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IHTRODUCCION 

El desarrollo del tema elegido, tiene como principal fin analizar 

cual es la si tuac16n jur1dica que enfrentan los trabajadores de confianza 

al servicio del Estado, dentro del campo de las prestaciones laborales 

y su aplicaci6n en el ámbito del derecho del trabajo¡ por lo que enseguida 

· se expondrán las razones que 11os impulsaron a tratarlo. 

Tenemos en nuestras manos la oportunidad de implantar los métodos 

que hasta ahora se han dejado de aplicar, como resultado de una modificac16n 

Constitucional de fecha cinco de diciembre de mil novecientos sesenta, 

adicionando el Apartado "B" al &rtrculo 123 de la Constitución Pol!tica 

de los Estados Unidos Mexicanos, nin embargo es preciso seflalar que las 

consideraciones que valoraron los Legisladores en °'ªª época, han venido 

evolucionando a través de los afioa y actualmente cabe ccneiderar que ésta 

presenta WlB laguna en el tratarniento a los trabajadores de co'nfianza que 

prestan sus servicios al Eetado. 

Dentro de wia comprensión sensata de lo que es un trabajador de confianza 

al servicio de la adminietraci6n pública, podemos eeflalar que es aquel 

que realiza funciones de direcc16n, inspecci6n, vigilancia y fiecali

zac16n en una Dependencia o Entidad del Estado que le es reconocido 

en virtud del nombramiento expedido siendo su esencia Institucional 

por cuanto que la relac16n q'..1,. los une se rige por la ley 

que es de carlcter tutelar, reeul tando consecuentemente acontractua

lista, no obstante desde la antigUedad, estos gozaron de algunas 

prerrogativas o en algunos casos se consideraba como un cargo de obligación 

compartida, por lo que no eran retribuidos por su participacion en la-



vida pública por ser una imposición moral y altamente honorifica el deaempe

ilarla. 

En este sentido, del análisis que se contiene en el desarrollo del 

pre~ente trabajo podemos establecer que a raíz del triunfo de nuestra Revolu

ci6n en el año de 1910, los Constituyentes de Querétaro normaron el criterio 

de que todos los trabajadores gozaran del derecho al trabajo digno y social

mente útil, sin que en ningún momento se excluyera a los trabajadores que 

presten sus servicios en la Adm1nlatraci6n Pública, consecuentemente el 

trato del que fueron sujetos al consider6.rseles como empleados que reglan 

su relación de trabajo por el Derecho Administrativo, ocasion6 graves reper

cusiones en sus prerrogativas laborales. 

La historia confirma lo antes expuesto en forma por demás elocuente, 

ya que analizando serenamente los hechos consumados no se puede má.s que 

admirar a aquellos hombres que con un sentido más evolucionado que loa 

Legisladores que adicionaron el articulo 123 en 1960, lograron que nuestro 

derecho alcanzara por mucho tiempo WlB de las conquistas que hasta este 

tiempo pocos pueblos han logrado: pero actualmente debido a 18 creación 

del Apartado 11811 , este derecho ha quedado a la zaga del que originalmente 

era, esto por la falta de visirSn y sobre todo de preparación de loa Legislado

res que en forma por demás carente de lógica, dejaron fuera de la aplicación 

global del articulo 123 a los trabajadores de confianza al Servicio del 

Estado. 

Como consecuencia de lo anterior, tenemos que admitir que las garantlas 

del trabajador de confianza al servicio de los Poderes de la Uni6n, así 

c'?mo de los órganos de las Entidades no pueden pasar por al to su presencia 

y seria una medida acertada el proponer una !ni el ati va para la creación 



de una Ley, que garantice la salvaguarda de los derechos de esta clase 

hasta hoy desprotegida. 

Es por lo que antecede 1 que al establecer el articulo octavo de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que los empleo.dos 

públicos de confianza quedaran excluidos de la aplicación global de la 

propia Ley, que se dejó en total eztndo de desprotecci6n a los 1~1ismos, 

pués los priva de las garantías minimas que gozan los trabajadores llamados 

de "base", nsi como de los de confianza que rigen sus relaciones laborales 

por los Apartados "Aº y "B11 del artículo 123 Constitucional respectivamente. 

Por otra parte cabe destacar, que los trabajadores excluidos del 

ámbito de aplicación de la Ley reglamentaria del Apartado "B" del 123 Consti

tucional, tienen mayores responsabilidades en sus labores que los servidores 

públicos de base, además de desarrollar funciones de Dirección y Administra

ción, con horarios que oscilan entre 10 o 12 horas diarias y con menores 

prestaciones que los de base, pues no disfrutan de días económicos, toleran

cias, licencias con o sin goce de sueldo, pago de tiempo extraordinario 

y sobre todo do estabilidad en el empleo, asi es importante destacar que 

sus labores tienden a la organización y desarrollo del personal bajo sus 

órdenes, además del cumplimiento de los objetivos de las Dependencias y 

Entidades Federales para la satisfacción de las necesidades y reclamos 

sociales. 

Ahora bien, si los trabajadores de confianza al Servicio del Estado 

desarrollan laboree de mayor rcsponsabil idad, es necesario que al igual 

que los miembros del servicio exterior, ejército, armada, etc., que tienen 

sus propios ordenamientos, éstos cuenten con un Estatuto especial a efecto 

de que sean objeto de protección en el ejercicio de sus fun-ciones 1 pues 



de no hacerlo se Vertan en comparación con los deniás como trabajadores 

de segunda, ya que asi non tratados, en virtud de que al entrar en ejercicio 

una nueva ndministrnci6n se lee solicita la renuncia argumentando que no 

son s~jetos de confianza, sin que en ningún momento se analice su situación 

jurídica y laboral a pesar de que algunos de ellos han desempeñado brillante-

11.ente su labor, pero ante la necesidad del superior de disponer de las 

pla2as para su equipo de trabajo, se les priva de sus más elementales derechos, 

fundándose en el principio de jerarquía y de la supuesta pérdida de confianza, 

al no existir una legislación que proteja sus prerrogativas fWldementales 

de estabilidad en el empleo, tienen que acudir a los órganos judiciales 

de nivel federal en materia administrativa a deducir sus derechos· y si 

es el caso de que la justicia federal los ampare y proteja otorgándoles 

la reincorporación a su trabajo, oon objeto de ataques por parte de los 

superiores inmediatos y vistos como elementos nocivos para la administra

ción pública, par ende ea indispensable que se proponga por parte del Congreso 

una Legislación acorde con el principio originario del arttculo 123 Constitu

cional, el cual otorgaba esta garantía a lo. generalidad de la población 

sin hacer dietinci6n en su aplicación, ya que el ejecutivo no es el idóneo 

para proponer la creación de esta Ley. 

Por lo antes expuesto, es indispensable una reforma Constitucional 

en la que se contemplen todas y cada una de las garantías que gozan los 

otros trabajadores extensible a este sector de servidores, para que no 

vuelvan a ser objeto de abuso por parte de los empleados superiores de 

la Administraci6n Pública y que en adelante no se les perjudique en aras 

del compadra2go y la amistad hacia terceros. 

Finalmente, tratando de colaborar con los puntos antes sei'íalados, 



ae ha procedido a la elaboración del presente trabajo de investigaclón, 

siendo la intención final que de su lectura se despierte el interés para 

proteger mediante una legislación el trabajo y genio creador de estos servi

dores públicos, necesarios dentro de la Administración Pública.. 



CAPITULO l 

ANTECEDEtlTES DEL ESTADO Y SUS SERV!DCRES. 

1.--0ENEHALIDADES. 

E.J. trabajo existe sin duda, desde la aparición del hombre en la tierra -

por lo que el ser humano nómada ejercitó esta actividad impelido por su 

misma forma de vida. Esta tareé.t no era por cuenta propia y estaba encaminada -

a la adquinición de medies necesarios para su subsistencia: As!, el hombre 

primitivo no vivi6 bajo un régimen de propiedad privada sino bajo el comunal; 

con la exepción de que considerase como propias las herramientas que ::ons

truia para facilitar su sustento. En tal sentido 1 puede aceptarse como 

correcta la "afirmación marxista relativa a que la ley económica fundamental 

del régimen cie propiedad en la comunidad primitiva, fue la existencia de 

dicha comunidad con ayuda de instrumentos de producción rudimentarios 

a base de traoajo colectivo". ( 1) 

Hacia el año 10,000 A.C., el hombre practicaba ya la agricultura e 

inició la domesticación de animnlea {2), sin establecerse en un lugar deter

minado. 

La etapa propiamente sedentaria surge en el momento en que el hombre 

descubre la agricultura y es el perlado en que los sujetos se dedican única

mente o. esta actividad, hasta el siglo XVIII en que se inicia la Revoluci6n 

Industrial. 

(1) GARCIA MANUEL, Alonso. Curso de Derecho del Trabajo. Capitulo II. Sexta 

Ed. Edit. Ariel., España, 1980. PAg. 52 

(2) TRUEBA DAVALOS, José. Hacia una Sociología del Trabajo. Instituto Mexi

cano de Estudios Sociales., A.C. México, 1980. Pág. 10 



Durante este periodo, se dan los primeros grupos ya sean tribus, clanes, 

pueblos, ciudades y fundamentalmente la familia como estructura primordial 

de una sociedad naciente, es equ1 cuando aparecen los Jefes de grupo y 

estos a su vez nombran a algún individuo en lo particular como ayudante 

personal, creandose as! la confianza. Al originarse el Estado, aurge un 

Gobierno que a su vez debe estar regido por una cabeza, siendo ésta el 

Jefe de alguna de las organizaciones hwnanas antes señaladas, asimismo, 

como establece Aristóteles: "El ho;nbre es por naturaleza un animal políti

co, que tiene la necesidad de asociarse". (3) 

Desde este momento, los grupos tienden a respetar la jerarquía del 

superior y del peroonal de confianza allegado al jefe, teniendCI estos últimos 

mayor jerarqu!a que cualquier otro de loe integrantes, su~giendo lee entida

des de trabajo. 

Durante esta época, se constituyeron las primeras aldeas, no puede 

pensarse que en estas estructuras haya existido estratificación social, 

sino hay que suponer la existencia de una sola clase social, es decir, de una 

homogeneidad. 11En opinión de RADFIELD, se trata de una sociedad en la 

que el hombre ro b.scat:e. salvaguarCtar su inter6a individual en ·1a adquisición 

de posesiones materiales, sino más bien obtene1• la buena voluntad social, 

en estatus y bienes sociales ••• 11 (4) 

Podemos afirmar que la humanidad se desarrolló a partir del trabajo 

rudimentario, surgiendo la explotación que redundó en la esclavitud y la 

eervidwnbre. 

(3) ARISTOTELES, ~· Traducci6n de G6mez Robledo, Antonio. Edit. 

Porrúa.- "Sepan Cuántoa 11
• México, 1988. Pág. 158 

(4) RADFIELD, Robert. El Mundo Primitivo, I.C.E. México, 1963, Pág, 21 
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2.- ANTIG°ÜEDAD. 

En la época antigua se di6 pie al régimen de explotación del hombre 

por el hombre, con lo cual 1 se propició la sociedad esclavista en su desarro

llo, derivándose de la evolución de los diversos sistemas económicos, sie.!! 

do el capi taliemo la última fase de la explotación, por lo que la historia 

del trabajo es una sinopsis del régimen de explotación del hombre hacia 

sus semejantes. 

El Estado como ente soberano, surge a la vida en el momento en que 

aparecen las primeras organizaciones hwnanas, quedando claro que el hombre 

necea! taba establecerse en comunidedes para satisfacer sus necesidades 

colectivas. Al surgir la inquietud de agruparse se originaron lao comunidades 

huma.nas, instituciones que pasarían a la postre a transformarse en las 

primeras Ciudades-Estados, adquiriendo la personalidad jurídica y poder 

que por al mismo las diferenciarla de lee demás organizaciones, transformándo

se en el devenir histórico hasta lo que entendemos en la actualidad por 

Estado, 

2,1,- GRECIA. 

Entre los griegos como en todos loe pueblos, las primeras organizaciones 

surgieron de la convivencia de las diversas familias, posteriormente se 

cre6· el Municipio, aei, la asociación última di6 origen a la ciudad, siendo 

6ata la comunidad que llegó al extremo de bastarse aei misma en todo 1 

atendiendo a la. satisfacción de las necesidadeo de la colectividad, cuya 

finalidad era buscar el bien ~eneral. Esta es la comunidad política a la 

que llamamos Ciudad. 

Esta antigua Ciudad, siendo extremadamente pequeita tanto en área terri to

r~al como en población, estaba organizada bajo el dominio de una sola adminis

tración pública •. 
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La esclavitud fue la primera institución formal del trabajo, en virtud 

de que se trató de un acontecimiento definitivamente importante en la historia 

del hombre mismo. 

Con la aparición del régimen esclavista, el hombre descubri6 que en lugar 

de realizar personalmente el esfuerzo que significaba el trabajo, pod!a 

utlli.zar el de otros hombres obUgimdoloa a laborar al servicio de quien 

siendo el más fuerte los dominaba. Esto trajo i::omo consecuencia un cambio 

social de gran importancia, que desde luego, llev6 a la sociedad 

a organizarse de dii:stinta manera ya q1-1e surgieron dos clases sociales .. 

los dominantes y los dominados. 

tn rigor, en todos los puebloo antiguos ésta 1nstituci6n fue considerada 

como W\ derecho, constituyendo un elemento esencial en laa sociedades antiguas 

encontrando que l':'s grandes fl16soíos aceptaban este principio como necesario 

y natural. (5) 

S6cratea sostenía, ºLa justicia no es sino el provecho de e.qu.e:l que 

tiene en sus manos la autorirlad y es por ende el más fuerte" (6), asimismo, 

argumentaba que la Justicia no f:8 otra cosa que aquello que es ventajoso 

para el lllAs fuerte. 

Plat6n aunque admitiendo la necesidad de la esclavitud en la aociedad 

según la veta organizada, reconoce que no es natural, sin darle sitio alguno 

en una sociedad idetll, coloc&ndola en la posici6n de preferir la muerte 

a la esclavitud. (7) 

(5) TRUEBA DAVAJ.OS, José, Op. Cit. Pág. 15 

(6) PLATON, Diálogos. Edit. Porrüa. Colección " Sepan Cuántos ". México 1975, 

p.p. 443 y 444. 

(?} PLATON. La República, Edit. Porrüa. Colecci6n " Sepan Cuántos " México 

1965. Pág. 31, 



Aristóteles a.firmaba "El que siendo hombre, no es por naturaleza de 

si mismo, sino de otro, es esclavo por naturaleza" (S), por lo que pareció 

aceptarla como un hecho inseparable de las necesidades de la vida. 

Debemos destacar que Aristóteles ratificó en su "Pol!Uca" la tesis 

dé"l pensamiento G!"'iego, pues justificó la legitimidad de la esclavitud, 

defendiendo incluso su propia exietencb. en la pceición de los amos como 

loa dominadores y no la idea del hombre en e! 1 • careciendo por tanto de 

las verdaderas concepciones de justicia y libertad. 

Coincidimos con el mn.estro Mario de la Cueva, en el sentido de que 

Aristóteles se encontró en una posición nefasta al justificar la existencia 

de la eeclavi tud: 

"Aquellos hombres que difieren tanto de los demás como el cuerpo del 

alma o la bestia del hombre (y según este modo están dispuestos aquellos 

cuya función es el uso del cuerpo, y esto es lo mejor que de ellos cabe 

esperar), son por naturaleza esclavos y para ellos es mejor a-er manda

dos ••• " (9)) 

También sostuvo la. tesis de la "Polis Clasista" cuando aflrmó en 

el Libro Tercero de la Polttica, que la Polis era una multitud de ciudadanos, 

en la que se defendía la idea del hombre libre; sin embargo, podemos asegurar 

que la característica sobresaliente de la organi2aci6n Griega era la idea 

de W1 estado esclavista 1 porque Estado se conceptúo como un centro de poder 

destinado a servir a loe poseedores de la Tierra y de la Riqueza, as! como 

a la explotaci6n de las clases desposeídas y al dominio de sus intentos 

de robeldfa. 

(8) ARISTOTELES. Op, Cit. Pág, 160 

(9) DE LA CUEVA, Mario. La !des del Estado. UNAM. México, 1986. Tercera 

Ed. Capítulo IX. Pág. 18 
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Este :fi16sofo Griego, se refer!n al gobernante y o.l gobernado atribuyén-

do les virtudes distintas, elogiando al que sabia mnnda.r y ser mandado, 

continuando con los atributos que fueron igualmente laudables, surgiendo 

la idea del gobernante que a su decir, debía tener determinadas capacidades 

pai-a sustentar el mando y del esclavo cuya capacidad era la de poder desempe

ñar estos trabajos de servicio.(10) 

Los Griegos no consideraban su ciudadania como un derecho, sino come 

una obligación compartida. y el hombre poUtico a los ojos de los pensadores 

Griegos consistia en descubrir el lugar que debía ocupar cada clase en 

una sociedad sanamente consti tu1da en la que se congregaran todas las formas

significativas de trabajo social, responsable y compiirtido. 

Es ae1 1 que los integrantes de la sociedad Griega no eran retribuidos 

equiparativomente hablando por su participación en la vida pública ya que 

era una impoaici6n moral y altamente honorifica el deeempefiarla, sin embargo 1 

al estar ejerciendo estas funciones recibían el llamado "Obolo" que era 

una dádiva en especie o parte del tributo (11), siendo las principales 

ineti tuciones lao sigui.entes: 

La Asamblea o Eccleaie, formada por loe ciudadanos varones, ya que 

como lo cita Ariet6teles, el jefe de la familia gobernaba a su mujer y 

a sus hijos, el macho según su dicho esteba naturalmente mejor dotado que 

la hembra para el mando, de aquí que quien manda debe poseer en grado de 

perfección la vida intelectual.(12) 

(10) DE LA CUEVA, Mario. IBIDEM 

(11) ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. 

Quinta Ed. UNAM. México, 1983. Pág. 292 

(i2) H. SABINE, George. Historia de la Teoría Politice. Fondo de Cultura 

Económica. México, 1982. p.p. 18, 19 y siga. 
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La Asamblea se reunta regularmente diez veces al año, con períodos 

extraordinarios de sesiones convocados por el consejo, de esta manera se 

ejercía un medio político ideal para hacer que los magistrados y funcionarios 

públicos fuesen ,responsables ante el cuerpo ciudadano y estuviesen sometidos 

a su control, creándose una especie de representación mediante loa cargos 

cuyos plazos de ejercicio eran breves previas elecciones populares, aparecien

do el principio de la no reclecci6n orientado a permitir que otros ciudadanos 

interviniesen por turno en la dirección de los asuntos púhlicos en nombre 

del pueblo, par regle general, los cargos de magistrados fueron desempeñados 

por grupos de diez cludadancs, escogidos de modo que cada uno fuera miembro 

de una de las diez tribus que conformaban la Polis Griega, Los dos cuerpos 

fundamentales del control popular entre los griegos lo constituyeron: 

El Consejo de loe Quinientos y los Tribunales con sus grandes Jurados 

Populares, El Consejo de los Quinientos fue el Comité Ejecutivo y Directivo 

de la Asamblea, pero para el cumplimiento efectivo del Gobierno en la tramita

·ción de los asuntos. éste era demasiado numeroso, por lo que fue necesario 

reducirlo a un tamafto más apropiado de acuerdo a su función mediante la 

rotación de los cargos. 

Cada una de las diez tribus, aportaba cincuenta de sus miembros que 

a su vez pertenecian al Consejo y actuaban durante la décima parte del plazo 

anual en ejercicio del cargo, estos cincuenta formaban un Comité junto 

con un Consejo que elegía cada una de las nueve tribus restantes a las 

cuales no les tocaba en ese momento pertenecer a él y este Comité tenla 

el control real y tramitaba los asuntos en nombre de todo el Consejo. 

Se escogía por sorteo entre los cincuenta un presidente para cada día y 

a ningún Ateniense podía corresponderle este honor más de un día en toda 

su vida. El Consejo «:ataba encargado de proponer a la consideración de 
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la Asamblea General las medidas oportunas, además tenía el control abaoluto 

de la Ha.clenda, la Administración de la Propiedad Pública, de los Impuestos, 

controlando la flota, sus arsenales, la multitud de comisiones o cuerpos y fu,!! 

cionarios administrativos a sus órdenes. 

El Tribunal, se encontraba integrado por un grupo numeroso de ciudadanos

que hacian las veCes de jueces y jurados, porque el Tribunal Ateniense carecfo 

de un sistema. jurídico teoricamcnte desarrollado y sus decisiones adquirían 

el valor de cosa juzgada, sin adml tir' el recurso de apelaci6n. 

Los Tribunales estaban coordinados en algunos aspectos por la Asamblea, 

de ahi, que se utilizase a los Tribunales como un medio de control popular 

sobre loe funcionarios y aún sobre la misma Ley, si esta era considerada 

por los ciudadanos como contraria &. los usos y costumbres. 

El control se ejercín sobre los magistrados en tres modos distintos: 

El primero, consist1n en un poder de exámen respecto a la aptitud 

de un candidato para desempeñar el cargo, pudiendo ser descalificado. 

El segundo, era la facultad de someter a un magistrado o funcionario 

a una revls16n de todos los actos que fueran realizados bajo eu geati6n. 

Y t el tercero consti tuy6 el poder de realizar uno. audi torta especial 

de cuentas y revi616n del manejo de la cuenta pública practicada a todo 

magistrado &.l finalizar su mandato. 

Los Griegos y en especial loa Atenier:ses, encontraron en mayor medida 

comparativamente a. cualquier otro Estado,' el secreto de permitir a sus 

ciudádanos combinar el cuidado de sus asuntos privados con la participación 

en la vida pública, previendo con esto la malversacl6n y corrupcl6n de 

los que ocupaban un cargo considerado como de confianza~ 

2.2.- ROMA, 

Podemos afirmar que las Instituciones Romanas se inspiraron en las 



Griegas, aunque posteriormente rebasaron la técnica-jurídica. Tanto es 

así, que hacia el año 462 A.C. Roma comisionó a una embajada con el fin 

de recopilar información sobre las Instituciones y Derecho Griego; .codificán

dose en diez tablas los puntos esenciales de las Instituciones Griegas, 

con l~ siguiente distribución: las I-III al Derecho Pocesal, IV el Derecho 

de Familia, V al Derecho Sucesorio, VI al Derecho de Cosas, VII al Derecho 

Agrario, VIII al Derecho Penal, IX al Derecho Público y X al Derecho Sacro. 

