníiere diferencias respecto a los trabaj~ 

dores que no son <lel servicio pfiblico. 

2.- A lo largo de la historia dP Hf.xico, los gobiernos_ 

se han prel:cupacJo siempre por proporcionar a sus trabajado

res incentivos ecnn6miccs : en especie ~ara qt1e aquellos me

joren su desernpefio, pero esto no ha sido suficiente po1que -

los tnibajadores 'Jl se-rvicit• df':'l Estado reC'ibe:¡ unu reLribu

ci6n menor que el de los trabajadores del sector privado. 

3.- Entre los derechos rle los trabajadores, se enfatiza 

el de recibir su salario caña 15 días. Sin embargo, en una -

gran cantidad de c:1sos, al ingresar a trabajar en Pl !".:ector_ 

público, los pagos se retrasan meses. 

4.- A muchos trabajadores se les considera eventuales -

eternamente, nunca se les da base o l~s salen con evasivas -

sicm~rc, lo qlte f1ace que las dependenci~s en este caso se -

ahorren dese~bolsar cierta cantidad de dinero en prestacio-

nes y evadan la responsabilidad de cumplir las obligaciones_ 

a que tienen derecho re~pecto a los trabajadores. 

5.- Existen sanciones para aquellos trabajadores que no 
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cumplen con su responsabilidad. llay un rég~men jurídico para 

estas sanciones, el cual está indicado en ta Loy Feder-al de_ 

Responsabilidades de los Sorvidores Póblicos y en Derecho A~ 

ministrativo. 

6.- Consideramos quo la conclusi6n que no puerle dejar -

de mencionarse on este trahajo. <lcsctc la rerspPctiva jl1rldi

ca eA las sanciones adminiatrativ3s que puede recibir los -

servidores p6blicos. Cuando es muy grave la falta, la san-

ci6n ptiede tr desdo ln ctcslituci6r1 de nu cargo, e inclusive, 

la cárcel, teniendo de por nindio un juicio político. 

7.- J,,, obligaci6n laboral es crcndn por un acto de so

metimiento jurídico personal a la voluntad del patrono. ya -

que s610 de esa maner~ se hace posible 011 nacimiento y conf~ 

guraci6n. 

8.- La obligación laboral es creada por un acto sui gé

neris, que es distinto en naturaleza y contenido a los demás 

actos del derecho ~omún de obligaciones. 

9.- La doctrina laboral no s6lo debe resolver el probl~ 

ma de ta natur.,1eza jurídica d~ la relaci6n de trabajo. neb,g 

ria estudiar tambiefi el concepto y naturaleza de la obliga-

ci6n l~boral, punto en Pl quP, h~sta ahora, permanece omis;:. 
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10.- La prestación d~l servicio es s61o el cumplimiento 

efectivo de las consecuencias creadas por ese acto de subor

dinaci6n, el cual sí es Pl acto que renliza la hip6tesis -

principal del Derecho del Trahajo. 

11.- La necesaria consideraci6n, para la existencia de_ 

la obligaci6n laboral, como objeto ñe ella, de una parte de_ 

la personalidad del trabajador, sino su ser entero, nos indl 

ca que la forma obligatoria laboral es, indudablemente dis-

tinta a la comGn, ya que implica que s11 trabajo afecta la a~ 

tividad de terceras personas, por ser \In trabajo de carácter 

público. 

12.- La exclusi6n de la energía de trabajo del concepto 

de patrimonio, es un argumento más que impide la equipara--

ci6n de la relaci6n <le trabajo a la idea contractual común.

Por tanto, dicha exclusión hace necesaria la construcci6n de 

una teoría obligacional laboral. 

13.- La evoluci6n del concepto ~e obligación laboral es 

distinta a la evolución del concepto de obligaci6n común. Di 

cha obligaci6n es especialmente personal, más en un sentido_ 

distinto al común, pues su existencia misma depende s61o de_ 

la persona del trabajador. 

14.- El objeto de la obligación laboral es múltiple. Se 
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desdobla en una serie de conceptos jurídicos: salarios, jor

nada, puesto, entre otros, que constituyen propiamente el -

contenido de la relación de trabajo. Sin embargo, dichos con 

ceptos jurídicos hacen ref~rencia a un el0menlo único: la -

prestaci6n como ohj eto de la obligación cp1e i mp~ ica siempre -

humana subordinarla. 

15.- Por dicha consideración debe indicarse que, pese a 

los cambios existentes en a~11el cont~ntrln m61tipl~, el obje

to de la obligac16n laboral no se modifica substancialmente, 

por lo que el vlnctito p0rmanoc~ sin innovarsP a trav~s de tQ 

da la vida de la relación de trabajo. 

16.- Por eso, debe concluirse que la obligaci6n laboral 

constituye el n6cleo alrededor del c11al se desarrolla la re

lación de trabajo. 
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