Poco tiempo después, surgió la necesidad de formular un proyecto de dos 

tablas adicionales ·que fueron aprobadas en el aifo 449 A.C. 

Así, las doce tablas constituyeron una de las primeras codificaciones 

de la humanidad y la primera que contempla las dos grandes ramas del Dere

cho. (13) 

En cuanto a le evolución de las instituciones Romanas podemos af'irmar 

que bajo la Monarquía, el Rey no era designado por el simple hecho de su 

nacimiento sino por elección a trav€-s de un procedimiento papular (loe 

comisios), más tarde serían elegidos por su antecesor con mayor libertad¡ 

el senado integrado por venerables ancianos, que eran designados por trescien

tos grupce de familias~ y finalmente loe comicios, ee decir la Asamblea 

de loe Ciudadanos. 

En época posterior, surgieron coexistiendo con los comicios por curias, 

la representación Centuria!. Esta se compon!a por noventa y tres grupos 1 

teniendo cada una derecho e un voto, las decisiones de loo comicios tenían 

un carácter plutocrático. 

(p) MARGADANT FLORIS, S. Gulllermo. Derecho Romano. Décima sexta Ed. Edit. 

Esfinge, S.A. México, 1989. p.p. 20 y 49 
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Sin embargo, no todo ciudadano tenia la misma influencia sobre las 

decisiones colectivas, sino que previamente se repartía la población en 

treinta curins compuestas probablemente por diez familias cada una. I..a 

meyoria de las curias determinaba el resultado de la votaci6n 1 de manera 

que las menos numerosas tenlen mayor influencia que las ccmpuestaa por 

mayor número de integrantes y cuya función original fue posiblemente la 

de elegir el nuevo Rey, a propuesta. del Sena.do mediante el Interrex. 

Los Comicios por Curias se ocupaban de asuntos administrativos y las 

asambleas por Centurias colaboraban en la formación de leyes y en las eleccio

nes de Funcionarios Públ icoa. 

El contenido de las leyes versaba en asuntos administrativos, militares 

o de polltica exterior, eran propuestas par el Rey y aprobadas por los 

c001letos y ratificadas por el Senado. 

Ws plebeyos, ten!an sus propias autoridad~a (ediles, plebeyos comitia

plebls, divididos en tribus, m!s tarde tribunos y asambleas populares cuyas 

decisiones eran denominadas plebicitos), pero los órganos que representaban 

a Romii ante otros pueblos fueron los 6rganos patricios. 

El secreto d1' la expans16n Romana, radic6 en su capacidad de combinar 

un en6rgico egoismo colectivo con una inflexible disciplina y ae1, esta 

combinac16n de utilitarismo con sentido de orden y capacidad de ordenar 

y o"Dedecer al mismo tiempo ofrece un firme cimiento para el desarrollo 

del Derecho. (14) 

Durante le. República, el Poder Ejecutivo estuvo representado por dos 

cónsules nombrados en cada ocasión por un solo afio, pudiendo ser paralizada 

la labor de uno de ellos por su colega a través de ln 11 intercessio0 , figura 

14.- IBIDEM. P•P• 21 y 22. 
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jurídica que estableció una fuerte lim1taci6n para ejercer librem,mte sus 

faculta.des más relevantes. Entre lna figurn.i::¡; tntifS importantes estaban la 

ºcoerci tio'' funci6n politice, 111Ut"iadictio11 faeul tad de dirigir la Administ't'a

ci6n de la justicia, el mando militar y faeultades financierria (figura 

jur1dico po11tica que suJ:'ge de estos poderes). As! durante eEJ:ta época, 

el Senado fue el QJ'ganiarno con mayor prestigio y !$U mérito connieti6 en 

dar vigor y expresión a una oligarquin fundada por pernon&a que c:on unterio

rlde.d hobfan ocupado acertadamente un cargo püblico, corno un aímbolo de 

sabtduria política y habilidad en la Administración Públic::a, por lo w;ual 

el cargo de Senador era vitalicio, complementándose cada cinco años por 

deciai6n de los cenao.rea, funcionat1ios nombrados en lo~ eomlaioe por centurias 

quienes ademds ~en!an la facul to.d de excluir a un miernbr-o del Senado po.r 

actos inmor-alefJ. 

El engrandecimiento J:"omano llev6 o. desarrollar una compleja administra

ción, &pareciendo entonces los magistradosJ gobernadorea provinciales y 

mediante el desvio de los t:ributof!., (naturalmente se dá intcio a la corrup

ci6n) originada por el cambio anual de est<>s admin1atradorea, tomando en 

coneiderac16n que un al to funcionario romano tenla como acto vergonzoso 

aceptar un m1.lar10 pof' su prestigiado cargo y en vista de tan altos idenlefl 

no le quedaba. más remedio que robar~ 

En la faFJe del imperio median~e la 11 Lex Regia o Lex de Imperioº, se 

otor-g6 al tmperador el dereeho de hacer- todo lo que juzgara 6t1l para bien 

del Estado; es decir, el poder absolutQ (antecedente del absolutiamo) dicha 

ley era votada por el Senado seguida por la rtttificaci6n del pueblcy. ein 

duda en los comicios por eenturias. ( 15) 

15.- IaIDEM. p. 36. 
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jurídica que estableció una fuerte limitaci6n para ejercer libremente sus 

facultades más relevantes. Entre las figuras más importantes estaban la 

"coerci tio" función politice, "iurisdictio" facultad de dirigir la Administra

ci6n de la justicia, el mando militar y facultades financieras (figura 

jurtdico politice que surge de estos poderes). Asi durante esta época, 

el Senado fue el organismo con mayor prestigio y su mérito coneisti6 en 

dar vigor y expresión a una oligarquia fundada por personas que con anterio

ridad hablan ocupado acertadamente un cargo público, como un símbolo de 

sabiduria pol1tica y habilidad en la Administración Pública, por lo cual 

el cargo de Senador era vitalicio, complementándose cada cinco años por 

decisión de los censores, funcionarios nombrados en lo~ comisios por centurias 

quienes ademAs t.en!an la facultad de excluir a un miembro del Senado por 

actos inmorales. 

El engrandecimiento romano llevó a desarrollar una compleja. adm1nietra

ci6n, apareciendo entonc:es loe magistrados, gobernadores provinciales y 

mediante el deev!o de loa tributos, (naturalmente se dá. inicio a la corrup

ción) originada por el cambio anual de estos administradores, tomando en 

considerac16n que un al to funcionario romano tenía como acto vergonzoso 

aceptar un salario por su prestigiado cargo y· en vista de tan altos ideales 

no le quedaba mAs remedio que robar. 

En la fase del imperio median~e la 11Lex Regia o Lex de Imperio11
1 se 

otorg6 al emperador· el derecho de hacer todo lo que juzgara útil para bien 

del Estado¡ ea decir, el poder absoluto (antecedente del absolutismo) dicha 

ley era votada por el Senado seguida por la ratificación del pueblo, sin 

duda en loa comicios por centurias. ( 15) 

15.- IBIDEM. p, 36, 
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Los emperadores introdujeron una burocracia con funcionarios que fueron 

bien remWlerados y que no cambiaban cada afio, sino cuando lo decidiera 

el Emperador con lo cual se entiende que estos servidores por su cargo 

fueron considerados como de confianza, distinguiéndose los recolectores 

de impuestos que recib!an una parte de lo recaudado, surgiendo al lado 

de la antigua magistratura y loa viejos organismos que quedaron reducidos 

a los limites municipales de Roma. 

La tradic.16n del Derecho Romano, l!ev6 a una Administraci6n altamente 

centralizada en la cual la Leg1slaci6n se formulaba mediante los Edictos 

Imperiales, los Senadoconaultos y la opinión de los Jurioccnsultos, convir

t16ndose en materia de experiencia común y el derecho habla alcanzado un 

alto nivel de eietematiuci6n científica. 

El único eacri tor que trat6 de :formular una teoría pol!tica en la 

6poca fue Cicerón, ejerciendo una pro:funda influencia sobre la reflex16n 

politica en loa siglos siguientes. La idea del Estado apareció como una 

criatura del Derecho y debi6 estudiarse en t6rminos de competencia Jurídica 

y de prerrogativas, Cicer6n encomiaba la tradici6n romana del servicio 

pCiblico, destacando sus tratados. poUticos sobre la República y las Leyes. 

Llama la atenci6n la def!nici6n que da a la República, expresAndola 

como "una cosa del pueblo y el pueblo no es el conjunto de todos loe hombree 

reunidos de cualquier modo, sino reunidos por un acuerdo común respecto 

al Derecho y asociados por causa de utilidad". (16) 

El Derecho Romano crietaliz6 la teoría de Cicerón consistente en que 

la autoridad del gobernante deriva del pueblo resumida en una frase de 

Ulpiano, y ninguno de los Jurisconsultos disiente de ella: " Lo que place 

(16) H. SABINE, George. Op. Cit. Pág. 131. 
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al pr1ncipe tiene fuerza de Ley, porque el pueblo mediante la Lex Regia, 

le ha transferido y conferido su imperium y su poteatas". (17) 

Te.dos los funcionarios públicos dependian en última instancia del 

Empera.dor. Estaban organizados en forma estrictamente Jerárquica y el Empera

dor trataba de combatir su invariable tendencia a la corrupci6n, oin a 

veces lograrlo. En este periodo, se inician los principios sobre los cuales 

ne dar' el paso al Feudalismo y las primeras visiones sobre futuros feudos. 

Este p_eriodo se caracterizó por la subordinación de la voluntad indivi

dual a loa intereses de la colectividad o lo que es lo mismo al populua, 

por lo que puede afirmarse que en realidad la voluntad colectiva era una 

ficción poli ti ca, 

Sin embargo, el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente sucumbe 

en manos de loa turcos hasta el año de 1453 y es durante su existencia 

que se hacen las recopilaciones del Derecho Romano, bajo la euperviei6n 

del Emperador Juetiniano que nos leg6 una de las m.ás grandes compilaciones 

del Derecho el 11Corpue lurte Civilie11 • 

El Oriente y el Occidente del Imperio ee dividieron en dos administracio

nes, contando cada una con su propio Emperador asistido por su vice

emperador que al mismo tiempo eran presuntos sucesores y deb!an ayudarse 

mutuamente ("tetrarquia"). 

En el siglo V loe pueblos bá.rbaros de Oriente encuentran el medio 

para infiltrarse en los territorios dominados por loe Romanos originando 

la calda del Imperio de Occidente en el año 476 o.e. (10) 

(17) IBIDEM. p. 131 

08) MARGADANT. Op. Cit. p.p. 40, 41 y 42. 
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3,- EDAD MEDIA. 

El Medievo, comienza en el año 476 de nuestra era al ser invadido 

el Imperio Romano de Occidente, como se explicó en el apartado anterior, 

por los pueblos bárbaros germAnicos y se caracterizó por la consolidación 

de pequeños territorios bajo el gobierno de un Sef'lor Feudal, que concentraba 

todo el poder y dominio sobre tierras y campesinos y por un incipiente 

poder mon§rquico que tenla que sostenerse a expensas de estos. 

La sociedad medieval vivió una doble caracteristica, pues fue estamental 

y feudal. Loa este.mentas fueron capas sociales más o menos cerradas dividién

dose: El primero, por los señores feudales cuyo conjunto cona ti tuia la 

nobleza. El aeg-Jndo, se conformó con el Clero y su fuerza radicó en el 

poder de la Iglesia. El tercero, se integró con los descendientes de la 

nobleza a los que no correspondió titulo nobiliario y con loe habitantes 

de las villas y ciudades. 

A la calda del Imperio Romano de Occidente, bajo los primeros reyes, 

numerosos campesinos libres se vieron obligados a pagar impuestos y tributos 

cada vez mAs onerosos; provocándose un fenómeno de endeudami~nto progresivo 

que condujo a estos trabajadores del campo a vender sus bienes y a alquilarse 

a si mismos y a sus familias, (dando origen a la. servidumbre), quedando 

vinculados a las tierras que debian trabajar hasta que t~rminaran de liquidar 

el monto de sus adeudos con el seílor Feudal. 

En Egipto, aparecieron las más antiguas formas de servidumbre lo que 

representó una nueva modalidad de trabajo o una forma atenuada de esclavi-

tud. (19) 

(19) TRUEBA DAVALOS, José. Op. Cit. PAg. 10. 
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La concepción del Estado como se entiende en la actualidad no existió 

en la Edad Media, el pensamiento básico en este periodo era esencialmente 

teórico y pose!a una significación inmediata únicamente para las relaciones 

de la .Iglesia y el Imperio. (20) 

Casi todas las funciones del Estado conceptuado desde el punto de 

vista contemporáneo, se hallaban repartidas entre la Iglesia, la nobleza 

integrada por los señores Feudales, los caballeros, las ciudades, las corpora

ciones y otros privilegiados. 

El desarrollo y crecimiento de las ciudades, estuvo acampanado necesaria

mente de un cambio en el tipo de las relaciones sociales que se originó 

con motivo de lo. concentración demográfica, caracter!stica predominante 

del feudalismo, comenzando a surgir un eiDtema en el que Ins ciudades y 

ferias regionales se vieron beneficiadas por la concentración económica, 

la cual se acumulaba en manos dt! unoa cuantos y de esta manera el poder 

pol!tico, económico y militar correspondía a esta clase privilegiada en 

perjuicio de los siervos do los feudos, pues su condición era en realidad 

una forma disfrazada de esclavitud. (21) 

El sistema de servidumbre adquirió pos! blemente su máximo desarrollo 

en la Europa Medieval y concretamente en los siglos XV 1 XVI y XVII, toda 

vez que en el siglo XVIII la Ineti tuci6n empezó a declinar con excepción 

de la Rusia Zarista donde prevaleció hasta el inicio del presente siglo. 

(22) 

Teóricamente el Señor Feudal debía prestar protección y ciertos servicios 

de naturaleza pública a sus vasallos y a cambio de los mismos se encontraba 

(20) H. SABINE, George. Op, Cit. Pllg, 174 

(21) DE LA CUEVA, Mario. Op, Cit. p.p. 31 y 35 

(22) TRUEBA DAVALOS, José. Op. Cit. Pág. 18 
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en aptitud de recibir tributos y prestación de servicios personales. Frecuen

temente, estas cargas resultaban excesivas y generaban sublevaciones en 

contra de los señores feudales. 

De lo anterior, se deduce que en realidad el poder radicaba en los señoríos 

feudales, razón por la cual numerosos grupos de siervos huían a las ciudades 

nacientes, dando lugar a las primeras comunidades libres que posteriormente 

servir1an de base y sustento en la formación de los grandes estados actuales. 

En cuanto a la burocracia, la Institución se consolidó toda vez que los 

seffores feudales se vieron en la necesidad de nombrar a personas escogidas 

de entre sus siervos que hablan ganado su confianza, para asignarlee: funcio

nes propias de recaudación de tributos e impuestos, a fin de hacer efectivas 

todas y cada una de las labores de control sobre loe habitantes del feudo, 

confianza que solo podía ser depositada en estas personas y no en cualquier 

vasallo, pues eEtos al estar en descontento con los sefforee feudales no 

era factible asignarles esta funci6n. As! se fortaleci6 au poder y el 

régimen de servidumbre en el que se encontraba el campesinado en esta 

fase hist6rica, dando paso a la aparición de la función pública. 

4,- EPOCA MODERNA. 

Podemos establecer, que el Estado Moderno surgió con la aparición del 

Renacimiento comprendido en los siglos Y.VI y XVII, en el cual se obtuvo 

el avance cultural, politice, econ6mico, técnico y f:locial que marc6 la 

transici6n entre la Sociedad Medieval y la lndustrializaci6n, aei como 

la caída del lnperio Romano de Oriente en 1453 a manos de los turcos y 

el descubrimiento del nuevo mundo que abrió las puertas a la vinculación de

los pueblos y la humanidad. 

El Estado Moderno tal y cerno fue concebido se consti tuy6 como Territo-
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rial, Nacional, Monárquico, Centralizador de todos loe poderes públicos 

y soberano en su doble dimensión, externa e interna. Territorial, ya que 

es una asociación de ciudadanos establecida en un territorio determinado. 

Nacion.al, en virtud de que deriva de una unidad cultural del pueblo siempre 

inconclusa y tendiente hacia el futuro. De naturaleza Monárquica, toda 

vez que en su lucha por la subsistencia tuvo que ser dirigida por un Monarca; 

Centralizador de todos loa poderes públicos, ya que tenia la potestad exclusi

va de dictar e imponer coactivamente el derecho¡ por lo tanto, el estado 

se transform6 en la única Juriedicci6n para la regulaci6n de la vida social, 

lo que eignific6 la existencia de una sola instancia que se ejerci6 de 

acuerdo con las leyes del Reino por conducto de un monarca o de una asamblea 

parlamentaria del mismo tipo. Y, soberano porque se encontraba en la posibili

dad de fijar condiciones frente a otros pueblos demostrando la unidad del 

poder público y real. 

Dentro de esta etapa, los Estados Nacionales Monárquicos alcanzaron 

su mayor desarrollo y esplendor, a finales del siglo XV hablan conseguido 

por medio del poder Real unir cada uno de sus territorios y a principios 

del eiglo XVI ae establece el absolutismo. 

En Francia a fines del siglo XVI, la tendencia politicn habla cristaliza

do la teoría del derecho divino afirmando la inviolable legitimidad del 

monarca a eu trono que deriva directamente de Dios y transmitido a él por 

legitima herencia. 11 El Estado de la Monarquía era cosa suprema que exieti6 

sobre la faz de la tierra, porque los reyes no sólo fueron lugartenientes 

de Dios sobre la tierra y se sentaban sobre el trono de Dios, sino que 

aún el propio Dios les llamaba Dioses". (23) 

(23) H. SABINE, George. Op. Cit. P4g. 294 
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El era como un padre o como la cabeza del cuerpo, sin él no podía 

existir la sociedad civil y el pueblo estaba considerado como incapaz de 

crear el derecho que deriva del monarca por iluminaci6n de Dios. La única 

alternativa era la de someterse al déspota o aceptar la anarquía absoluta. 

En Espaila, se estableci6 el absolutismo como forma de gobierno preponde

rante en la que el Rey ejerc!a todas las faculto.des incluyendo el Derecho 

Divino, en tanto, el pueblo continuaba trabajando en beneficio de las clases 

privilegiadas y en los ejércitos de su majestad que aspiraba a extender 

sus dominios. Es importante destacar, que el poder monárquico español surge 

al triunfo de los Reyes Católico:J sobre las fuerzas árabes que los hablan 

dominado durante ocho siglos, acompaitado de la unión de los reinos de Arag6n 

y Castilla y finalmf.nte con el descubrimiento de América. 

En el desarrollo del Estado Moderno, no hubo ning(ín hombre en toda 

Europa que viera con total' claridad la dirección que tomaba la evolución 

política de ese tiempo como la figura de Nicolás Maquiavelo. S6lo H pudo 

comprender que las instituciones arcaicas estaban siendo desplazadas y 

rebasadas, observando como la fuerza bruta era utilizada en este periodo 

de geotaci6n. Nadie como Y.aquiavelo di6 mayor valor nl sentido informe 

de la unidad nacional en que esa fuerza se basaba de modo obscuro, percibiendo 

con mayor claridad la corrupciOn moral y pol1tica que acompaiiaba a la decaden

cia de las instituciones medievales, pudiéndole considerar como partidario 

del Estado Nacional Centralista. 

Sus obras pollticae mAs importantes fueron el Príncipe y los Discursos 

de la Primera Década de Tito Livio 1 ambos libr'Os presentan aspectos del 

mismo problema. 

ºLas cauoae del auge y decadencia de los Estados y loe medios de loa 

cuales puedan los estadistas hacer que perdure". (24) 

(24) IBIDEM. p, 254 
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En la primera obra citada, establece ol C6digo de la crueldad pero 

supeditado a la razón del Estado, y es ahi donde encuentra su única justifica

ci6n, siendo partidario del Estado poderoso sin detenerse mucho sobre loe 

medios .que puedan servir para crearlo. Recomienda al pr!ncipe ser despiadado 

y pérfido y no tomar en cuenta la inmoral idnd do sus actos e insta a la 

intimidnción hacia los s(ibditoe. El gobernante debe ser bravo como león 

y más astuto que una zorra ya que: 11 Hay que ser una zorra para ver los 

lazos y un león para ahuyentar a los lobos 11
• (25} 

A Maquiavelo no le importaba tanto la felicidad y el bienestar de 

los gobernantes, sino la grandeza y prosperidad del Estado. '' Cué.n laudable 

sea un pr!ncipe mantener la fá prometida y vivir con integridad y no con 

astucia, lo entienden todos. No obstante se ve por experiencia en nuestros 

tiempos que los principes que han hecho grandes cosan son aquellos que han 

hecho poco apremio a su f6 y que han sabido con astucia envolver la mente 

de los hombres "· (26) 

En los discursos sobre Tito Livio se ocupaba principalmente de la 

expane16n de la República Romana, lo que le impresionó sobre todo de la 

antigua Roma, era la perfecta alianza de loe tres principios de gobierno; 

el monárquico, el aristocrático y el democrático representados respectivamente 

por el Consulado, Senado y Tribunado, tres elementos de cuya mutua colaboraci6n 

resultar!a el buen gobierno. POr el contrario, cuando alguno de ellos 

predomina so tienen las peores formas de gobierno politice, en 

(25) POKROVSKY, P. Historia de las Ideos Políticas. Traducción Martin Sánchez.

Edlt. Grljalbo. México, 1966. Pág. 148. 

(26) MAQUIAVELO, Nicoláo. El Príncipe. Edit. Porrúa. Colección "Sepan Cuantos 11 

Traducci6n de G6mez Robledo, Antonio. Octava Ed. México, 1983 p.p. 30 y 31 
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virtud de que la monarquía se convierte en tiranía, la aristocracia en 

oligarquía y la democracia en oclocracia. 

Es de considerarse, que la teoría política maquiavélica se clasifica 

en tres principios fundamentales que dan existencia y justificación al 

Estado para subsistir, los cuales son: el fin justifica loe medios, el 

sostenimiento del poder por el poder mismo y lo destrucci6n de todas y 

cada una de las fuerzas contrarias al Estado. 

Maquiavelo el igual que los grandes pensadores de su época se alistó 

para el servicio público, experiencia sin la cual no hubiera podido desarro

llar sus obras, Sin embargo 1 durante este periodo el poder real alcanz6 

su esplendor y es el Rey quien en adelante establecerá la distinción en 

• los cargos par:i el desempeño de la función pública y la distinción de quie

nes gozaban de la confianza, na! como los que se ocuparían de asuntos de 

menor importancia, esta función pública habla empezado a generarse en la 

Edad Media acompañando los orígenes del Estado Moderno, pues en la Edad 

Media en que el poder real se extend!a, el Rey se v16 en la necesidad de 

crear las funcione~ que se delegarían en personas física~, dividiéndose 

en: la función permanente, delegada a una persona frecuentemente descendiente 

de la nobleza o del servicio del Monarca, vitalicia en un principio y más 

tarde hereditaria, por lo que 1 esta confianza podía ser transmitida de 

generación en generación sólo por el hecho de la sangre y as! 1 se proporcio

naba un ingreso rr.ás o menos importante según la categoría del oficio. 

Y, la comisión que como su nombre lo indica era un~·misi6n especial y temporal 

confiado a una persona determinada que concluía con el cumplimiento del 

cargo, por lo cual la persona encargada de esta comisión necesariamente 

gozaba de la confianza. 

Por su parte, fl'.aquiavelo en el ?r!nci.pe no hace referencia a los princi-
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pales servidores públicos en este periodo que eran los secretarios del 

Príncipe y en otra connotación los ministros, servidores públicos que también 

estaban bajo la confianza del Príncipe. (27) 

Por último, cate filósofo político recorr.endaba al Príncipe colmar 

de. riquezas, honores y cargos al ministro para mantener eu fidelidad, 

haciéndolo sentir dependiente del peder real porque en caso de haber cambios 

pollticos, perderla todo lo obtenido y las consecuencias serian perjudiciales 

tanto para uno como para el otro. 

Por lo tanto, creemos que Maquiavelo al vivir estas circunstancias 

en su propia persona trataba de recomendar al Pr!ncipe que garantizara 

una estabilidad politice, económica y social para aquellos servidores cuyas 

funcionen por estar más cerca del Monarca eran d'! confianza, puesto que 

en su época todos estos funcionarios sufrían una inestabilidad, lo que 

confirmaba la hip6tesiG de este trabajo de investigación. 

Finalmente, cabe a1'irmarse que la Edad Moderna hizo del hombre un 

ser aislado de sus semejantes sin la ayudo. de nadie y sin el deber de asistir 

a los demás, en ese ambiente, no pod!a florecer la idea de la solidaridad 

con el consecuente deber de la sociedad para crear las bases de colaboración 

entre los hombres, a fin de que ceda ser humano pudiera realizarse en la 

historia cumpliendo la tarea que se planteara y consecuentemente el pensamien

to econ6mico de la burgues!a se preparaba para la explotación del hombre 

en estado de necesidad, lo que condujo al olvido de los principios morales 

y a la idea de lucro fuente de la prosperidad personal. 

5.- EPOCA CONTEMPORANEA. 

Loa anales de la Historia, registran su inicio en el año de 1789-

(27) MJ.QUIAVELO, Nicolás. Op. Cit. Pág. 41 
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Con la Revolución Francesa que provoc6 la calda del antiguo r6gtmen existente 

en Europa y abrió el camino a nuevas formas de organizs.c16n politica y 

social, Pero la determinación tiene solamente un valor convencional ei no 

se vincula con el movimiento de renovación de ideas engendrado por los 

escritores del siglo XVIII, especialmente Mont.eequieu, Voltaire y Roseeau, 

cuyas criticas provocaron la Revoluci6n en loe eep!ri tus antes qua en loa 

hechos Y la situación politica, social y econ6mica existente en Francia 

en la segunda mitad del siglo XVIII, 

De los filósofos franceses anteriormente citados, Montesquieu trató 

de demostrar que las leyes de cualquier pata deben corresponder a sus insti tu

ciones políticas, expuso y criticó en su obra 11El Espíritu de las. Leyeie", 

las formas de gobierno y propuse la diviai6n de lou Podures Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial respectivamente. 

En cuanto a Voltaire, reclamaba la eupresi6n de loa privile¡ios, de 

la censura, la arbitrariedad y el despotismo Partidario de la Monarqufa, 

pero limitada a loe derechos de loo ciudadanos, esclarecida por las luces 

de la raz6n y fecundada por WlB amplia tolerancia religiosa. Y• sostenla 

"Ser Ubre, tener en torno suyo a iguales, tal es la vida auUntica y natural 

del hombre". (28) 

Según su criterio, el Estado nace para consolidar el dominio y salvaguar... 

dar la propiedad privada. Con la aparic16n del Estado, se acrecienta la 

desigualdad de los hombrea y su creac16n es la segunda etapa que sigue 

a la de los bienes. 

Por filtimo, en lo que a Rosaeau se refiere debemos mencionar que sostenla 

(28) POKROVSKY. Op. Cit. Pág. 208 
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c¡ue los hombres pasa.ron del Estado de Naturaleza al de Sociedad, por medio 

de un acuerdo llama.do el Contrato Social en que todos participaron por 

igual. En consecuencia, todoa los hombres deben ser iguales y si bién 

delegan en algunos la función de gobernar, ln fuente de la autoridad poUtica 

rad.ica. en el pueblo, pensamiento contenido en su obra "El Contrato Social". 

El Estado en esta fase 1 pretendía derivar su poder de Dios como qued6 

plasmado en el apartado anterior y los sfibdi tos no tenian ningún derecho 

pet•o si un deber fundamental, el de obedecer .. · El Rey dirigta la administra

ción de justicia, pues ésta se dictaba en su nombre y por funcionarios 

que él designaba y que ten!an que ser de confianza~ los más importantes 

empleados eran los ministros o consejeros que resid!an junto al Rey y laa 

provincias eran administradas por los intendentes que ejercían un poder 

omnimodo y arbitf'Srio. 

La Declnre.ci6n de los De1 echos del Hombre y el Ciudadano, estableci6 

en primer término que la aoberania residía en el pueblo 1 en lo. nación, 

de quien emanaba toda autoridad. Este principio de le. eoberania popular, 

habla sido afirmado por Rosseau y por los redactores de la Oeclarac16n 

de Derechos Americana. Y en segundo lugar, que el pueblo expresa su voluntad 

soberana por medio de la ley, que debía ser la misma pare. todos los integran

tes de la !lociedad. Un ter-ceI"' principio fundamental en la organización 

del t:stado o asociec16n polltica, fue el de la sepa.raci6n de los poderes 

tal como lo preconizó Monteaquieu, pues en la Monarquía absoluta se confundían 

los poderes que se hallaban concentrados en una sola persona. 

Estos principios, originaron una nueva concepción del Estado que deriva

ría en las Repúblicas representativas, democráticas, populares y federales 

que serian en lo sucesivo las formas de gobierno que han perdu.rado hasta 

nuestros dias. 

Pero además de la Revolución Francesa. se presentaron dos acontecimientos 
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fUndamentales que contribuyeron decisivamente al surgimiento de la civiliza

ci6n contemporánea, el primero, fue el movimiento revolucionario de las 

Colonias Inglesas en América del Norte de la que reeul t6 un nuevo país 

independiente, los Estados Unidos de régimen Republicano y Federal y el 

segundo, el movimiento insurgente de las Colonias de Esparta y Portugal. 

La Revolución Francesa que derrumbó a la 11 L1 Ancien Reglme", puso fin 

al sistema medieval de loa oficios y comisiones de los empleados públicos 1 

abriendo la puerta a lo. reestructurac16n de la funci6n pública, de acuerdo 

con el pensamiento democrá.tlco que la animaba. El articulo sexto de lo 

OECLARACION, decretó que 11 Todos los ciudadanos siendo iguales ante la 

ley ere.n igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos 

públicos según su capncidnd y sin otra dietinci6n que la de sus virtudes 

y talentos". (29) 

Esta traneformaci6n 1 propici6 la evoluci6n de la función pública que 

como necesaria consecuencia de los principios de libertad, igualdad y frater

nidad los Estados Nacionales como figuras jurldicas hubieron de necesitar 

hombres que realizaran este trabajo para la consecución de sus fines, dejando 

atr6s las ideas de cargos hereditarios y vi talle ice. 

6.- LA GESTACIOll DEL ESTADO MEXICANO Y SUS SERVIDORES. 

6.1.- EPOCA PREHISPANICA. 

Para entrar al estudio del Estado Mexicano y la relación con sus servido

res como lo concebimos en la actualidad, es necesario referirnos a lee 

dos culturas más representativas y caracteriaticaa del periodo de formación 

de nuestra identidad nacional, siendo las Civilizaciones Maya y Azteca. 

(29) BARIDON, Daniel Pedro y SECCO ELLAURY, Osear. Historia Universal. 

l2a. Edic. Edit. Kapelusz. Argentina 1972, Pég. 28 
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En cuanto a los Mayas, podemos establecer que su forma de gobierno 

se encontraba en pequeñas poblaciones gobernadas por señor!os en calidad 

de jefes hered1 tarios, auxiliados por otros de manar categoría encargados 

de la jueticia, de contribuciones y de la tropa. Esta cultura se estableció 

eri el territorio de lo que hoy conocemos como el Estado de Yucatán principal

mente. (30) 

La organizaci6n social que integraba la comunidad maya se divide en 

clases¡ la nobleza, los sacerdotes, loe hombres Ubres que se dedicaban 

a la agricultura, artesanado, comercio y finalmente los esclavos (prisioneros 

de guerra en su mayoría). 

Los nobles y sacerdotes gozaban de grandes prerrogativas, para ellos 

trabajaba la masa popular que les cultivaba campos y les levantaba las 

habitaciones. Los nobles, deblan ponerse al frente del ejército en caso 

de guerra y estar Bl cuidado del templo para el desempeño de las obligaciones 

religiosas. Los sacerdotes ademA.a de su ministerio, servlan de maestros 

a loa hijoe do los seíloree enseflando los conocimientos de la época. 

La sociedad Maya, estuvo gobernada por uno. casta sacerdotal integrada 

por nobles y Jefee de elevada alcurnia, los cuales no eolamente ten!an 

funciones religiosas, sino también, administrativas y comerciales. 

Entre los Mayas como entre los griegos encontramos ciertas caracterloti

cas comunes en cuanto a Que, loe hombres eran formados y educados para 

servir a la colectividad superando asl, la idea del individualismo. 

Las contribuciones, eran fijadas en especie siendo enorme la variedad 

de los art!culoe tributados y muy dificil el establecer su valor total. 

(30) BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. Primera 

Edic, Porrúa. M~xico 1973. P6g. 42. 
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Cuando alguno de loa pueblos tributarios sufría deso.strce económicos tales 

como la pérdida de las cosechas 1 se le eximia del pago y en ocnaiones aún 

ee le proporcionaban ciertas cantidades de alimentos. 

Después de deteminar el tributo a pagar y una vez dom.tna.i.a la población 

de inmediato se recaudaba una parte de el posteriormente 1 debían entregarlo 

cada ochenta d1as excepto las prendas guerreras y loe escudos que s6lo 

se recolectaban cada año estableciendose pues una especie de vasallaje. 

Independientemente del nivel econ6mico y cultural que alcanzó el pueblo 

maya, su organizaci6n administrativa fue determinada mediante el nombramiento 

de empleados responsables para llevar una cuenta de todos y cada uno de 

los tributos que eran recibidos en las tribus dominadas, siendo carncteristico, 

que se casti;pm aún con pena de muerte o los que abusaban del puesto que 

se les hab1e. confiado ya que en todo caso recibfan como pago a sus servicios 

una parte de lo recaudado. 

En consecuencia, la Administración Pública del Estado Maya alca.nz6 

un nivel de desarrollo muy pocas veces igualado por otros pueblos y por 

caracteirizarse al ser en extremo rigurosa contra aquellos que abusaban 

de sus funciones (incluyendo peculado), siendo la estructura Pol1tico-Jur1di

co-Flnanciera más avanzada en América. y otras partes del mundo hasta nuestros 

d1as. 

Por lo que respecta a los Aztecas, los historiadores señalan que se 

eetableci6 en la meseta del Valle de México hacia el año de 1325 y cuya 

cultura era de las más import.antea en el Huevo Continente al lado de la 

Cultura Maya y la Inca. 

A pesar de ser un pueblo relativamente joven, los aztecas lograron 

conjuntar dos formas de vida que practicaron los pueblos de Mesoaméricn: 

la guerrera y la humanista; corrientes aparentemente contradictorias pero 
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que dentro de lo. mística eran el equilibrio, razón suficiente que lee permitió 

triunfar e imponer su cultura en el amplio territorio en que florecieron 

tan diversos pueblos, sobrepasando la individualidad para crear una conciencia 

social y cultural renovadora. Así el llamado 11 Imperio Azteca " no era 

más qu~ la hegemonía militar y econ6mica que paulatinamente fueron ejer

ciendo sobre los pueblos dominados, de tal suerte, que su organizac16n 

pol1t1co jurídica estaba estructurada desde un punto de vista mayoritario 

y por lo tanto no existió la aceptaci6n lata del concepto "Estado Uni tllrio11 

por la multiplicidad de estados o pueblos que estaban establecidos en lo 

que hoy forma el actual territorio mexicano. {31) 

Por otro lado, su orgonizaci6n social estaba constituida por dos grupos 

distintos, el de loe privilegiados y el de los plebeyos. El primer grupo 

se di vid ta a su vez en otros tres: Mili tares 1 Sacerdotes y Mercaderes. 

Y el segundo, en artesanos y labradores. Sin embargo, algunos autores opinan 

que en realidad hab1a que distinguir trett sectores: La Nobleza y loe Macehua

lee (gente común) principales beneficiarios de la acumulación de los productos 

obten~dos por el tributo que pagaban las tribus sometidas. 

El conjunto de los pueblos vencidos, formaba el tercer sector perfecta

mente diferenciado. La clase privilegiada o dirigente se divid1a según 

sus funciones y se d1stingu1an de los plebeyos que no ejerclan ninguna 

autoridad ni disfrutaban de ningún puesto, (32) 

Este pueblo estaba gobernado por una Monarqu1a electiva, el Monarca 

o Tlacatecutli era elegido por un cuerpo de electores de al ta posic16n. 

El Rey, supremo Jefe Militar estaba asesorado por un consejo de venerables 

(31) BURGOA, Ignacio. Op. Cit. Pág. 53. 

(32) ROMERO VARGAS· ITURBIDE, Ignacio. prganizaci6n Pol1tica de los Pueblos 

del Ané.huac. Edit. Nuevo Mundo. México 1957. Pé.g. 215. 
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ancianos que le ayudaban en la adminietraci6n del Estado. 

Para los Aztecas, la Educación ocupó un lugar predominante y por ello 

J.os padres internaban a sus hijos en el Tepochcalli que era la escuela para 

loe gu~rreroe o en el Calmecalo, si iban a dedicarse a las ciencias y aqu! 

eran seleccionados predominando los pipiltzin o nobles, preparándolos para 

las altas actividades estatales y su anexo que tenia por objeto la preparación 

de las doncellas¡ en cuanto a la Administraci6n Pública, los macehuales 

entregaban una parte de su cosecha como tributo a loe llamados "Calpixque" 1 

además, debtan contribuir con su fuerza de trabajo como calles, canales, 

templos, escuelas, acueductos y obras de beneficio colectivo. (33) 

En la prestación de servicios de este tipo, la sociedad actuaba por 

medio de comisiones de vecinos en las que todos bajo el mando de jefes designa

dos en asambleas o por la autoridad, operaba con riguroso orden rotativo 

y su número variaba en relación con la obra o servicio a ejecutarse 

Para el sostenimiento de loe funcionarios públicos, se les destinaban 

parcelas que deblan devolver al cesar sus :funcfones. La. carga tributaria 

estaba destinada al sostenimiento del Monarca, su corte, loo gastos militares 

y el pago de los empleados de la Administración Pública, llevAndose una 

contabilidad a través de libros cuya responsabilidad estaba a cargo de un 

gran Cacique llamado 11 Tapia "· (34) 

Cuando los Mexic-9.e fueron sojuzgados por loa Españolee, la cultura 

(33) DIAZ DEL CASTILLO, Berna!. Historia Verdadera de la Conquista de la 

~~~Vol. II. Tomo I. Décima Quinta Edic. Edit. 'Porrúa. México -

1992 p.p. 143 y 273, 

(34) BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Op, Cit. PAg, 52 



29 

de este pueblo mostraba grandes avances tecnol6gicos asimilados de otras 

tribus y aplicados a su civ1Uzaci6n para enriquecer su propia situación, 

esto los hab!B hecho autosuficientea con un deseo vehemente de superación 

y poder con lo que aumentaba su confianza para formar un Imperio, caracteris-

ticaa que ee asemejan con la cultura Romana. ' 

Los conquistadores borr-aron todo vestigio de la organizac16n de las 

razas aborígenes, persiguiendo las costumbres, usoe: y manifestaciones de 

su vida propia. 

6,2.- EPOCA COLONIAL. 

La multiplicidad de estados prehiepánicoe 1 se sustituyó por una organiza-

c16n política unitaria que los despojó de su personalidad extinguiéndolos 

y convirti6ndolos en tan a6lo el elemento humano que se un16 al Esta.do 

Eepaifol y sus respectivos territorios, formándose la Nueva España. 

' Loa indígenas fueron considera.dos como una raza inferior a la europea 

y tratada como tal: se reservaron para ella los trabajan más duros y humillan

; tes, generalmente sin retribución y para la ele.se tnesttza las laborea manua-

lee o intelectuales inferiores, coneerv6ndoae las ocupaciones del gobierno 

y el ejercicio de las profesiones libree para los eapafl;oles peninsulares 

y algunos criollos. 

Se traoladaron a la. Nue\•a Espa~a les Instituciones Públicas que florecían 

en el suelo del viejo mundo y bien pronto fueron expidiendose Por el cabildo 

de la capit<il virreinal. las· que podrían llarr.:lrse primeras leyes del trabajo 1 

las ordenanzas de los gremios agrupaciones a las cuales era forzoso pertenecer 

y se trabajaba en una labor manual por prescripci6n legal íntimamente unida 

a las asociaciones religiosas llamadas cofradías. 

Como se apunt6 anteriormente, desde la época prehispánica los productos 

de algunas tierras se destinaban para el paga de los gastos püblicas y 
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ee cultivaban colectivamente para los miembros de cada barrio al que pertene

clan dichas tierras. Sólo que a diferencia de la época prehispánica, durante 

el periodo Virreynal estas tierras eran arrendadas a loa pobladores 1 cubriendo 

con ellas los gastos públicos cuya denominac16n fue la de 11 propios 11
• 

Encontramos diversas disposiciones que reglan la vida administrativa 

en esa Epoca como "Las Ordenanzas de Miner1a 11
1 que regulaban esta importante 

actividad incluyendo la creación del Tribunal General de la Minería en la 

Nueva Espaf'la, su estructura, funciones, forma de nombrar a los jueces y 

diputados de los reales de minas y a los mineros. 

La Corona Espai'lola vigiló toda la actividad económica que se desarroll6 

en ese periodo, a través de la carga impositiva derivada de la explotación 

de algunos productos obteniendo recursos para la Admin1etraci6n. 

En el afio de 1850 por Cédula de Felipe II, ee dispuso oficialmente 

al servicio de correos estando concesionado a particulares hasta el ano 

de 1765, en que se rnonopoliz6 por parte del gobierno. 

Aet, 11El Reglamento de Revillagigedo", más bien parco que minucioso 

y desde luego insuficiente para normar este servicio público como el del 

alumbrado, tiene Empero el mérito de haber sido el primero que se expidió 

en nuestro pais y el que con ligeras variantes, oubsioti6 hasta el fin del 

Virreynato, (35) 

La Administración Pública que en ese entonces ya dietinguia a sus 

servidores, erogaba grandes cantidades que estaban destinadas a los salarios 

de justicia, de hacienda y de la milicia. 

(35) LEMOINE VILLICANA, Ernesto. El Alumbrado Público Durante la Segunda Mitad

del Siglo XVIII. Boletln del Archivo General de la Nac16n. Octubre-Diciem

bre. México 1963. Pág. 790. 
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En cuanto a la organización politica de la Colonia. predomin6 la centra

lización gubernativa para los fines que pereegu1a el Estado Eapaf\ol 1 basado 

en el Ayuntamiento eirnbolo de la actividad pol1tica, sin embargo, loa fW1Ciona

rios m6.s elevados se ve!an sometidos a la más estricta observancia. 

El Virrey, representaba la máxima autoridad civil en la Nueva Espaita 1 

siguil!ndole las audiencia.a. Como representante del Soberano tenla el carácter 

de vicepatrano de la Iglesia, ejercia funciones gubernamentales y administrati

vas; era el superintendente de la Real Hacienda y el protector de loa indios. 

Al terminar su perfodo debla dejar una relación en la que ee eKternara su 

punto de vista sobre los negocios públicos y la mejor forma de resolverlos, 

ello para dar continuidad a la función pública. Se le suJ'eta.ba a un juicio 

de residencia para compf"Obar que había gobernado con prosperidad y honradeZt 

y en el que se recib!an todas las quejas de los eupuestoa o· verdaderos agravios 

para determir.ar la responsabilidad civilt penal o ecleaiAstica en que hubiere 

in-::urrido durante au genti6n. 

La eociedact estaba dividida en castas, a consecuencia de la mezcla 

de laa culturas y tenla una marcada influencia en la vida social e impedía 

la estrat1ticae16n porque ºCada casta tuvo un ate.tus especifico que comprendió 

desde sus relaciones de trabajo hasta sua v1nculoe personales, por ello, 

el matrimonio entre si implicaba ascenso y descenso en la 1::lase socialº. 

(36) 

Loa peninsulares ten1e.n en sus manos la dirección de le. Iglesia, del 

EJ6rci to y de la Admlnistra~ién Pública, además de ser- dueifoa de casi todas 

las propiedadgs rurales y mineras y el control del comercio; relegando 

(36) GONZALEZ COSSIO OIAZ, Arturo. Clases y Estratos Sociales. México SO 

Años de Revoluci6n. Tomo !I. Edit. UNAM y Hermanos Port"úe.. México 1950. -

p.p. 37 y 38. 



a loa criollos que ocupaban puestos de menor importancia y por supuesto 

a loa mestizos e indígenas, lo que económicament~ se traduc!a en dos clases: 

explotadora y explotada. 

La diferencia de clases y los movimientos que se estaban gestando 

en Europa y Espa?la sobre el sistema del Feudalismo Medieval a un precapi ta

lismo, acentuaron la pugna entre peninsulares y criollos siendo estos últimos, 

que para entonces ya constituían la mayoría, quienes empezaron a gestar 

el movimie:ito independiente. 

En la Nueva España, estuvo vigente en primer término la legislación 

dictada exclusivamente para las colonias de América, denominada 11Derecho 

Inúiano11 y para el objeto de este trabajo es de gran importancia el citar 

a las célebres ºLeyes de Indias", verdaderas síntesis del rierecho hispánico 

y lae costumbres aborígenes. 

Las Leyes de Indias, constituyeron el monumento legislativo mlis humano 

de los tiempos modernos. estuvieron destinadas a proteger al indio de América 

y a impedir la explotación despiadada que llevaban a cabo loe encomendaderos. 

En ella se presentan numerosas disposiciones que bien podrían quedar incluidas 

en una legislación contemperé.nea del trabajo, en especial las que procuraron 

asegurar a loa indios la percepción efectiva del salario, prohibiendo el 

excesivo trabajo personal de los naturales y el que se les emplease como 

bestias de carga, obligdndolos a trabajar contra su voluntHd y que en realidad 

nunca tuvieron eficaz cumplimiento. 

El Consejo de Indias, era el órgano mlie al to de autoridad después 

del Rey y se avocaba a las cuestiones de las colonias ultramarinas. Entre 

algunas de las atribuciones se encontraba la de designar a los al tos funciona

rios civiles Y ec1esiáaticos que partían a la Nueva España. 

El Estado Español hubo de preocuparse por una verdadera organización 



política, administrativa y social de la Nueva España, logrando notables 

avances pues se fija el arancel de derechos para escribanos y empleados, 

estos últimos quienes recibían sus emolumentos directamente de los fondos 

de la Corona Española de acuerdo a la importancia de la función que realizaban. 

T0das estas disposiciones, fueron dictadas buscando cuidar que el 

Estado Espaifol cumpliera sus fines por conducto de sus empleados y donde 

se encuentra que empiezan a tomar distintos caminos la lucha de loo trabaja

dores libres y los trabajadores al servicio del Estado. 

6.3,- MEXICO INDEPENDIENTE. 

Las :fuerzas ideológicas de la Enciclopedia Francesa a lo largo de 

la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del XIX, constituyeron 

poderosas influencias externas sobre el panorama intelectunl de las posesio

nes españolas en América, contribuyendo a formar la doctrina y a inspirar 

a los ideólogos de la Independencia Americana. 

Esta doctrina política del Liberal!arno, cuyos elementos eran: Los 

Derechos del Hombre 1 la Soberanía Popular y el Dominio de la Razón¡ al 

lado de los acontecimientos politices en Europa. de los primeros años del 

siglo XIX, como la invasión de España por Napoleón. en el año de 1808 y 

las renuncias de Fernando VII y Carlos IV al trono español, creó una crisis 

política en la Nueva Espaifo que vendría a culminar con la Guerra de Indepen

dencia l!n el año de 1810. 

La perturbación violenta del orden públlco por acto voluntario de 

loa pobladores y en contra de la autoridad constituida, produjo diversos 

conflictos sociales, administrativos e institucionales y propició la total 

desorganización en estos aspectos de manera general y por' lo que se refiere 

a . los empleados públicos habían caído en la colusión, o!endo imposible 

introducir la moralidad indir;pensable para una eficaz función pu--
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blica, (37) 

Adeinás, debemos mencionar que ya existía la lucha de clases para mejorar 

sus niveles de vida y que seguía prevaleciendo el acaparamiento de los puestos 

públicos por los Españoles peninsulares. 

Durante el periodo del México Independiente .que dá inicio en el afio 

de 1821, con la consumac16n de la Independencla 1 el pata vivió un constante 

crunbio de posiciones en los grupos que detentaban el poder y las luchas 

armadas que generaban desequilibrio social, político y económico. Consecuente

mente las pugnas se entablaron entre los partidos de la monarquía y los 

de la república, Juego oerian sustituidas por los federalistas y centralistas, 

y finalmente por liberales y conservadorec. 

El Decreto Constitucional para la libertad de la Am6rica Mexicana, 

mejor conocida como la Constituci6n de Apatzingan fue sancionada el 22 de 

octubre de 1814, y está considerada como el primer Estatuto fundamental 

de nuestra Nación, aunque no haya tenido aplicación, 

De esta manera, en el histórico mensaje dirigido al Congreeo de Chilpan

cingo por el Siervo de la Nación; Don José Marta Morelos y Pavón, en el 

pá.rrafo doceavo· expuso: que como la buena Ley es superior a todo hombre, 

las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia 

y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia de tal suerte que se 

aumente el Jornal del pobre 1 mejor& sus costumbres, aleje la ignorancia, 

la rapiila y el hurto, 

Asimismo, se expuso en un documento anexo elaborado por el mismo caudillo 

al que denominó sentimientos de la Nación lo siguiente: "Deben considerarse 

(37) MACEDO, Pablo. Comunicaciones y Obras Públicas. México y su Evolución 

Social 1905. Tomo II, México 1989. Pág. 311 
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como enemigos de la Nación y adictos al partido de la tiran!a a todos los 

ricos, nobles y empleados de primer orden, criollos o gachupines, porque 

todos estos tienen autorizados sus vicios y pasiones en el sistema de legisla

c16n e~ropea cuyo plan se reduce en sustancia a castigar severamente la 

pobreza y la tontera, es decir la falta de talento y dinero, únicos delitos 

que conocen los magistrados y jueces de estos corrompidos tribunales". (38) 

Como es de observarse en estos mensajes, el caudillo insurgente trató 

de proteger al trabajador de la explotación excesiva a que era sometido, 

asimismo, destaca la necesidad de que los empleados no fueran de claoe opulenta 

porque consti tu!an el enlabón social que acarreaba los peores males de una 

sociedad que vislumbra entre otros aspectos el de "Hacer por conductos legiti

mas las declaraciones generales de igualdad, libertad, buen gobierno y proyec

tos de nuevo régimen". (39) 

Le Constitución de Apatzingan establecía en su artículo 25: "Ningún 

ciudadano podrá obtener más ventajas que las que haya merecido por servicios 

hechos al Estado, estos no son títulos comunicables ni heredi tarios11
1 y 

as!, es contraria a la razón la idea de un hombre nacido legislador o magistra

do. 

Por su parte el articulo 26 regulaba: Los empleados públicos deben 

funcionar temporalmente y el pueblo tiene derecho para hacer que vuelvan 

a la vida privada, proveyendo las vacantes por elecciones y nombramientos 

conforme a la Constituci6n. 

(38) TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. Sexta Edlc. Edit. - -

Porrúa. México 1981. Pág. 140. 

(3~) TEJA ZABRE, Alfonso. Historia de Mbxico. Una Moderna Interpretación. Méxi

co 1935. Editado por la Secretaria de Relaciones Exteriores. Pág. 275 
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El articulo 159 atribuía al Supremo Gobierno, la facultad de suspender 

a los empleados nombrados por 61 o por el Congreso cuando hubiere " sospechas 

vehementes de infidencia 11
, mediante una especie de Juicio ante el Tribunal 

competente o ante el Congreso según el caso. (40) 

Lograda ln. Independencia, las antiguas intendencias, territorios o 

provincias comenzaron a definir sus gobiernos autónomos y como consecuencia 

lógica las atribuciones coloniales se distribuyeron entre ellos en una nueva 

' Compatencia territorial y administrativa. (41) 

En el año de 1823 al disolverse el imperio de Iturbide, el Congreso 

convoc6 a elecciones para la formaci6n de una nueva Cámara de Representantes, 

la cual al quedar instalada el 7 de noviembre de 1823, realiz6 el proyecto 

bajo el titulo de 11 Constltuc16n de los Estados Unidos M~xicanos 11 • 

Esta Constitución Federal, constituy6 la .!\lente creativa del Estado 

Mexicano ya que como lo establece el Maetitro Ignacio Burgoa: El Estado surge 

del Derecho Primario que lao sociedades humanas en ou devenir histórico 

crean o que se lea decreta por una multi'plicidad de circunstancias de diversa 

tndole, dadas en la realidad sociopoUtica, por ende es la expresión de 

un derecho. (42) 

En cuanto a los servidores públicos, este ordenamiento supremo en 

su articulo 110 al enumerar las atribuciones del Presidente de la RepCi.blica 

afirmaba: Fracción 4a. "Nombrar y remover libremente a los secretarioe 11 

(40) TENA RAMIREZ, Felipe. Leyes Fundamentales de México 1808-1885. Décima 

Cuarta. Edic, Edit. Porrúa. México 1987. Pég. 126. 

(41) SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo. Sexta Edic. Tomo II. Edit. -

Porrúa. México 1974. Pég. 178. 

(42) BURGOA, Ignacio. Op. Cit. p.p. 89 y 94. 
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de despacho". Fracc16n 6a.- 11Nombrar a los jefes de las oficinas generales 

de Hacienda, los de le.a comisarias generales, los enviados diplomAticos 

y cónsules, los coroneles y demás oficiales superiores del ejército permanen

tes, milicia activa y armada, con la aprobac16n del Senado, y en sus recesos 

del consejo de gobiernoº. Fracción 7a.- "Nombrar los demás ~mpleados del 

ejército permanente, armada y milicia activa y, de las oficinas de la Federa

ción, arreglandose a lo que dispongan las leyes". Fracción 20a.- "Suspender 

a los empleos hasta por tres meses y privar hasta por la mitad de su sueldo 

por el mismo tiempo, a los empleados de la Federación infractores de las 

6rdenes o Decretos y en los casos que crean debe formarse causa a tales 

empleados, pasará. los antecedentes de la mnteria al tribunal respectivo. (43) 

A partir de eota Epoca, comienza a notarse un fenómeno denominado 

empleoma.nta, que se agravaría posteriormente con el constante cambio del 

poder entre los liberales y conservadores, toda vez que como lo cita el 

maestro Joa6 María Luis Mora; 11cada nueva revolución del país (y estas 

han sido muchas) ha producido la destitución de loe jefes subalternos de 

los cuerpos y de muchos de los empleados de la administración civil, que 

han quedado sin sus sueldoa proveyéndose las plazas que ocupaban a otros, 

a quienes a su vez ha tocado la misma suerte. Cada nuevo gobierno, ha 

creído necesario dar empleo a sus adictos para recompensarles la contribución 

l'!n su elevación o para formarse un circulo de personas que lo sostengan 

contra los ataques de sus enemigos. 

Este hecho llevó a un deapilfarro muy grande del presupuesto y, por 

lo ostentoso de la si tuaci6n alcanzada por los empleados pO:blicoa a un 

odio generalizado por parte del pueblo. Por el mismo poder politice y 

(43) ACOSTA ROMERO, Miguel. Op. Cit. Pág. 290 
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económico concentrado en este sector, se fueron incorporando a la clase 

administradora gentes advenedizas e impreparadas en su gran mayoría, que 

valiéndose de su oportunismo polltico, confabulaciones e intrigas, lograban 

escalar loe peldafloa del poder público. La deshonestidad que no era nueva 

en la esfera gubernamental, encontrarla un campo propicio en esta primera 

etapa de la vida independiente en todos sus ni veles y con escasas excepcio -

nea. (44) 

La Constitución de 1857, ha oido considerada provisionalmente individua

lista y liberal, puesto que unicamente consagró los derechos de la libertad, 

propiedad .Y seguridad del hombre frente al Estado, de lo que se desprende 

que las ideas de la Revolución Francesa predominaron en el pensamiento del 

Constituyente del 57, en virtud de que se tenla la idea que al incluir 

Derechos Sociales en una Constituci6n era una aberraci6n Jurldica, además 

de que el Congreso redactor de la Carta Magna deJ6 en manos de loa poderes 

consti tu!dos las facultades para crear leyes en favor de las clases desprote

gidas que salvaguardaran los derechos mlnimos del ciudadano. 

La relaci6n Estado-Trabajadores Pablicoo, fue considerada ajena al 

campo del Derecho Civil por lo que cedi6 al Derecho Administrativo su regula

cl6n, produciendo una doble consecuenciai Primera, que la voluntad del 

trabajador desapareciera casi totalmente. Y en segundo lugar que el Estado 

exigiera con intensidad cada vez mayor, una eubordinaci6n incondicional 

a sus mandamientos expresados en forma individual en circulares o reglamen

tos, cr-eándose una jerarquía inalterable en la cual el trabajador sometiera 

su conciencia a la Política Estatal, aceptando el principio de la devo-

(44) LUIS MORA, José Maria. MExico y sus Revoluciones. Tomo I. MExico, 

1950. Pdg. 9. 
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ci6n al servicio. (45) 

Durante esta época se llevaron a cabo notables esfuerzos para promulgar -

leyes tendientes a dotar al Estado de los recursos necesarios para la realiza

ción de servicios públicos, asimismo, en el campo de los trabajadores públicos 

fueron numerosas las disposiciones del gobierno federal y de entidades 

estatales para atenuar el régimen de explotaci6n y otorgarles di versas 

prestaciones, e.si en el afio de 1857 se expidió una circular del Ministerio 

de Relaciones sobre pensiones a los empleados del cuerpo diplomático. 

Para entonces, algunos trabajadores del ramo comunica.ciones peones 

en su mayoria 1 se contrataban como temporales 1 de modo que la Administraci6n 

Pílblica contaba con un personal numeroso, si consideramos a los miembros 

del ej6rcito, a loe escribanos y empleados eventuales a los cuales ae desti

naba gran parte del presupuesto pilra cubrir sus emolumentos. Pero la situa

ci6n econ6mica del empleado administrativo del Servicio Publico de carácter 

permanente equiparativnmente hablando, era superior a otros grupos de traba

jadores, en virtud de que el salario diario que percibía en el año de 1877 

era de $0.54 y para 1880 de $0.685. (46) 

Las crisis poUticae que se sucedieron fueron generando poca conf'ianza 

en los inversionistas, con la consecuente repercusión en las finanzas públicas 

que presentaban un déficit, aunado a la dieminuc16n de recaudac16n de impuca ... 

toe, ne! como a la falta de moralidad de los empleados públicos. Esto 

último se explica con la deshonestidad existente desde el puesto máe elevado 

(45) DE LA CUEVA, Mario. El Nuavo Derecho Mexicano del Trabajo. Novena 

Ed. Edit. Porrúa. México, 1984. Pág, 613 

(46) LOPEZ ROSADO, Diego G. Curso de Historia Econ6mica de México. Tercera 

Ed. UNAM. México, 1973. Pág. 206 
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hasta el más bajo, o sea desde el alcalde de un pueblo que despachaba el 

más trivial proceso, hasta el ministro que por su soberana voluntad decretaba 

una tarifa y con e6lo una palabra paralizaba el curso del comercio arruinan

do a miles de hombres y sus familiares. (47) 

Lo anterior, orilló a que la Ley de Nacionalización de loe Bienes 

del Clero Secular y Regular del 12 de julio dictada en el aílo de 1859 por 

el Presidente Ju6rez se estableciera en el numeral 22, una sanción para 

el escribano que autorizara cualquier operación o contrato, con la deposici6n 

o inhabilitación perpetua en el servicio público. Eato es, los empleados 

públicos gozaban de mejor salario y tenían disposiciones legales especiales 

que regulaban la prestación de sus servicios, situación que continuo hasta 

la Revolución de 1910. 

Al triunfar el movimiento revolucionario iniciado en el aílo de 1910, 

asl como la lucha armada del Ejército Constitucionalista, era ineludible 

cOnvocar a la gran Asamblea Legislativa emanada de la Revolucl6n 1 para 

incorporar en w1a nueva Carta Cona ti tucional los principios sociales conquis

tados por los campeainoe y loa obreros, que aportarían las reformas sociales 

necesarias para suprimir la explotación por parte de los duei'los de loa 

medios de producción en la reivindicación de sus derechos. 

Cuando la Asamblea Constituyente de Querétaro aprobó la redacc16n 

de un proyecto de Declaración de Derechos Sociales, una minoría conservadora 

pretendió limitar sus alcances al trabajo meramente econ6mico, pero la 

Comisl6n Dictaminadora expres6 en su dictamen, siendo aprobado por los 

asamblelstas, que la legislación no debla Umi tarse al trabajo económico 

y en armon1a con este principio redactó el párrafo introductorio de la 

(47) LUIS MORA, Jos~ Marra. Op. Cit. P~g. 91 
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manera siguiente: 

"El Congreso de la Uni6n y las Legislaturas de los Estados, sin contra

venir a las bases siguientes, deberán expedir Leyes sobre el Trabajo, las 

cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y arte

sanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo". 

El incipiente movimiento obrero al igual que en la Europa del siglo 

XIX, no guardaba relaciones con los trabajadores públicos, sino que más 

bien los miraba como los servidores de un estado, que era el instrumento 

de opresión de las clases trabajadoras y campesinas; loa hombres de la 

Revolución debido a lo anterior no pensaron y ni siquiera imaginaron (!Ue 

los trabajadores públicos se regirían por la misma Declaración de Derechos. 

La Constitución de 1917 introdujo una serie de modalidades en cuanto 

a lee relaciones del Estado y una parte de sus servidores, reconoció la 

facultad discrecional del Presidente de la República para designar a sus 

más cercanos colaboradores y a los al toe funcionarios de la Federación 

conforme a lo dispuesto por el articulo 99, fracciones II, III, IV y V, 

pero no estableció las disposiciones que regularan o excluyeran del ámbito 

de aplicación de la ley fundamental al resto de los trabajadoree públicos, 

es decir, los de menor jerarqu!a, y aún mlis la Suprema Corte de Justicin 

de la Nación, mediante Juris~rudencia publicada en el tomo veinticinco 

página 918 ele! Semanario Judicial de la Federación, excluyó a los servidores 

públicos de las prestaciones del articulo 123 Constitucional, ya que de 

acuerdo a su criterio éste fue creado para buscar un equilibrio entre el 

capital y el trabajo como factores de la producción, circunstancias que 

no concurren en el caso de las relaciones que mediar. entre el poder público 

y los empleados que de él dependen. 
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CAPITULO II 

EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA, 

Como ha quedado establecido~ el Estado Mexicano desde siempre ha nece

a! tado de hombres para llevar a cabo la tarea de la Administración Pública, 

pero estos por pertenecer a un grupo que socialmente está considerado como 

opresor, siempre recibieron y siguen recibiendo un tratamiento especial, 

el que será analizado en este capitulo. 

A partir de la exped1c16n de la carta Magna de los Estados Unidos 

Mexicanoa de 1917, la cual es producto de la primera Revolución del siglo 

XX, introdujo los llama.dos Derechos Sociales, así la Administración Pública 

no e6lo quedó ligada a la Historia Política sino que inició nuevas actividades 

de caré.cter social que han originado la transformación de la mismrl, pues 

se le impuso el ejercicio de funciones socialea. (48) 

La Ley fWldamental recogió la necesidad de mejorar las funciones del 

Estado, elevando a rango Constitucional los derechos minimoa de protección 

social hacia los campesinos y obreros¡ pero curiosam~te los Cansti tu.yentes 

de Quer6taro dejaron de proteger algunos sectores laborales coma es el 

caso de los trabajadores al Servicio de la Ad.ministraci6n Pública, y dentro 

de este grupo una desprotección total para los trabajadores de confianza. 

La Administración Pública, es el aparato de que se vale el Estado 

para consolidar el poder de la clase dominante aparte del control que ejerce 

sobre otras clases 1 teniendo como función principal asegurar el orden de 

cosas que sea favorable a la acumulación y reproducción del ca pi tal 1 garan

tizando al mismo tiempo la dominaci6n y diviai6n de clases. 

(48) DE PINA Y VARA, Rafael. Diccionario de Derecho. Décimo cuarta Ed. 

Edit, Porrúa, México, 1986. Pág. 134. 
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Pero esta divisi6n de clases 1 genera forzozamente un conflicto social 

permanente que se refleja dentro de los órganos de la Administrac16n Pública 

frente al Estado como patr6n 1 y el conflicto también trasciende a la sociedad. 

De .ah1 que el carécter de la Administraci6n Pública como herramienta de 

poder administrativo y pol!tico del Estado en la sociedad, sea el órgano 

de dominaci6n que atiende las demandas de las claoes sociales, circunscri~i~n

dolas al terreno de la negociac16n o la represión según la naturaleza del 

conflicto social. 

Un punto de partida para el aru\llsis de la Admlnistraci6n Pública 

es la corriente Marxista, que sostiene que sólo puede ser atendida si se 

le ubica en el contexto de la lucha se clases. Marx estructur6 el concepto 

de la burocracia, entendiéndola como la Administración del Estado, a ratz 

de la critica que formuló a la filosof!a del Estado de Hegel, éste caracterizó 

a la Administración Pública como un veh1culo que permite el tré.neito del 

interés particular al interés general de la sociedad, el cual es absorvido 

y legitimado. (49) 

Por otra parte el diccionario de Pina, define la burocracia como 111.a 

clase social consti tu!da por los bur6cratas11 y da otra coMotaci6n 11 Abusiva 

influencia de los funcionarios de la Administración Pública" y al burócrata 

como 11 Funcionario al Servicio de la Adminlstraci6n Pública 11
• (50) 

Lo anterior refleja de manera lmpl!cita una idea de rechazo y critica 

a quienes conforman esta clase trabajadora. 

(49) BARENSTEIN, Jorge. El Análisis de lo Burocracia Estatal desde la Perspec

tiva Weberiana. Ensayo del CIDE. 2a. Edic, México 1982. P§g, 66, 

(50) DE PINA y VARA, Rafael. Op. Cit. P§g, 134. 
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Uno de loa significados generalmente más asignados al concepto de 

burocracia es el sistema eepec!fico de organización y gestión (ya sea del 

aparato del Estado o de cualquier organizac16n). Entenderla ae1, conduce 

a uno de loe tema.a de más actualidad: el de la eficiencia. Y también se 

le dA otro enfoque como el cuerpo de funcionarios y conduce al tema de las 

relaciones de denominación por la burocracia. (51) 

De la eficiencia de la burocracia hablaremos en el Cap1 tulo IV de 

este trabajo. 

El maestro Andrés Serra Rojas, explica que la burocracia es una expresión 

peyorativa con la cual indicamos al grupo de personas que sirven al Estado 

en forma permanente y presupuesta!, y a la sociedad, realizando loe fines 

de 6ste, agregando 11 en su consideración negativa su predominio es ine;rato, 

ocasiona grandes gastos a los ciudadanos y crea un conflicto grave a la 

sociedad con el papeleo y demAa trabas 11 , concluya 11 La burocracia sigue 

siendo uno de los problemas más complejos del Estado Moderno "• (52) 

Por su parte el Profesor Lucio Mendieta y Núñez, en su ensayo sociol6gico 

sobre la Burocracia Mexicana, señrlla: 11 La burocracia que, según se desprende 

de este estudio deber!a ser la mAe genuina expresión de las bondades eociales 1 

aparece hoy como un mal necesario. Con el abuso de su fuerza llegará a ser 

un mal intolerable. Entonces ha de romperse el equilibrio social en alguna 

tremenda cr"ieis, saludable porque ella enaeñaré. a nuestro pa!s, como todas 

las crisis, en medio del dolor y la miseria, el camino del bien. (53) 

(Sl) BARENSTEIN, Jorge, Op. Cit. P6g. 66 

(52) SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo. Tomo I. Segunda Edic.Fd1t. 

PorrOa. México 1983. P6g. 367 

(53) MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio. Ensayo Sociológico sobre la Burocracia Mexicana. 

México 1976. p.p. 264 y siga, 
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Pareciera que este autor con una profunda preocupación por los problemas 

sociales que tarde. o temprano enfrentaría la Nación Mexicana, en las últimas 

décadas, originados por la cr!sia económica, vislumbrara a eata clase burocrá

tica convertida en una gran masa que pesa sobre la sociedad, ya que una 

parte importante de loe recursos presupueetales non destinados a sopor

tar su existencia. 

No obst8.nte los anteriores argumentos, los trabajadores del estado 

son una realidad que ha trascendido en los niveles sociales , económicos 

y políticos, generando la creación de derechos reivindicatorios como clase 

trabajadora en nuestro país que por el número que la constituye no puede 

continuar siendo tratada de manera aislada de otros conjuntos humanos que 

integran la población econcimicamente activa y mucho menos reatar importan

cia a su actividad¡ pues está claro que al analizar la eituac16n actual 

de loe trabajadores de confianza del E~tado encontraremos algunos aspectos 

que han sido descuidados, propiciando la enorme maeificaci6n, deeorganizac16n 

e ineficacia del aparato burocrático. 

l.- EL DERECHO EN LAS RELACIONES DE TRABAJO. (UN DERECHO Y UN DEBER SOCIALES). 

Como ya vimos en los inicios del siglo XX, las clases campesina y 

trabajadora continuaban siendo explotadas de manera irracional por los 

grandes hacendados y loa propietarios de fábricas y minas principalmente, 

siendo en gran parte causas del estallido social de la llamada Revoluc16n 

Mexicana iniciada en el afio de 1910, de tal manera que los derechos conquista

dos durante la 1 u cha armada no se encuentran consignados en una Carta de 

tendencia política, sino eri una Consti tuci6n Social, que ea la génesis 

de los artlculos 27 y 123, el primero de ellos ordena la restitución y 

dotación de tierras a los propietarios originarios lo~ campesinos y el 



46 

segundo deja plasmado el equilibrio de los factores de la producción, 

es decir el capital y el trabajo. 

Desde la Conatituci6n de Apatzingan, ee incluyó como innovación jurídica 

el derecho para elegir la actividad laboral que más conviniera al ciudadano, 

misnla que continuó refor~andose en el texto Constitucional de 1857, hablando 

ya de libertad al trabajo como garantía individual. El Código Civil de 

1870 proclrun6 la dignidad del trabajador al desechar las disposiciones 

del Código Civil Francés sobre arrendamiento de servicios, pues seria 

un atentado contra la dignidad humana, llamar alquiler a la preetaci6n 

de servicios personales. 

El articulo So. de la Constitución de 1917, expresa: 11A ninguna persona 

podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 

que le acomode, siendo lícitos ••• 11 

Esta garantía del trabajo es la base fundamental para llevar a cabo 

toda la actividad del hombre en la sociedad, asegurando el libre ejercicio 

de esta actividad 1 lo que vino a refor~r la prohibición de la eaclavi tud 1 

de loa trabajos forzados y se asegura el derecho del trabajo con la plena 

libertad de desempeitar labores encaminadas al digno desarrollo del ser 

humano. 

El Derecho del Trabajo por lo tanto, consagró las dos ideas supremas 

que son la libertad y la igualdad, principios íntimamente ligados, pues 

la igualdad no florece donde falta libertad, y ésta no puede existir sin 

aquella, lo que nos lleva a concluir que los beneficios de cualquier naturale

za concedidos a un trabajador deberán ser extendidos a quienes cumplan 

un trabajo de igual naturaleza 1 esto ea en calidad de condiciones. 

As! 1 la clase trabajaóora representada por los legisladores obreros 

en el Congreso Constituyente de Querétaro, seguía luchando para ampliar 



47 

el texto del orticulo 5o. que se discut!a, en busca de enriquecer nuestra 

Consti tuci6n con garantías auficientes a los trabajadores, logrando constituir 

la primera declaración universal inscrita en una Ley fundamental de loe 

derechos sociales del hombre, con la redacción del artículo 123. 

Las libertade¡J consagradas en el capitulo del trabajo y previsión 

social están encaminadas a regular la actividad a que pueden dedicarse 

todos los ciudadanos: el trabajo, es la norma proteccionista y reivindicadora 

que comprende a todos aquellos que presten un servicio personal a otro, 

mediante una remuneración. 

Para dar un mayor tratamiento a los derecho:l de !os trabajadores, 

emanada de este precepto constitucional, la Ley Federal del Trabajo expedida 

en el año de 1931, vino a complementar y ampliar lo referente a este nuevo 

derecho, cumpliendo su funci6n de proteger y tutelar los intereses de 

loe tl'·abajadorea. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 3o. consigna: "El trabajo 

es W1 derecho y un deber sociales. No ea un artículo de comercio, exige 

respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse 

en condiciones que aseguren la vida, la salud y un ni'lel económico decoroso 

para el trabajador y su familia. No podrán establecerse distinciones 

entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, 

doctrina poUtica o condición social"• 

La simple expresión "el trabajo es un derecho y un deber sociales" 

equivale a la desaparición del individualismo radical del sistema capitalista, 

puesto que condujo al hombre a crear las condiciones que garantizaran 

la. posibilidad de cumplir su deber de realizar un trabajo útil para bien 

de_ H mismo, de su familia y de la sociedad a la que pertenece. 

Dicho sea en otras palabras "la sociedad tiene el deber de crear 
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las condiciones que permitan al hombre cumplir su deber de trabajar"· (62) 

La concepción moderna del ente humano y la ley, sitúa al homosapiens 

en la sociedad imponiéndole deberes y concediéndole derechos, derivados 

unos y otros de su naturaleza social; por lo cual la agrupación humana tiene 

la prerrogativa de exigir de aus miembros el ejercicio de una actividad 

. útil y honesta, y el hombre a su vez tiene el derecho a reclamar de la sociedad 

la seguridad de una existencia compatible con la dignidad de la persona 

humana. 

En este orden de ideas, todo trabajador tiene derecho a una existencia digna 

y un nivel decoroso de vida, y esto s6lo puede darse si el hombre está. en 

condiciones de eatiefo.cer las necesidades fundamentales propias y de su 

familia, o lo que es lo mismo proveer los siguientes eatiefactores: educaci6n 

para los hijos, desarrollo de lee facultades f!oicas y espirituales de la 

familia, Wla vez satisfechas las necesidades primarias de alimentaci6n 1 

vestido y habitación. As! los beneficios deben darse en abUndancia, cumpliendo 

el principio supremo de la Justicia laboral, que ea dar a cada quien lo 

que neceaite. 

Para cumplir con los objetivos constitucionales del trabajo, la ley 

fundamental estableció una serle de obligaciones a cargo del Estado, como 

la de promover la creaci6n de empleos, la organización social del trabajo, 

la fijación de un salario m1n1mo para los trabajadores en general y por 

ser de orden público de interés social, otorgar a loa empleados un sistema 

de seguridad y servicios sociales con extensión a la familia. 

En suma, la ejecución de todos estos principios nos llevan a entender 

esta doble connotación del trabajo, sin distinción de quien lo presta y 

(62) DE LA CUEVA, Mario, Op, Cit. Pág. 108, 
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quien lo recibe, como un derecho y un deber sociales, ya que el hombre tiene 

el inalienable derecho de alcanzar su bienestar material y desarrollo espiri

tual, y la sociedad el deber de crear las condiciones sociales de vida que 

permitan a los hombres desarrollar DUB actividades y aptitudes. (63) 

2.- EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA CONSTITUCION SOCIAL. 

En el año de 1917 se proclam6 en Querétaro la Primera Declarac16n 

de De~chos Sociales de la Historia, y dos años después en el año de 1919 

la de Weimar; aunque en la primera no se utilizó el término de derecho social, 

la segunda ya lo hizo y en consecuencia la doctrina descubrió la unidad 

Derecho del Trabajo-Derecho Social siendo innegable esta dicotomia juridlca. 

Es conveniente mencionar que desde el siglo XX, el maestro alemán 

Otto Von Gierke, explicaba que en el curso de la historia existió al lado 

del derecho ·del estado y del derecho privado, un derecho aocial creado por 

las corporacioneo, cuyoa caracterea eran su autonom!a y la circunstancia 

de que consideraba al hombre no como persona individual 1 sino en sus relaciones 

con un cuerpo social. Lo que desapareció en la Edad Moderna, empezando a 

resurgir en las corporaciones socloecon6n1icas de ese siglo. La teoría Gierkiano. 

hablaba de la relación individuo-comunidad-estado, dando un nuevo sentido 

de la vida en relación con la :familia. 

Por lo anterior, se debe entender como finalidad del Derecho Social 

la encaminada a incorporar al indiv!duo en la comunidad para su beneficio 

y esta como grupo también en el Estado, para alcanzar la conjunción e integra

ción de valores individuales y colectivos. (64) 

(63) DE LA CUEVA, Mario, Op. Cit. P4g. 109 

(64) IBIDEM, Pdg. 71 
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En este contexto, el derecho del trabajo nació en M6xi co y para el 

mundo en el articulo 123 aprobado el 23 de enero de 1917, se incorporó a 

la ConStituc16n de tendencia socialista. El Nuevo Derecho Social del Trabajo, 

originó el cambio del Estado Liberal a Político-Social siendo transitorio, 

para propiciar una pretendida transformaci6n al régimen aocialieta, inspirada 

en la teoría marxista de lucha de clases en la reivindicación de la plusvaUa 

y en el humanismo socialista, buscó el cambio de las estructuras econ6micas, 

a través de la socialización de los bienes de producción. 

Esta teoría, consideraba al Estado como una Institución Clasista, 

en la que los privilegiados garantizaban la existencia de su poder, instrumento 

de la riqueza sobre los deshf;!redados, asimismo, establecía que la misión 

de la Revolución Socialista no consist1a en susti tu!r una forma de explotación 

del hombre por el hombre (como ocurrió en la Revolución Industrial) sino 

en suprimir totalmente esta explotac16n. 

Por otra parte, sostuvo la necesidad de la extinción del Estado tradicio

nal, que deber ta ser sus ti tutdo por la dictadura del proletariado, en el 

e.etable~imiento de un nuevo estado, destruyendo todo vestigio de la burguesía. 

(65) 

El pensamiento de Carlos Marx estaba enfocado hacia la agudización 

de todas las contradicciones sociales y el aumento de la miseria de los 

obreros y pequeilos productores, quienes cada vez más sufrían las consecuencias 

de la anarquía, de la producción, de las crisis, de la desocupación en masa 

y otros flagelos del régimen capitalista. 

También la influencia del pensamiento de Engels que desarrolló y sistema-

(65) IBIDEM. Pág. 384 y 385. 
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tiz6 las ideas de la teoría marxista, se reflejo en los redactores de la 

Constitución Mexicana ya que este tratadista expresaba: "Me aún, la industria 

llega a ser una traba directa en la evolución social, motivo par el cual 

tiene que ser eliminada inexorablemente, no importa la violencia inmediata 

de que se disponga. (66) 

Por lo anterior, la prioridad de nuestra Constitución, fue el estableci

miento sistemático de los derechos fundamentales de integraci6n económica 

y social, así, es indiscutible que ha sido conjugado el derecho individual 

con el derecho social, aceptnnt.lo los tratadistas que la función preponderante 

en la Constituci6n son lae llamadas garantías individuales y sociales. 

El Constituyente de 1917 en observancia del régimen federal decidió 

facultar de manera concurrente al Congreso Federal y a lee Legislaturas 

de los Estados para legislar en materia de trabajo. 

El proemio de la naciente Declaraci6n de Derechos Sociales dispuso: 

"El Congreso de la Unión y las Legislaturas de loa Estados deberán 

expedir le_yes s~bre el tratajo, fundadas en las necesidades de cada regi6n, 

sin contravenir las bases que regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, 

empleados, domésticos y artesanos, y de manera general todo contrato de 

trabajo", (67) 

En ejercicio de la facultad anterior las legislaturas de los Estados 

expidieron, durante el periodo comprendido entre 1917 y 1929, un gran nGmero 

de leyes, reglamentos y c6digos de trabajo los que sin embargo, no conetitu-

(66) ENGELS, Federico. Anti-During. Versión de Manuel Sacristan Luz6n. 

Edit. Hemisferio. Buenos Aires, Argentina 1956. Pág. 169 

(67) TRUEBA URBINA, Alberto. Op. Cit. Pég, 177 
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yeron verdaderas reglamentaciones del mencionado articulo 123, ya que solamen

te regulaban aspectos eepecificos de su contenido~ 

Esta mulltipllcidad de ordenamientos laborales fue dando lugar a intoler! 

bles desigualdades de trato para con los trabajadores de las diversas entida

des federa.ti vaa. 

El Maestro Tri.loba Urbina sostuvo: 

ºEl originario articulo 123 de la Cene.ti tuci6n de 1917, al referirse 

a los sujetos de derecho del trabajo, denominados 11 emplo.dos 11
1 comprend16 

dentro de este concepto tanto a los empleados particulares como a los emplea

dos del E<Jtado, incluyendo loa de los municipios, porque unos y otros son 

empleados pCiblicos y constituyen el oector burocrático que ~orma parte 

de la clase obrera". (68) 

Al respecto, nos unimos a ln opinión del tratadista José DAvalos, 

cuando afir1:1a: ºReiteremos nueatra posici6n en el oentido de que las relacio

nes laborales de los Trabajadores al Servicio del Estado incluyendo a loe 

que prestan eervicioa a los ("i0biernos Federal, Estatales y Municipales, 

escaparon al esp1ri tu visionario del Cona ti tuyente de Querétsro". ( 69) 

Bllo en virtud de que como lo hemos venido apuntando, esta clase tra

bajadora estaba considerada en otro rango 1 el cual analizaremos en el apar

tado dedicado a la natur-aleza jur!dica de la relación del Estado y sus 

Servidores. 

Ten es aet, que la Ley federal del Trabajo de 1931, publicada en el 

Diario Oficial del 28 de agosto de 1931 en su articulo 2° textualmente 

(68) TRUEBA Ul!BINA, Alberto, Op. Clt. Pág. 177 

(69) DAVALOS, Jos&. Derecho del Trabajo. Tomo I. Edit. Porrúa. México, 

1965, p.p. 66 y Biga, 
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dispuso. 

11Lae relaciones entre el Esta~o y sus servidores se regirán por las 

leyes del Servicio Civil que se expidan". 

La propia Suprema Corte de Justicia, rechazando la idea del Estado 

Patrón, estableció criterios en el sentido de que los burócratas no gozaban 

de las prerrogativao que seiialaba el articulo 123 para los trabajadores 

en general, en virtud de tratarse de funciones con .finalidades distintas. 

Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo no estableció el órgano 

competente para expedir esas leyes, y es evidente que en tonto no se expidieran 

los servidores públicos se hallarían en' una total deaprotecci6n legal en 

su trabajo. (70) 

3.- TEORIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

El hombre y los grupos humanos son el eje en torno al cual gira la 

idea de Administraci6n. Desde sus origenes, haota nuestros diao, la Administra

ción es considerada como la ciencia que tiene por objeto realizar el bienestar 

humano en loe diversos ordenes de la vida. El Maestro Jim6nez Castro la 

define como: 

"La Administraci6n es una Ciencia Social compuesta de principios, 

técnicas, prácticas y cuya aplicac16n a conjuntos humanos permite establecer 

sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de loa cuales se pueden 

alcanzar prop6eitos comunes que individualmente no es factible lograr".(71) 

(70) DAVALOS, José. 11 TrabaJadoree al Servicio del Estado". Instituto de 

Investigaciones Jur!dicas U.N.A.M. Tomo VIII. M~xico 1984. p.p. 297-299. 

(71) JIMENEZ CASTRO, Wilburg. Introducci6n al Estudio de la Teor!a Administra

~ Edit. Fondo de Cultura Económica. Cuarta Edic. 2a. Reimpresión Mé -

xico 1981. Pág. 21. 
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Tradicionalmente, se hn clasificado la Administraci6n en Privada y 

Pública¡ sin embargo, para el desarrollo de la presente investigación tan 

s6lo no avocaremos al estudio ·cte la Administrac16n Pública, comenzando por 

el Estado 1 loa elementos que componen al Poder Ejecutivo, sus funcionarios, 

agentes y órganos, sus empleados 1 ast como las funciones que se lea encomiendan 

a estos para la realizac16n de la función pública en el orden administrativo. 

La Ad1ninlstraci6n Pública, guarda una relación intima con la orgnnlzac16n 

gubernamental en cuanto se reconoce el principio de la soberanía popular 

o del consentimiento de los gobemados, establecida en el articulo 39· de 

la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Partiendo de la Historia Politica 1 se puede conceptuar ecl~cticamente 

la Administración Pública, como 11 La actividad administrativa que realiza 

el Estado para satisfacer sus fines a través del conjunto de organismos 

que componen la rama ejecutiva del Gobierno y de los procedimientos que 

ellos aplican, aet como las funciones administrativas que llevan a cabo 

otros órganos y organismos del Estado 11
• (72) 

El articulo 41 de la Consti tuci6n, en su enunciado declara expresamente 

" El pueblo ejerce eu eoberanta por medio de los Poderes de la Unión, en 

los casos de la competencia de estos, y por los de los Estados en lo que 

toca a sus regímenes- interiores, en los términos respectivamente establecidos 

por la presente Consti tuci6n Federal y los particulares de los Estados, 

las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

(72) JIMENEZ CASTRO, Wllburg, Adminiatraci6n Pública para el Desarrollo 

Integral. Edit. Fondo de Cu~tura Económica, Segunda Edic. México 1975 PA& 

141. 
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La configuraci6n del Estado Politico Mexicano se complementa con el 

articulo 49 1 al declarar que el Supremo Poder de la Federaci6n se divide 

para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judiciol 1 consignAndose en 

la propia Ley fundamental las atribuciones y facultades para cada uno de 

esos· poderes, 

Esta persona pol1t1camente organizada según la definici6n de Bluntschli 1 

es la ti tu lar del poder al que todos los hombree deben obedecer. Y para 

Duguit, es un fen6meno social consistente en que algunos, muchos o todos 

dictan e imponen el ordenamiento jurídico que regirá. la conducta de los 

hombre•. (73) 

En este orden de ideas, independientemente de la diversidad de criterios 

doctrinales que existen en relación al concepto de Estado, algunas disimiles y 

contrarias, según la metodolog1a que cada uno de los tratadietno emplea, 

adoptamos la def1nic16n del Maestro Rafael Rojina Vi llegas 1 quien lo conceptúa 

como: 11Una persona jur1dica con poder soberano, constituida por una colectivi

dad humana determinada territorialmente, cuyo f'in (de dicha persona). es 

la creación y aplicaci6n del derecho ol cual se encuentra sometida", (74) 

En este sentido, el Estado parece ser exterior a la Econom1a, sin 

embargo su desenvolvimiento y ampliación le han permitido dominar bienes 

y servicios, cuperando loe intereses puramente privados. En otra connotaci6n 1 

el Estado ya no está. dirigido exclusivamente a fungir como vigilante del 

orden interno y a la impartici6n de justicia, sino a cumplir el papel 

(73) DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. p.p. 410 y 411, 

(74) ROJINA VII.LEGAS, Rafael. Teoria General del Eatado. Cuarta Edic. Ed!t. 

PorrQa México 1984. Pág. 15. 
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de a.gente que transmita el bien común, con tendencias al desarrollo interior 

de las diferentes cepas sociales que confonnan a la comunidad. 

Las actividades del Estado se pueden clasificar en atribuciones que 

son tareas o trabajos que el Estado reali:a mediante los poderes constitu!dos 1 

y en las func:iones, que eo la actividad que lleva a cabo el Estado bajo 

el orden Jurtdico, limitando sus efectos a los actos jur1dlcos, correspondiendo 

principalmente al Poder Ejecutivo. 

Dentro de las faculta.des del Poder Ejecutivo, recáe la func16n adminis

trativa, misma que en un régimen de derecho siempre debe desplegarse mediante 

la aplicaci6n estricta o diacrecional de las normas jurtdicas ·abstractas, 

im.personales y generales que componen dicho rágimen .. 

De lo anterior se deeprende la fwtci6n pública, que es el ejercicio 

de las atribuciones esenciales del Estado, reelizadas como actividades del 

Gobierno, entendiéndose éste como el conjunto de órganos del Estado, que 

ejerce las funciones que desarrollo el poder público que a la entidad eatatal 

pertenece y traduci~ndose en actos de autoridad, siendo ejercidas por personas 

f1sicaa que asumen la representación de los derechos y obligaciones que 

a nquel corresponden, trascendiendo como voluntad y acción del Estado, mediante 

la ejecución de la Ley o adoptando medidas de conveniencia ocaaional • o 

prudente gosti6n, (75) 

Esta función ejercida, como ya lo mencionamos, por personas f!sicas 1 

generalmente se encuentra depositada en servidores públicos denominados 

empleados de confianza. 

El ejercicio de la facultad adminietrati va, esta concebida en la fracc16n 

del articulo 89 Constitucional: " promulgar y ejecutar las leyes que 

(75) BllllGOA ORIHUELA, Ignacio, Op, Cit. P~g. 857. 
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expida el Congreso de la Unión. Proveyendo en la esfera administrativa a 

eu exacta observancia 11 Y para tal efecto compete al ti tul ar del Poder 

Ejecutivo, hacer acopio de medios para lograr este fin. 

Desde el punto de vista administrativo, el Presidente de la República 

es el 6rgono jerárquicamente superior de la Adm1nistraci6n Pública Federal, 

no e6lo centralizada sino en su totalidad, (deeconcentrada, descentralizada, 

empresas paraestatales y de participación mayor! tarta) ya que de acuerdo 

al destino y la utilización de todo el conjunto de elementos que integran 

el patrimonio del Estado, para realizar las actividades de este fin, su 

carácter administrativo es rector en la economla, se aprecia en todos los 

ramos y en todas las materias en que interviene el Estado, incluso en la 

realización de los fines del servicio pOblico. 

La definici6n del servicio pQblico que expresa el maestro Miguel Acosta 

Romero es la siguiente: 11 La actividad técnica encaminada a satisfacer las 

necesidades colectivas, mediante prestaciones indi vidualizadaa. sujetas 

a un régimen de derechc público que determina los principios de regularidad, 

uniformidad, adecuación e igualdad. Esta puede ser prestada por el Estado 

o por loa particularee 11 • (76) 

Las diversas actividades que tiene encomendndas la Administración 

Pliblica, constituyen una organización especial, que desde el punto de vista 

formal se expresa como 11 El organismo público que ha recibido del poder 

polttico, la competencia y loa medios necesarios para la satisfacción de 

los intereses generales " y desde el punto. de vista material ea " La actividad 

de este organismo considerado en sus problemas de gestión y de existencia 

propia, tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como en 

(76) ACOSTA ROMERO, Miguel, Op. Cit. P6g. 193. 
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los particulares para asegurar la ejecuc16n de su misión 11 • (n) 

E:l Tl tular del Poder EjecutiVo para desarrollar estas actividades 

se auxilia de 6rganos administrativos, que dependen de él y tienen entre 

otras f'acul tades eonsti tucionalea nombrar y remover libremento a los servidores 

públicos superiores del sector central. aquellos que ocupan loa cargos de 

despacho, de entre diversos funcionarios, de acuerdo a lo establecido en 

el artteulo 89 de la Connt1tuc16n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ac¡ui podernos encontrar uno de los problemas más COJ!lunes a que se enfren

tan los servidores pO.blicos superiores, como lo es, la inestabilidad en 

el empleo, terna del que hablaremos en el último capitulo. 

Con el desarrollo de la vida moderna se han multiplicado las :funcicnea 

estatales y los imperativos de justicia y equidad, obligando al Gobierno 

a establecer una serie de instituciones de servicio exclusivo o preferencial 

paro las clasea sociales deeprotegidas ¡ pero esto trae consigo el crecimiento 

inmoderado del servicio público, de loe impuestos~ o.si corno de la legislec16n, 

una compl1caci6n exagerada de los trAmites oficiales, favoreciendo la 1nterven

c16n, muchas vecee inútil cuando no perjudicial, de innumerables empleados 

y funcionarios que representan, en conjunto una carga para la economía de 

la Nación .. 

Partiendo de la conceptuaci6n del Estado Mexicano actual, consideramos 

que su partic1pac16n como agente orientador e impulsor de la econom1a y 

administración nacional, se desprende de su carácter rector del desarrollo. 

La organizac16n de la Adminietraci6n Pablica como lo deciamoe eat6. 

ligada eatrecha!T',ente a la Historia Poli ti ca de nueotro pele, pues una vez 

que hemos venido estudiando las diversas fe.ses de ella, se tiene Wla visión 

(77) MOLlTOR, A. ~a~i6n Pública, Publicaciones UllESCO 1976, Pág.16 
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exacta de la forma y de las vicisitudes de su integración, del grado de 

civilizoci6n que ha alcanzado, de sus tendencias, posibilidades y nos lleva 

a comprender con precisi6n sus actuales instituciones. (78) 

4.- N~TURALEZA JURIDICA Y DISCUSION EXISTENTE. 

Respecto a la necesidad del Estado de utilizar loe servicios de los 

individuos para realizar su actividad en la ndministraci6n pCibUca, el 

jurista italiano Zanobini nos dice: "Examinando al órgano reaulta de un 

complejo de elementos personales y materiales, concretos y abstractos debida

mente ordenados y dirigidos para el fin de la actividad que debe ser ejercita

da. Todo ello debidamente organizado, constituye una institución jurídica, 

con el carácter de continuidad, no obstante de la mutabilidad del elemento 

humanos que lo compone". (79) 

Debemos distinguir las clases de servicios personales prestados al 

Estado en la legielaci6n mexicana vigente, los cuales se clasifican en: 

Servicios Obligatorios, por Contrato, Nombramiento y loa llamados Servicios 

Especiales. 

Los servicios personales tienen su fundamento en el articulo So. de 

la Constltuci6n Politice de los Estados Unidos Mexicanos y se establecen 

como obligación en cuanto a su prestaci6n o pens decretada por la autoridad 

judicial, la cual se ajustará a lo dispuesto por las fracciones I y II 

del articulo 123. 

El primer concepto citado seffala concretamente que en cuanto a loo 

servicios públicos, s6lo podrán ser obligatorios en los términos que establez-

(78) CARRILLO FLORES, Antonio. La Justicia Federal y' la Administración 

~· Edlt. Herrero. México, 1973. Ptlg. 9 

(79) ACOSTA ROMERO, Miguel, Op. Cit. Ptlg, 297 
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can las leyes respectivas: el de las armas, los jurados, los cargos concejiles 

y loe de elección popular, funciones electorales y censales, estos dos 

últimos además tendrán el cará.cter de gratuitos. 

As! las normas que regulan la relación del Estado y sus servidores 

se encuentran ubicadas en el Derecho del Trabajo, pero esta ubicnc16n ea 

reciente, si partimos de la idea de que el artículo 123 fue adicionado 

hasta el año de 1960, con el apartado 11 811 como necesaria consecuencia de 

dejar plasmado en el texto constitucional el derecho de estos trabajadorest 

llama.dos también servidores pOblicos en otra connotnci6n 1 a la que nos 

referiremos posteriormente. 

Es indudable que la relación del Estado y sus .servidores tiene una 

no.turaleza peculio.r que ha sido objeto de opiniones muy contradictorias, 

tan es as!, que en el ámbito internacional no ha logrado alcanzar un desarro

llo unitario. El derecho que regula esta .r·elacl6n, en algunos paises se 

atribuye al Derecho Administrativo y se rige por las Leyes del Servicio 

Civil; sin embargo aún en nuestros días, se observa cierta imprecisión 

en lo que respecta a su naturaleza, objeto y slatemtitica. 

Mucho se ha discutido en México y continuan las diferencias de quienes 

aeimllan eata raina al Derecho Administrativo o bien como una :rama autónoma, 

siendo !negable que qulenee se inclinaron a que pertenece al Derecho del 

Traba.jo, lograron que fuera incorporada en este contexto, tal como ee deriva 

del apartado ºB" del articulo 123 Cona ti tucional y especiflcamente su 

ley reglamentaria, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio Oel Estado. 

4.1.- TEORIAS QUE LA TRATARON. 

Hasta antes de le. adneai6n constitucional al articulo 123, los empleadoo 

del Estado ven.fan recibiendo un trato especial que no obstante los privaba 

de las garantías de estabilidad y permanencia en el trabajo y que a la 
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Público pues el hecho de que una de las partea contratantes persiga un 

inter!s general, no cambia la naturaleza de la relaci6n. (81) 

Los servicios que se prestan por contrato, presuponen la existencia 

de dos voluntades, para producir o transferir obligaciones y derechos en 

expresión lata del articulo 1793 del C6dlgo Civil vigente. 

Al igual que los servicios obligatorios, los servicios por contrato· 

son regulados por el articulo 5° Constitucional, con restricci6n del plazo 

que fije la ley que no podrá exceder de un arlo en perjuicio del trabajador, 

sin extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de los 

derechos civiles o politlcos y su falta do cumplimiento a6lo obliga a la 

responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacci6n sobre 

su persona. 

La garantta de la relación contractual la protege en materia laboral 

el apartado 11A11 del Bl"tlculo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo,

que reglamenta las relaciones laborales entre el patrón y el trabajador, 

como equilibrio de los factorea de la producción: Articulo 20 Párrafo Segundo 

de la Ley Federal del Trabajo. Pero para el Estado no es aplicable en este 

sentido, subsistiendo tan sólo el contrato de prestación de servicioo profe

sionales, llamado tambi~n Contrato de Honorarios, previsto en las dispoaicio

nes del Código Civil y en el que no existe subordinación propiamente dicha, 

elemento esencial para que se establezca la relaci6n de trabajo. Este tipo 

de contratos son generados usualmente para programas especificos en las 

Dependencias o Entidades. 

TEORIA DEL ACTO-CONDICION 

Esta teoría refiere la situación jurídica del funcionario en el acto 

(81) DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. p.p. 613 y 614. 
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de la designac16n a través del nombramiento: Articulo 12 de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, no como un acto subjetivo, 

ni un contrato, sino como un acto individua·! atributivo a su eituaci6n 

gener~l e impersonal, a través de CQndiciones preexistentes 1 según la sostiene 

Andr6 de Laubadere. 

La tésia del acto-condici6n como se afirma en el acto del nombramiento 

no es un acto unilateral, porque como ya se estableció no se puede imponer 

obligatoriamente y tampoco es un contrato porque no origina situaciones 

jurídicas individuales, debiendo considerarla entonces como un acto diverso 

cuyas caracter!Dticas son las de estar formado por la concurrencia de las 

voluntades del Estado que nombra y del particular que acepta el nombramiento, 

aunado al efecto Jur!dico que origina dicho concurso de voluntades y no 

el de fijar los derechos y obligaciones del Estado y del empleado. 

TEORIA DEL ACTO-UNION 

También se pretendió encuadrar la relación jurídica de los trabajadores 

del Estado a otra clasificación de los actos jurídicos, atribuyéndolo al 

Acto-Uni6n, a este respecto el tratadista Francés Le6n Duigui t puso un 

especial énfasis en la demostración de que no todo acto plurilateral es 

un contrato, pues además de él existen el acto colectivo, que se distingue 

del contrato por cuanto todas las personas intervienen en su formación 

persiguen un mismo f"in, tal es el caso de la Sociedad Civil o Mercantil. 

Y el acto-unión en el que todos quieren lo mismo pero por razones 

dietintae. (82) 

Lo anterior, puesto que sus efectos no es el de dar nacimiento a una 

situación jur!dica individual, como en los contratos y por lo tanto se 

(82) DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. Pág. 616. 
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consideraba el nombramiento t!plco en esta clase de actos. Sin embargo, 

como ya se expresó creemos que este es tná.s bien aplicable al acto-condición, 

pues según lo indica su nombre, determina la aplicación de una norma jurídica 

objetiva a una persona a la que antes no le era aplicable y de cuya aplicaci6n 

nace un 11status11 • 

TEOHIA UNILATERAL DEL ESTADO 

En esta teoría al hablar del nombramiento se eefiala que es la consecuen

cia del principio de obligatoriedad y expresa, la función pública tiene 

un carácter de unilateral que resulta porque el empleo o función sólo existe 

para el Estado y en tal virtud este crea y reglamenta unilateralmente esa 

funci6n o empleo, (83) 

De esta manera el nombramiento como se denomina en la forma de designa

ci6n, expedido por autoridad facultada a ravor de una persona determinada, 

para realizar tareas espectficas encuadrarte en esta concepción. Aún más 

al estar fijadas en forma unilateral 1 las obligaciones de sus empleadoo 

sin que puedan modificarlas, encontramos cierta similitud con el llamado 

contr-ato de adhesión del Derecho Civil, en el que las personas pueden optar 

libremente entre ser o no empleados o trabajadores de le administración 

pCiblica, amén de que el Estado puede modificar les condiciones de presta.ci6n 

.del ser.¡icio, en los términos previstos por la ley. Esta postura f'ue criticada 

al seftalar que contrar!a una de las principales reglas del derecho común 

al impedir que el cumplimiento del contrato quede al arbitrio de una de 

las partes. Sin embargo, la legislación vigente recoge el nacimiento de 

esta relac16n jUr'!dica mediante la figura jurtdica del nombramiento. 

(83) BIELSA, Hefael. Derecho Administrativo. Edit. Roque de Palma. Tomo 

II, Buenos Aires, Argentina. 1966. Pág. 51 
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4,1,1, ASIMILABLE AL DERECHO ADMINISTRATIVO, 

La tésia del contrato administrativo ea una postura más que han adoptado 

algunos estudiosos al sostener el carácter contractual de dicha relaci6n, 

ace.ptando que el estado fija unilateralmente las obligaciones del empleado 

y también puede cambiarlas por propio. voluntad durante la prestación del 

servicio, estimando que baeta que sea necesaria la concurrencia de voluntades 

para que la llamada relaci6n se forme y por tanto oe genere un acto contrac

tual; equiparMdolo con el contrato administrativo porque el trabajador 

da su consentimiento a sabiendas de que el Estado puede disminuir las ventajas 

de aumentar los cargos, justtficándolo con loe contratos adminietrati vos que

han admitido modificaciones por causa de imprevisi6n sin dejar de ser contra

tos, en la relaci6n de servicio, según esta t'3or1a, aún con este elemento 

aleatorio no se desnaturaliza su carácter contractual. 

Resulta clara que esta t6eis infringe serios quebrantoo a la noci6n 

clA.sica del contrato, porque hay desigualdad entre los sujetos de la relación, 

aunado a que la funci6n o e~ empleado pClblico no son bienes que estén en 

el comercio, y la reglamentaci6n jurídica de esta relaci6n que precede 

a su existencia que no puede rescindirse como ocurre en un contrato por 

mutuo consentimiento, por lo tanto no puede ser considerado como tal. (84} 

Las teorías que asimilan la relaci6n del Estado con sus servidores 

al Derecho Administrativo, parten del hecho de que en mucho se abarcan 

grandes sectores de aspectos puramente administrativos, por ejemplo el 

nombramiento, el reclutamiento y selecci6n de personal, la preparaci6n 

verbigracia capacitación, loe aspectos presupuestales 1 laa normas disciplina

rias, la productividad, eficiencia, etc. 

(84) SERRA ROJAS, AndrEs. Op. Cit, p,p. 386 y 387 
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Diversos tratadistas como Jorge Jellinek, se inclinaron por la idea 

de que las relaciones a las que nos referimos estaban regidas por el Derecho 

Administrativo, porque se movía en este campo. (85) 

De igual manera trata de asimilarse a la rama del Derecho Administrativo, 

basándose en el hecho de que el funcionario como persona cuya designación 

legal a travl!a del nombramiento, adquiere y ejerce los poderes propios 

que le da el realiuu- la :funcJ6n pública, tiene por lo tanto un carácter 

representativo del Estado. 

De ah! que el Estado cumple con dos funciones eapecificas que son 

una administrativa y otra como autoridad. Quedando claro que la designaci6n 

o nombramiento de un servidor pública no pueden ser producto de este último, 

pues no se le obliga a la aceptación del nombramiento, en consecuencia 

ee trata de un acto administrativo con la salvedad de que en ocasiones 

suelen confUndirse loe actos de administración, con los actos de autoridad. 

Bl Doctor Héctor Carcini Guerra dice al respecto... 11 El resultado 

final del acto, la relación del empleo, sólo se producen cuando concurren 

las manifestaciones de voluntad de la administración y del particular designa

do u. En atrae palabras se requiere l~ aceptación del cargo pero en las 

condiciones que el Estado seilala: Lo cual impide al particular nflgociar 

las condiciones del mismo en Jornadas, horarioa de trabajo, salario, categor!a 

etc6tera, (86) 

Por otra parte y como lo hemos sostenido en el curso del presente 

traba.Jo, pese a la existencia del Derecho del trabajo Burocrático, aún 

persiste la ambigUedad en los conceptos, ya que de manera paralela otros 

(85) DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. Tomo I. Pág. 612 

(86) CANTON MOLLER, Miguel, Derecho del Trabajo Burocrático. E<lit. PAC. 

México 1988. p.p. 94 y 95. 
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ordenamientos jurídicos 81 referirse a los individuos al servicio del Estado, 

los denominan: :funcionarios, empleados, trabajadores públicos y recientemente 

servidores públicos. 

De e.ht que el término funcionario se refiere a las personas que 11 e van 

a Cabo lo t'unci6n pública y tienen la representación del Estado. Así eeta 

actividad es realizada por personas que desempeiian cargos de confianza 

debido al nivel de responsabilidad, circunstancia que crea desventaja con 

relaci6n al trabajador de base, pues este si goza de mayores derechos con 

menos r-esponsabilidades. 

Pero hemos de advertir que desde su inicio no pudo generalizarse este 

concepto, dado que no todos los empleados del Sector Público tienen Utl 

representatividad pues las actividades osignadae o el servicio que prestan, 

ye sea material o bien intelectual, no tiene ln misma traocendencia en 

cuanto a su destinatario, es decir su fin que puede ser el de brindar un 

servicio al público o colectividad o corno parte del aparato administrativo 

sin el contacto directo con el particular rector del servicio público. 

Rn el primer caso estaríamos frente a un auténtico servidor público y en 

el segundo, indudablemente frente a un trabajador. 

Para afirmar lo anterior, tomamos como factores de incidencia que 

no debemos soslayar las facultades politico-adminietrativas que emanan 

desde el texto Constitucional o.l ciudadano Presidente de la República, 

como encargado de . la Administración Pública Federal, que van en escala 

descendente hacia otros funcionarios con atribuciones perfectamente delimita

das por la Ley Orgánica de la Administracilin Pública Federal y los Reglamentos 

Internos de las Dependencias; con las actividades especificas determinadas 

en los nombramientos peón, intendente o auxiliar administrativo del CAtalogo 

de Puestos del Gobierno Federal. 
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También habr!a que distinguir a los que en representación de los Organos 

del Estado. atienden a los particulares en sus gestiones administrativas, 

esto es, recaudadores de impuestos, receptores de tr6.mitea y quienes realizan 

todas aquellas tareas que se traducen en servicios, procuración de justicia, 

etc., pues estos si deben ser coneideradoa aut~nticos servidores públicos, 

en su connotac16n literal, ya que su actividad estA encaminada a satisfacer 

necesidades colectivas, mediante preatnciones individualizadas, sujetas 

a un régimen de derecho público, que se traduce en la facultad inalienable 

del Estado para arreglar su organ,l.zac16n en la forma c¡ue mejor se adapte 

a la realización de sus fines, como titular del Poder Público. (87) 

Pero la.e Tesis que afirmaron en nuestro pala 1 que la naturaleza jurídica 

de estas relaciones debta incorporarse al Deracho Administrativo, fueron 

rebatidas por los tratadistas del Derecho del Trabajo. 

/\81 por ejemplo el maestro Mario de la Cueva afirma: En multitud de 

libros y en entrelineas, Porque loa escritores no ee atrev1an a afirmarlo 

expresamente, el Estado continuaría tratando a su personal en· las mismas 

condiciones en que lo hacfan los reyes· en los siglos de L1Ancien Reglme. 

Lo anterior presupone la subsiatencia de los principios de la devoción 

al servic.:..o de la lealtad y de la obediencia incondicional a los que deb1an 

sacrificarse las necesidades y aún el bienestar personal: loa trabajadores 

públicos serian algo es! como Sacerdotes del Estado, porque no estarlan 

al sel-vicio de persone alguna, ni defendertan intereses petrimonia.les de 

individuos particulares, sino que su m!si6n conaistirla en realizar las 

facultades esta.tales, respetar y hacer cumplir el derecho y, consecuentemente, 

(87) FRAGA, Gab!no. Op. Cit. Pág, 134. 
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servir a la justicia legal. (88) 

4.1.2 COMO RAMA AUTONOMA 

Algunos estudiosos del Derecho que regula las relaciones del Estado 

y _sus trabajadores, opinan que debe constituir una rama aut6noma, pues 

su objeto, finalidad y metodologta deben ser propias, sosteniendo que en 

esta relaci6n no hay lucha de clases, ni se busca el equilibrio de los 

factores de la producci6n, ni el Estado como tal persigue como fines primarios 

la obtenci6n de utilidades o lucro. De donde loa principios que regulan 

esta materia deben ser independientes y tratando de buscar la equidad entre 

los dos intereses en presencia: El de los trab&jadores que, justificadamente 

pretenden tener un conjunto de derechos béeicos (estabilidad, salario remune

rador, capacitaci6n, posibilidad de ascenso, seguridad social, etc.) y 

el interés general que siempre domina la acti vided del EatarJo en aras del 

bien coman. 

4.1.3 COMO DEfiECHO SOCIAL DEL TRABAJO 

En el devenir hiet6rico al que ya hicimos referencia en el capitulo 

I 1 ea claro que no existió ninguna dispoe1ci6n legal que uniformara la 

prestaci6n de servicios al Estado 1 y por consiguiente las personas que 

llevaban a cabo las funciones en nombre de éste, también eran miembros 

de la misma sociedad que integra al Estado. 

De tal suerte, que estas relaciones tan sólo se normaban por órdenes, 

memorandas, acuerdos y otras disposiciones similares de orden administrativo. 

Aoi, la evoluc16n del Derecho y de la especialización de actividades 

públicas de los Servidores del Eatado empezaron a adoptar algunas formas 

(88) DE LA CUEVA. Mario. Op. Cit. Pég. 612. 
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det defensa o autodefensa para garantizar estos empleados su paso y estabilidad 

en el empleo. De algunos antecedentes, encontramos queo a partir de la 

Constituc16n de 1824 en la que el Estado comienza a otorgar algunos derechos 

tales como pensiones y retiros a empleados de la Federación, transmisibles 

a sus viudas, en la Epoca de la Reforma se garantiza el bienestar del servidor 

público y de su familia con salarios suficientes¡ pero su estabilidad en 

el empleo seguía en condiciones de inseguridad, sujeta casi siempre a los 

val venes poli t 1coa. De tal manera que aproximad1:tmente durante un lapso 

de cien ailos no existió ninguna disposición que reglamentara y garantizara 

la prectac16n de este tipo de servicios, ante la insistencia de que pertenecía 

al Derecho Administrativo. Sin embargo, las bases del articulo 123 Constitu

cional dejaron abierta una brecha. l>llra su nµlicaci6n global a cualquier 

individuo que prestara un &ervicio personal subordinado, a cambio de una 

remuneración y luchara por la reivindicaci6n de sus derechos laborales. 

En el Diario de Debates del Constituyente de Querétaro, quedó plasmado 

el profundo interés para salvaguardar a los trabajadores que eran objeto 

de explotación y vivían en condiciones de intolerable miseria, en su mayoría.

De ahl que los miembros activos de loe partidos socialistas, preocupados 

por la eituaci6n prevaleciente en el sector productivo, influyeron en la 

redacción del artículo 123 Constitucional creando la nueva dimensión del 

Derecho Social del Trabajo, que para los trabajadores en general significó 

que em¡Jezaran a exigir respeto a su dignidad de hombres 1 aprendiendo a 

reclamar el cumplimiento de las normas legales y a consolidar la conciencia 

de clases, como oposición a la fuerza del capital mediante la unidad 1 garanti

da con la libertad consti tuclonal de asociarse. 

Es de seilalar, que dentro de esta nueva dimensión del Derecho Social 

del Trabajo y a pesar de las discusiones y contradicciones del Constituyente 
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nos permiten establecer que efectivamente no hicieron alusión a los empleados 

del gobierno. cuyo número en ese entonces no ero. significativo: aparte 

de estar considerados por los partidos socialistas como una carga para 

la sociedad ya que sus actividad es eran transitorias• por lo que no se 

peris6 ni siquiera en defenderlos. 

En suma la Constitución Política de 1917 fué y sigue siendo el fundamento 

ineti tucional de la nueva organización social, producto de su esfuerzo 

revolucionario y su vocación histórica de libertad y justicia social. 

Ante tales circunstan~ias 1 los trabajadores del Estado no podlan permane

cer al margen , denotándose que a medida que transcurría el tiempo ellos 

estaban rezagados en sus intentos por ser cetnaiderados dentro del precepto 

constitucional, lo cual no daba cabal cumplimiento a los principios de 

justicia social. 

5.- INCLUSION DEL APARTADO "B" EN EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Con el afán de lograr un reconocimiento a su calidad de trabajadores, 

siguieron las demandas de los empleados públicos para lograr la protección 

legal, lo cual como ya vimos no !"U6 posible, en virtud de que la propia 

Ley Federal del Trabajo reglamentaria del articulo 123, expedida en el 

año de 1931, los excluía expresamente ataffando su reglamentación n las 

Leyes del Servicio Civil y que hasta el aífo de 1934, el General Abclardo 

Rcdr!guez publicó en el Diario Oficial del jueves 12 de abril: ºEl acuerdo 

sobre la Organización y Funcionamiento del Servicio Civil", con carácter 

meramente transitorio teniendo antecedente inmediato, el acuerdo dictado 

por el mismo general antes de tomar posesión en septiembre de 1932, para 

que los empleados del poder ejecutivo no fueran removidos de su cargo sino 

por juata causa. 

Refiri6ndonos al acuerdo sobre la Organización y Funcionamiento del 
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Servicio Civil, éste perfeccionat>a su acción protectora de los trabajadores 

digamos administrativos, pero desechaba claramente a los altos empleados 

y los de confianza, as! como los supernumerarios y por contrato. Precisando 

que su aplicaci6n seria exclusiva a las personas que desempeílaran funciones, 

cargos, empleos o comisiones dependientes del Poder Ejecutivo. {89) 

En su capitulo segundo creaba las Comisionea del Servicio Civil, que 

deberlan funcionar en las Secretarias y Departamento del Estado, con el 

objeto de intervenir en la elecc16n del personal y alg•Jnos efectoa escalafona-

· rlos y dentro de ellas estnr!an debidamente representados los empleados. 

El tercero aeiialaba las formas de ingreso al Servicio Civil, las catego

rlas y los caeos de preferencias. Loe dem6.s capltulos se referían a vacacio

nes, licencias, permisos, recompensas, ascensos, derechos y obligaciones, 

sanciones y formas de separación del Servicio Civil. Llamando la atención 

que en este acuerdo ae previó que en el caso de aupree16n del cargo en 

el presupuesto se otorgara la indemnización de tres meses y la mierra cantidad 

para los beneficiarios en caso de muerte del empleado. 

De tal suerte que el acuerdo fue el antecedente del Estatuto Jurídico 

promulgado por el Presidente Cárdenas, publicado en el Diario Oficial del 

5 de diciembre de 1938, logrando por fin estos trabajadores un cuerpo jurídico 

del reconocimiento de sus derechos labora.le3, constando de ciento quince 

articules y doce transitorios. Cuya promulgación recoge ya el reconocimiento 

de la calidad de trabajador. generando la creaci6n de jurisprudencia que 

vino a romper con un problema que venia gestándose desde el siglo pasado, 

produciendo la derogación del articulo 2° de la Ley Federal del Trabajo 

de 1931. 

(89) CANTON MOLLER, Miguel. Op. Cit. Pág, 72. 
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El 4 de abril de 1941, en el r'lgimen del General Manuel Avila Camacho 

ae promulgó un nuevo Eatntuto, pero en realidad se trató de una reforma 

legislativa porque respetó los principios fundamentales del de 38. 

La burocracia no estaba satisfecha. porque si bien ea cierto que ya 

existia la protecciOn por tantos af\os anhelada, no encontraban una clara 

ubicación como clase en una rama del Derecho, ~mén de que se admi ti6 que 

lo.a relaciones entre el Estado y los trabajadores públicos, serian relaciones 

de trabajo, lo que hacía inminente la reforma Constitucional, pero el Estatuto 

continuo vigente hasta el año de 1960. 

Durante su periodo el Presidente Adolfo L6pez Mateoo, el dia 7 de 

diciembre de 1959 envió al Congreso una iniciativa de Ley para adicionar 

el arttculo 123 con un apartado 11 5º de la Constituci6n, en la que hace un 

especial eei'lalamiento de que ee pretende mantener y eonaolidar '·las idealea 

revolucionarlos en lo referente a la justicia social al incorporar a ln 

Constitución los principios de protección para el trabajo de loa servidores 

<lel Estado. 

Como ha quedado establecido en el pWlto que antecede, hubieron de 

transcurrir 21 atlos desde la promulgaei6n del estatuto para finalmente recono

cer que la relación jurídica pertenec!a al Derecho del Trabajo, la iniciativa 

por supuesto fu~ objeto de un análisis minucioso de los legisladores como 

el senador Juan Manuel TerAn Mata, quien manifestó que efectivamente €ate 

lmportant1s1mo sector de trabajadores tentan protección legnl, pero se encon

traba en desventaja con el resto de loa trabajadores, pues no contaban con 

el reconocimiento Conati tucione.l. Lo que reforzó el también Senador Rodolfo 

Brena Torres, al expresar que la importancia de elevar a rango Constitucional 

los derechos de estos trabajadores evitarla que en el füturo, algún 

funcionario con distinto sentiC.J pudiera derogar el Estatuto Jurídico 
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vigente. 

Posteriormente fue turnada a la C4ma.ra de Diputados y a las Legislaturas 

de los Estados para actuar como Cona ti tuyente permanente 1 este proceso 

no fue lo rlipldo que se hubiese deseado, pero habiendo transcurrido tanto 

tiempo para que se escuchara a los trabajadores públicos un poco mAs, ya 

era lo de menos. por lo cual una vez que regresó a la Cámara de Diputados 

como Cámara Hevisora, en su sesión del 27 de septiembre de 1960, se declaró 

reformado el Articulo 123 Constitucional con la adici6n del apartado 11 B", 

publicándose en el Diario Oficial de la Federación el dta 5 de diciembre 

de 1960. 

El texto aprobado y publicado fu~ el siguiente: 

ºArticulo 123.- El Congreso de la Unión sin contravenir las bases 

siguientes, deber! expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regiré.n: 

A} Entre loe obreros, jornaleros, empleados, dom6sticoa, artesanos 

y de una manera general todo contrato de trabajo ••• 

B) Entre los poderes de la Uni6n, loe Gobiernos del Distrito y de 

los Territorios Federales y sus Trabajadores ••• 

El Apartado 11511 cont6 con catorce Í!'llcciones y dos artlculoe transito

rios, cuyo segundo dispuso: Entre tanto se expide la respectiva ley reglamen

taria, continuará en vigor el Estatuto de loe Trabajadores al Servicio 

de los Poderes de la Uni6n, en cuanto no se oponga a la presente". (90) 

De ahl 1 continu6 vigente el Estatuto Jur!dico pero de inmediato ee 

iniciaron loe trabajos de elaboración de la Ley Reglamentaria del Apartado 

11511
1 trabajos que culminaron con la publicaci6n de la Ley Federal de loa 

Trabajadores al Servicio del Entado, cristalizando este objetivo que ee 

(90) CANTON MOLLER, Mi(!\lol. Op, Cit, P•P• 79, 80 y Bl. 
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habla fijado esta clase trabajadora al tener su propia reglamentación 

Juridica. 

6.- LAS FUNCIONES SOCIALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

~entro del estudio del Derecho del Trabajo y especialmente en el desarro

llo de la presente investigación, la Adminiatraci6n Público. ocupa un lugar 

preponderante en la relación Estado-Trabajadores 1 por lo que, ea indispensable 

que la propia administraci6n se ajuste al principio establecido en el articulo 

41 de la Constitución Federal, respecto a la soberanía del pueblo delegada 

a los Poderes de la Unión 1 comprendiendo la competencia de loD miemos asi 

como de las entidades estatales en su propia autonom!a para determinar 

su propio régimen legal, sin que en ningún momento pueda violar o contravenir 

los preceptos de ln Carta Magna Federal. 

En este mismo orden de ideas, el artículo 49 de la Consti tuci6n de 

1917 declara que el Supremo Poder de la Federaci6n se divide para su ejercicio 

en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, consignéndose sn la misma ley fundamen

tal las atribuciones y facul tadee de cada uno de estos poderee; mismos 

que también cbntemplan las Constituciones Estatales. 

Asimismo, el derecho del trabajo y de la previsi6n social estructurada 

de acuerdo a los preceptos del pacto federal 1 influyen determlnantemente 

en los poderes de la Federación otorgándoles facultades sociales, las cuales 

consisten: 

En cuanto al Poder Legislativo, el Congreso de la Unión ejerce funciones 

sociales especificas derivadaa del articulo 73 fracciones X y XXX de la 

Conatituci6n, preceptos que forman parte del capitulo politice de la ley 

fundamental. 

Respecto del poder ejecutivo, el Presidente de la República independien

temente de las funciones políticas y públicas ejerce las sociales, cuando 
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en uso de eus facultades emanadas de la fracción I del articulo 89 Constitu

cional 1 promulga y ejecuta las leyes del trabajo, expidiendo los reglamentos 

de las correspondientes leyea reglamentarias 1 cumpliendo esi en la esfera 

administrativa y social su exacta observancia. 

De igual manera, el Poder Administrativo se organiza para la aplicación 

de las leyes sociales, lo que propició la tutela social de la administración 

a favor de los trabajadores. 

Pero el Poder Ejecutivo, repreaentado por el Presidente de la Nación 

y los servidores públicos superiores que de él dependen, integran jcrarquica

mente la cúspide de la administración público. 1 que abarca más que la función 

representativa, la función política-social. 

Finalmente, el Poder Judicial representado por el Tribunal Supremo 

de le Justicia y los Tribunales de la Federación ejercen :funciones sociales 

dentro de sus respectivas esferas de competencia el conocer el juicio de 

amparo, agrario y laboral, especialmente cuando suplen la deficiencia 

de la queja, para tutelar y salvaguardar lo~ derechos sociales de las clases 

desprotegidas, con acatamiento del articulo 107 fracciones I y II de la 

Carta Magna. 

Los tres poderes públicos mencionados, ejercen las funciones sociales 

eapeclf'ican 1 independientement\J de que las Leyes Federo.les de los Trabajadores 

al Servicio del Estado y del Trabajo, imponen a la administración pública 

el deber de interpretar y aplicar las normas laborales de acuerdo a los 

textos legales. 

Por último, les leyes laborales en sus conceptos de equilibrio y justicia 

social, en algunos casos se apartan del espíritu del artículo 123 Constitu

cional, tratándose de su función protectora de los derechos de los trabajado

res, por encima de las disposiciones reglamentarias de la Constitución 

Federal. 



77 

CAPITULO III 

LA DESPROTECCION JURIDICA DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO 

DEL ESTADO. 

Como se ha establecido durante el desarrollo del presente trabajo, 

la situación que han guardado los trabajadores al Servicio del Estado desde 

la época Colonial; ha sido de total deaprotecci6n aunado a que en la Cona ti tu

ci6n de nuestra Naci6n se les ha ccnsiderado como trabajadores que De encuen

tran con la obligación de restringir sue necesidades en beneficio del servicio 

y de la propia Nación. 

Por otra parte, desde el aurgimiento y aprobación de la Constitución 

de 1917, se lee excluyó del propio ordenamiento, sin que eigni.fique esto 

que el Legislador haya tratado de hacerlo intencionalmente, toda vez que 

el momento histórico de su creaci6n fue motivado por situaciones en las 

que era imprescindible salvaguardar los derechos de loo trabajadores en 

general 1 por lo cual, el Congreso Conati tuyente tom6 en conaideraci6n que 

en realidad protegía globalmente a toda ln clase trabajadora, ya que una 

Cona ti tuci6n abarca todas las prerrogativas para la población que se encuentra 

en eu dimensi6n de aplicabilidad, pero esto no eigni1'ica que tales si tuacionee 

jurídicas trasciendan a circunstancias particulares, en tal virtud, el 

criterio de los Coneti tuyentes como se ha expresado agrupó a la masa de 

trabajadores en su real dimensión sin que en ningún momento se tratare as! -

de excluir a una clase de empleados en particular. 

1,- ANALISIS DE LA FRACCION XIV DEL APARTADO "B" DEL ARTICULO 123 CONSTITU

CIONAL. 

Tal y como lo hemos señalado en el capitulo que antecede, la necesidad 

y· el reclamo de loe trabajadores al Servicio del Estado prip1ci6 que se 
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incluyera el Apartado 11 B" en la Constituci6n federal en su articulo 123. 

No obstante lo anterior, tomando en consideraci6n que en dicho ordena

miento de máxima jerarquía se trat6 de salvaguardar los derechos de estos 

trabajadores que hasta entonces se habían viato disminuidos en la apllcac.16n 

de sus garant!as, puesto que no contaban con ningún tipo de seguridad para 

la preatacl6n del enrvicio, además de que los diversos Estatutos creados 

hasta antes de la adiai6n no pt'oporcionaban una real y verdadera participación 

y estabilidad de los empleados públicos. 

Ahora bien, con la iniciativa de Ley para la adisión del multicitado 

Apartado ''B11 se trat6 de que los Trabajadores al Servicio del Estado, gozarán 

de las mismas prerrogativas que los trabaja.dores que se rigen por el Apartado 

11A11 y su Ley reglamentaria, sin embargo, al contemplar la !'racci6n XIV 

del Apartado 11 B" los cargos que aer!an considerados de confianza, establecien

do que los mismos se determinarian por la Ley 1 aunado a que dlchae personas 

que los desempeñaran gozarían de las me1idas de protección al salario y 

de los beneficios de la seguridad social. 

Como se desprende del análisis de la ci teda fracción XIV, se dej6 

abierto el capitulo para que la Ley reglamentaria sei'l.alara en que cesoa 

y qui enea serlan cons!derfldos de confianza 1 pero esto no quiere decir que 

arbitrariamente o por necesidades del servicio dicha clasificaci.Sn se amplie 

a voluntad del Estado, puesto que slgnificar!a dejar al arbitrio de la 

parte patronal las garantías de los trabajadores que además son sociales 

y por lo tanto irrenunciables por lo que en consecuencia es ilógico que 

el Congreso haya aprobado dicha fra.cci6n en total perjuicio de la clase 

trabajadora de confianza que presta sus servicios al Estado, ya que tal 

valoración se traduce en establecer clases o castas dentro de una misma 

clase considerando a unos como de primera y a otros de segunda, además 
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de que los primeros gozan en plenitud todas y cada una de sus garantías 

y loa segundos solamente de las mismas, esto estableciendo que los trabajado-

res de confianza tienen encomendadas f"unciones de mRyor responsabilidad 

y trascendencia, situación que no consideró el Legislador al aprobar la 

fracción antes citada. 

Si bien es cierto que nuestra Carta Magna eeílala quienes son Servidores 

Públicos Superiores, loa cuales pueden ser removidos libremente por el 

Ejecutivo Federal, los que deben rendir protesta nl asumir las funciones 

d~ su cargo y que la Ley reglamem:aria del apartado 118" ordena quienes 

deben ser considerados como de confianza de acuerdo a sus actividades es 

lógico suponer que toda cla.sificaci6n que se encuentre fuera de las señnladns 

en loa preceptos Constitucionales y legales es contraria al espíritu de 

protecc16n de nuestra Constitución. 

En este sentido 1 se puede argUir que la fracción XIV del articulo 

123 Cona ti tucional 1 solemente trat6 de redundar en los cargos que expresamente 

corresponde al Ejecutivo Federal de la Nación, nombrar y remover libremente, 

así como los que derivados de un orden jerárquico superior pueden ner asigna-

dos a personas que deben reunir requisitos legales para su cumplimiento, 

sin que el ordenamiento de referencia se haya establecido en perjuicio 

de la masa trabajadora. En síntesis el nnálisie del precepto que se desarrolla 

demuestra que el espíritu del Legislador tenia como fin eeíl:alar los cargos 

que son considerados como superiores, así como los de mandos medios entendlén-

dese tales como dirección, sin que se englobara aquellos que no tienen 

la trascendencia y responsabilidad de estos, por lo cual los Catálogos 

General de Puestos del Gobierno Federal y los Institucionales encierran 

en su formación una serie de aberraciones legales que contravienen todo 

el sentido de nuestra Carta Magna, por lo que seria necesario reelaborarlos 
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para que se ajusten a eu real dimens16n jurídica y e.el salvaguardar los 

derechos que. han sido violados a los trabajadores de Confianza al Servicio 

del Estado. 

2.- SU EXCLUSION DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO 

Durante la expoelci6n de nuestro trabajo, ha quedado demostrado fehacien

temente la óeeprotecc16n de los trabajadorea de Confianza al Servicio del 

Estado, por ello es iI'lportante señalar que los trabajadores públicos de 

confianza confrontan una situaci6o laboral que es susceptible du un doble 

tratamiento, pues podemos determinar la forma de su designaci611, sus derechos 

y obligaciones as1 como de otra índole y libertades de negociaci6n y contrata

ción, eu protección por Insti tucionee de Seguridad Social, las reglas para 

la euspene16n, rescisi6n o terminación de sus relaciones Jurídicas. Pero 

es también posible aei'lalar. si las reglamentaciones de trabajo en su émbito 

nacional satisfacen la idea de lo que es el Derecho Laboral y el de la 

Seguridad Social, esto es si se justifican a lo. Ley loa principios sociales 

éticos y jurídicos, que tienden a dar satisfacción a los ideales y aspiracio

nes de nuestro tiempo: 11 Lo que constituye asegurar a todo ser humano cualquiera 

que sea su actividad, una existencia decorosa y libre que le ponga al abrigo 

de la necesidad. que le permita disfrutar con esta y razonablemente los 

beneficios de la econom1a, de la civilizaci6n y do la culturn11
• 

En otro orden de ideas, haremos algunas referencias, porque es indispen

sable ante todo, conocer lo que se quiere modificar, transformar, sustituir o 
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simplemente destruir, porque estamos convencidos de que nuestro siglo 

ha revelado con una fuerza creciente las desigualdades sociales, econ6mlcas 

politlcas y jur1dicas 1 as! como la injusticia implicada en el diferente 

tratainiento que se otorga a distintos grupos de trabajadores con pretextos 

de diversa !ndole 1 lo que obliga a los juristas a tratar de luchar por 

la justicia, de acuerdo a lo establecido por el maestro Eduardo Couture, 

en el sentido de que nuestro deber es luchar por el derecho¡ pero el d!a 

que entremos en conflicto el derecho con la justicia, hay que luchar por 

la Justicia. ( 92) 

Después de las consideraciones que anteceden, la cuestión puede concre

tarse en los siguientes términos: ¿Cuál es la naturaleza intrinseca de 

la exc;lusión de los trabajadores de confianza de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado?. 

De acuerdo a la visión del Legislador al establecer su exclusión de 

la Ley Federal aplicable a estos trabajadores, se bae6 en el criterio susten

tado por el Cona ti tuyente al aprobar el articulo 89 en su fracción II do 

la Carta Magna, puesto que dicho ordenamiento otorga al presidente de la 

República, la facultad de nombrar y remover libremente a loe servidores 

pCiblicoa superiores de la Nación, as1 como a aquellos empleados cuyo nombra

miento o remoción no esté deteminado de otro modo en la Constitución o 

en las Leyes. 

No obstante lo anterior, debe interpretarse la citada fracción para 

el caso de mandos superiores, ya que lo contrario serta dejar al arbitrio 

y criterio de una sola persona la determinación de los prestadores de 

servicio en cuanto a su permanencia en el cargo, lo cual es inaplicable, 

t?da vez que dicha situación afectaría todos los ramos y jerarqu{as de 

(91) DE LA CUEVA, Mario. Op. C!t, Tomo U. Pág. 
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la esfera gubernamental en perjuicio de les aspiraciones e ideales de los 

trabajadores sobre ascenso y moti vaci6n de superación. 

Por otra parte, si bien las metas que hemos sei'lalado especialmente 

!::>. prestación de servicios al Estado, no significa que entremos en una 

contradicc16n insuperable con el orden jurldico de la Const1tuc16n y con 

las normas laborales, pues es posible que en algunos ordenamientos se conten

g1m las soluciones que habremos de proponer. 

Pensemos que las conclusiones dependen de algunos presupuestos relacio

nados primeramente con la idea del ::atado, tomando como referenclc el origen 

de su voluntad soberana 1 es decir, el pueblo; en segundo término la idea 

del Derecho del Trabajo, uno de cuyos principios derivado de su f'uerza 

expansiva, consistente en le extensión de su aplicación a todas las relacio

r.ionee jurtdices lnborales, independientemente de la situación de la persona 

y de la finalidad de la relación que la destina. 

Claro eatf. que la solución jurídica de estos trnbnjadorea de confianza, 

dependerá de los factores reales del poder que en cad11 Nación se encamina 

por determinac16n del Legislador, aunado al esptri tu que en un periodo 

histórico impulse a loa hombres a encaminar y modificar una si tuaci6n contra

ria a una clase social. 

Como l!le refirió en el capítulo segundo, el 27 de septiembre de 1960 

se declaró reformado el articulo 123 Constitucional con la adisi6n del 

Apartado "B" ya mencionado y se paa6 al Ejecutivo para la promulgaci6n, 

habiéndose hecho la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 

dla 5 de noviembre de 1960. A pesar de que se hizo la publlcaci6n el S 

de novimbre, c\1ando aún no podla considerarse que estaba aplicándose la 

reforma, por un error que se cometió¡ la reforma consistla en adicionar 

la fracción IV del Apartado "B" con las palabras "y en las entidades de 
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la República". 

La reforma apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 27 de noviembre de 1961, tal y como estaba ordenado en el segundo arttculo 

transitorio se elaboró la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, que fué publicada en el Diario 01'icinl de la federación corres

pondiente al d!a 28 de noviembre de 1963. Mientras se elaboraba la Ley 

reglamentaria, estuvo en vigor el Estatuto Jur!dico de 1941. 

Si bien es cierto que la Ley Burocrática superaba la parte técnica 

de su redacción, la verdad es que existe poca diferencia con el Estatuto 

que habla estado vigente en lo relativo a protecciones y prestaciones para 

los servidores püblicos. 

¿Existe una relación labo1·al entre los trabajadores de confianza y 

el Estado como Patrón? 

A este respecto, es importante eei'tillar que independientemente de que 

la Ley reglamentaria los excluye de au ámbito de aplicación, la relación 

laboral existe, pues el hecho de que esa ley los excluya dejando sin normati

vid.ad legal la situación del empleado o servidor público, no puede ser 

motivo para negar la existencia de la relación ast como de loa derechoo 

a su !'evor, pues dichos ordenamientos ae consideran como una de las fuentea 

de derecho, pero no la única, tampoco se puede negar la existencia de un 

derecho por la eimple circunstancia de que no se ha normado por una disPoei

c16n legal, ya -que este surge de la relación que se eatablece entre Estado, 

Patr6n y servidor público y no de una ley que adernda ea secundaria. 

Respecto a loa derechos establecidos en favor de loa empleados de 

confianza, las prerrogativas que deben disfrutar no son incompatibles con 

le exigencia de ir adaptando el servicio a las necesidades que el Estado 

debe satisfacer por conducto de la administración, ni con el funcionamiento 
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regular y continuo de dicho servicio. Ea decir, aún considerando la adminia

traci6n obligada respecto nl empleado no oe desvirtuan loa principios funda

mentales que inspiran loe derechos del trabajador y por lo mismo el poder 

público puede ajustarse a las exigencias de loB mismos pnra hacer más eficaz 

el servicio. 

Para poder determinar la existencia de la relaci6n entre las partee 

debemos tomar en el.lenta algunos criterios como son los siguienteq: Primero¡ 

que exista una relación de subordinación entre el prestador del servicio 

llameee ell'.pleado, trabajador o servidor público y el Estado como patrón 

en la cual este último pierde su potestad soberana para convertirse en 

contratante de servicio y por lo tanto en una parte de la relación de trabajo, 

en tal virtud 1 debemos entender que empleados de confianza al servicio 

del Estado, son aquellas personas a través de lae cuales el Estado delega 

directamente el manejo y dirección de algw1as de los funciones que tiene 

encomendadas para su desarrollo1 asignándoles atribuciones en la administra

ción y relaciones tanto internas como externas, entendiéndose estas atribucio

nes como funciones que tienen a su cargo para la mo.rcha y destino del servicio 

público 1 tanto en asuntos confidenciales como en loe reservados. 

Aunque si bien es cierto que la propuesta en el sentido de considerar 

quienes son empleados de confianza para el dem1rrollo de las actividades 

del servicio, se establece en el articulo 69 fracción II de la Coneti tuci6n 

y en el articulo 5 11 Je la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, tambilm lo ea que loe que no se encuentren determinados por estas 

legislaciones, no deben eer considerados como taleo porque ae caer1a en 

un circulo vicioso en detrimento de los propios trabajadores. 

En tal sentido 1 eoatenemoa que el Tribunal Federal de Conciliec16n 

y Arbitraje se encuentra constreñido para realizar un análisis profundo 
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de las funciones y caracterlsticae del puesto o puestos que se pretenden 

hacer valPr como de confia.nza 1 a fin de dar imparcialmente una correcta 

impartici6n de justicia en la esfera legal que protege a todos y cada 

\lnO de los trabajadores, según el esp!ri tu manifiesto de nuestros Con et! tu

yentee de 1917 y no de aquellos que fueron habilitados como tales para 

una Reforma Constitucional, en la que si bien es cierto se protegió a 

loa trabajadores de base ee desproteg16 1 lógica e ilegalmente a los de 

confianza, violando flagrcntemente el esp!ritu de protecci6n que habla 

impulsado la creación de nuestro derecho social. 

Por último, dada la. situac16n actual en la que no se cuenta con 

ningún tipo de garantla para la protección en la estabilidad del empleo 

de estos servidores públlcoa 1 debe procederse a. proponc1• por parte del 

Ejecutivo,· la creación de une Legialac16n del Servicio Civil de Cerrera, 

en le que se tomen en cuenta loe antecedentes que hemoa estado aosteniendo 

para quo esta el tuaci6n que reeul ta totalmente injusta se regularice garanti

zando a todo trabajador el derecho para el desarrollo de uno. vida digna 

y decorosa con plenitud pare disfrutar de eua prerrogativas, según fue 

la inspiración de la Revolución de 1910. 

Nueetro negundo criterio, consiste en que la relación se establece 

por la percepción del salario por el servidor público, toda vez que e2te 

trabajador recibe su sueldo a cambio de loo prestaciones que realiza con 

la función que desempei"íe 1 lo que le permite al Estado el buen funcionamiento 

del servicio público, por lo que el sueldo debe entenderse como una contra

prestación por los servicios que presta, sin que quepa objetar que la 

relación del servicio no es un contrato, aino la retribución que recibe 

el empleado por el servicio prestado durante su permanencia en el cargo. 

En efecto, el salario del servidor público es una compensación que 



06 

se deduce de un derecho, tal y como lo establecen loa artlculos 511 y 13º. 

Constitucionales. El primero establece que a nadie ae le puede obligar 

a prestar trabajos personales ain la justa retribución¡ y el segundo determ1-

f.l4 que ninguna persona puade gozar rr.da emolumentos que los que sean compensn

c16n de servidos públicos y estén fijados por la Ley .. 

Finalmente, el salario es fijado en atención al puesto que corresponda, 

al carácter de la función encomendada, pues mientras máa elevada sea la 

funci6n 1 ae tiene que prestar un oervicio má.e eficiente y de mayor responsa

bilidad, tomondo en cuenta las necesidades del empleado que le permitan 

consagrarse al servicio, sln estar inquieto _por la inestabilidad y por 

la carencia de normatlvidad que le aseguren su permanencia en el cargo~ 

2.1.- ANALlSIS DE LOS ARrICULOS 5' Y 8° DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL ESTADO. 

Como lo hemos venido sosteniendo reafirrnativamente, la exclusión 

de los trabajadores de confianza al servicio de los Poderes de la Unión 

e.si como de aquellos que preato.n eus servicios en las Entidndea Federattvas, 

~s totalmente ilegal y carente de lógica jurídica, puea el hecho de que 

en algunos ordenamientos normativos se establezca. que no gozan de la apltca

ci6n legal a su favor, viola en esencia todos los logros alcanzados por 

la clase trabajadora hasta nuestros d!as, en virtud de que el mismo precepto 

que encabeza el articulo 123 estnblece que toda persona tiene derecho 

al trabajo di~o y socialmente útil¡ y al efecto el Congreoo de la Unl.6n 

tiene la obligación de promover la creación de empleo y la organizaci6n 

social para. el trabajo conforme a la Ley, debiendo dicho órgano Legislativo 

expedir Leyes sobre esta materia, ademAB de que el originarlo articulo 

123 de la Constitución SOcial de 1917 estableció como norma fundamental 

que el Congreso de la Unión y las Legialaturas Esta.tales deberlan expedir 
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leyl3a sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada regi6n 1 las 

cualeo regirían el trabajo de los obreros, jornaleros, dom~sticoa y artesanos 

y de alguna manera toda relación laboral, sin emb!lrgo, ilógicamente con 

la reforma de 1960 en la que se adicion6 el apartado 11 811 sin contar que 

Jam6.a ee cumplió cabalmente con la protección a todos los que enumeraba 

el precepto aludido, el Legislador de 1960 que a la postre se convirt16 

en supuesto Constituyente incluyó el párrafo XIV del articulo 123 Constitucio

nal, en el que estableció sin medir las consecuencias que acarrearla dicha 

exclus16n en perjuicio de los trabajadorca de conflnnza que en este momento 

no son protegidos por ninguna disposici6n legal, en cuanto o. la permanencia 

en el cargo, toda vez que en cualquier momento o por el simple cambio de 

una admlnistraci6n pueden quedar sin empleo, aunado a qce no son susceptibles 

do li~uidaci6n ya que no se toma en cuenta si tienen antigUednd en lo preotn

ci6n de ouo servician, otorgando .:omo única garnntla la protección n su 

salarlo y a la seguridad social, pero dejando asimismo al arbitrio y conside

ración de los superiores jer6rquicos todas y cada una de las prerrogativas 

a que tienen derecho todos los trabajadores en general. 

Por otra parte, el articulo sv de lo Ley Federal de loo Trabajadores 

al Servicio del Estado, solamente enumera aquellos cargos que deben ser 

considerados como de confianza, tales como loa de dirección, pero derivados 

de atribuciones legnll!s y que de manera permanente le confieren representntl

vidad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando desde el nivel 

de Directores GeneraleB hasta Jefes de Departamento, también loa de Inepec

c16n, Vi¡ilancia y Fiscalizaci6n, Manejo de Fondos o Valoree, Auditarla, 

control directo de adquisiciones, almacenes e inventarios, investignci6n 

cientifica, aseeorla o consultor1a de aervidores públicos superiores, personal 

edacrl to a secretarías particulares e ayudant1as, los secretarios particulares 



as 

de mandos superiores, agentes del ministerio público federal y del Dietrito 

Federal, loe agentea de la polic!B judicial y de las poUc!as preventivas, 

os! como en el Poder Legislativo todos los mandos superiores, entendUndose 

también aplicable para el Poder Judicial. 

Conforme a lo preceptuado por la frocc16n XIV del apartado "8" de nuestro 

articulo 123 Constitucional, solamente en la Ley se puede determinar que 

cargos o empleos se deben considerar de confianza; por tanto para que ns! 

se establezca por le disposic16n legal, ésta debe emanar del Poder Legislativo 

no obstante lo anterior, la Ley para el control por parte del Gobierno Federal

de loa Organismos dcscentralizadoa y empresas de participaci6n estatal le otor

ga facultades al Ejecutivo federal p:ara crear por Decreto, organism::is descen

tralizo.dos, sin embargo, estirnwnoe que se debería precisar en estos Decretos 

los cargos que deben ser considerados de confianza, y esto s6lo por mencionar 

una Ley, tomando en cuenta que actualmente el Ejecutivo da la Unión aef 

_como loe Estatales regle.mentan par medio de Decretos la creac16n de empleos 

y cargos que no se ajustan a ninguna norma.ti vi dad legal 1 provocando en conse

cuencia que arbitrariamente se designen como de confianza algunos cargos 

y empleos que por su misma naturaleza no se encuadran cor.io tales, asimismo 

en algunas Dependencias de los Ejec1.1t1vos federales y Estatales loa niveles 

o puestos hasta Subdirección o la misma Dirección ya no representan situaciones 

de conf"iaiza como en el pasado, puesto que la Subordinación a los Mandos 

Superiores ha creado el simple cumplimiento de órdenes Jerárquicas sin el 

podar de mando de que gozaban anteriormente. 

Por lo expuesto, la consideraci6n y clasificación de los puestos de 

confianza. se ha transformado en criterios subjetivos, sin que en realidad 

se englobe en ellos poder de decisión y de r.iando, por esto se debe reanalizar 

en que casos" y bajo que condiciones debe tomarse verdaderamente como de 

.. 
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contianz.a un cargo o puesto en el servicio público, para mayor abundamiento, la

miema Coneti tuci6n en su articulo 89 fracci6n II otorga como facultad al 

Ejecutivo Federal nombrar y remover libremente a los servidores públicos 

superiores que tienen poder de mando, as! como a los demás err.pleados cuyo 

noi:ibra:n!ento o remoción no esté determinado expresamente en la Conatituci6n 

en las Leyes, conaecuenteir.~nte, el articulo 51:1 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado debe ser reclasificado adecuá.ndofo a 

la realidad social en la que se prestan los servicios actualmente, ya que 

de no hacerlo, la injusticia seguirá mnnifestdndoae para la clase trabajadora. 

En otro orden de ideas el art!culo 8 11 sef'lala que quedan excluidos de 

la apl!caci6n de la Ley Burocrtitica los trabajadores de confianza a que 

se refiere el artículo 5º del mismo ordenamiento, los miembros del Ejército 

y la Armado. Nacional 1 con excepción del personal civil de las Secretartae 

de la Defensa Nacional y de Marina¡ el personal :Ullta.rlzado o que se Militari

ce legalmente; los miembros del servicio exterior mexicano¡ el personal 

de vigilancia de los establecimientos penitenciarios, cárceles o galerso 

y aquellos que presten sus servicios mediante contrato el vil o que sean 

sujetos al pago de honorarios. 

No obstante lo anterior, los empleados de confianza que sean excluidos 

por esta disposición legal, se encuentr&n totalmente indefensos ante el 

pader del Estado, salvo el ju!.clo Constitucional que es la única v1a aplicable 

para su defensa, en virtud de que loa miembros del Ejército, Amada y Servicio 

Exterior gozan de disposiciones legales para la protección de sus d~rechos 

en el ejercicio de sus funciones, circunstancia de la que carecen loe empleados 

de confianza al servicio de los Poderes de la Unión, salvo las medidas de 

protección al salario y de loo beneficios de la seguridad social de !ns 

que ya hemos trata do. 
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Ahora bien, si todo trabajador o servidor público tiene derecho a gozar de 

gaJ'entias a!ni- y el propio articulo 14º Constitucional sei\ala que a ninguna 

le;J se le dari efecto retroactivo en perjuicio de persona alguno., surge 

una ccntrad1cc16n en el mismo ordenamiento de le. Constituci6n, ya que como 

lo aenc!ODUOS la f'racc16n XIV r!el apartado "B" del artículo 123 Constitucional 

XUe creada con poeteriorido.d y si inicialmente el Legislador de 1917 protegió 

a todos los trobajadores y emple.sdos con la aplicación del fundamento Consti tu

c1onal, esto significa que la Reforma Constitucional de 1960 fue realizada 

en total perjuicio de un grupo de trabajadores con violaci6n y sin visión 

dfs .,.... realidad que se presentaba, ocasionando que hasta el momento no exist!a 

un ordenaaiento legal que proteja como es obl1gaci6n del Estado a estos 

trabajadores, en consecuencia debe e-1 Ejecutivo Federal proponer al Congreso 

de la Un16n y a las Legislaturas Estatales, la reforma de la multicitada 

fracc16n. con el objeto de salvaguardar los derechos m!nimos y los que en 

m futuro puedan es toa trabajo.dores, refiriéndose en este sentido a la realiza

c16n. plena de lo que es la justicia social y la Indubio pro-operatio. 

Para finalizar, los trabajadores de con1'ianzo. al Servicio del Estado 

no deben aer considerados como trabajadores de segunda, puesto que mientraa 

loa que se rigen pcr el apartado "A" gozan de todos los beneficios que les 

concede la Ley Federal del Trabajo, los del apartado 11 811 son tratados en 

ccmdlclones IRQ' 1.nf'eriores, en virtud de que su ley reglamentaria los excluye 

de au Aeblto protector ademls de que oe encuentran totalmente desprotegidos 

al no exlatlr un ordenamiento normativo que los proteja en sus derechoo 

a pesar de que en ellos descansa y se sostiene el Estado para la renlizaci6n 

de laa funciones que debe desempei'lar en beneficio de su pueblo. 

3.- EL TRillllllAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, 

En el curso del presente trabajo 1 hemos insistido en la peculiar natura le-
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za jurídica de la relac16n del Estado con sus trabajadores por lo cual 

al aprobarse el apartado 11811 del artlculo 123 Conotitucional se suetent6 

como garantla de los trabajadores i;ara dirimir sus diferencias con loe 

Poderes de la Un16n en su !'racc16n XII la creac16n de los órganos competentes 

para resolver las citadas controversias, en la jurlsd1cci6n burocrática; 

El Triblmal Federal de Conc1liac16n y Arbitraje y el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nac16n como se puede observar los dos con distinta 

jerarquta pues seria incompatible e U6gico que un tribunal inferior revisara 

los actos del máximo tribunal de la Federación. 

En esta circunotancia el primer órgano citado, es un tribunal autónomo 

e indept!!ndiente del Poder Judicial¡ el segundo es el tribunal más importante, 

el m!a al to y soberano de la Repúbica, par encima de él no existe ningún 

otro. Ambos son instituciones de la jurisdicci6n laboral burocrática, 

la organizaci6n Jurisdiccional de dichos tribunales as! como la competencia 

espec!tica y f\mciones de cada uno se establece en la Ley Federal de loe 

Trabe.jadorea al Servicio del Estado y en la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federaci6n, sin embargo, en lo relatiVo a con1'11ctos laborales de 

loe trabajadores del Estado, se aplica exclusivamente a la primera de las 

11encionadas 1 estos tribunales que en la especie ejercen la funci6n jurisdic

cional tratan en cuanto a su competencia se re!'iere: 

El primero, es el órgano jurisdiccional encargado de dirimir los conflic

toe que surjan entre los pcderes Legialativo y Ejecutivo, con sus trabajadoreo 

de base. Se trata de un cuerpo colegiado que al i¡ual que las Juntas de 

Conclliac16n y Arbitraje forma un nuevo poder de mayor jerarquía al que 

quedan sometidas las m4s altas autoridades pol!ticaa representativas del 

Estado, como son el Presidente de la República y las Cámaras de Diputados 

y Senadores. 
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Bl Tribunal a.l se.r colegiado, quede. integrado por un representante 

del Gobierno Federal deolgnado de común acuerdo por los poderes de la Uni6n, 

un· re~aentante de los trabajadores des1g;ii.ado Pot' la Federación de Sindica.toa 

al Servicio del Estado y un Magistrado tercer árbl tro que nombran entre 

B1 loa doa re¡:reae:ntantea anteriot'ee, petro que en la práctica. ea designado 

por el Presidente de ln RópúbUca¡ esta integración la establece expresamente 

el articulo 119 de la Ley 'surocrAtica. 

En la Rlltftl4 tonna, es impot"tante subrayar los antecedentes que dieron origen 

& este 6rgnno colegiado, mbmos que so remota al Estatuto Jurtdico de 

1938, que cre6 un T;-ibunal de Arbitraje y Juntas Arbitrales, siendo la segunda 

la que tenla la racultad de intervenir en loa conflictos que ee suscitaban 

ontre los tre.bajadoren y loa ti tulercs de lad Dependencita reepectivas 1 

en lo que podriamoa decir primera instancia, puesto QUe el Tribunal de Arbitra

je era el enCArgado de revisar y resolver en forma def1n1t11'1l 1 adem4s 1 este 

6lttmo estaba facultado para conocer y resolver los conflictos colectivos 

o 1ntersind1cales, aal como llevar a cabo el regtstro y cancelac16n de loa 

Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Originalmente se componte. por un repreaentante electo por loa trabajado

res, otro dealgnado de común acuerdo por loa tres poderes y estoe a au vez 

elegían a un tercero que tendr!a el carácter de Presidente del Tribunal~ 

Al promulgarse la Ley Federal de los Trabe.Je.dores al Servicio del Estado, 

ésta en su contenido toin6 el criterio de las Reformas de 1941 y crea el 

Tribunal Federal de Concil1aci6n y Arbitraje, ademáa, cuenta con un Secreto.do 

General de Acuerdos, Secretarios, Act:uarios y Personal de Apoyo. 

Como uno de los requisitos de integrac16n del Tribunal aparecen los 

Magistrados que para cubrir ese puesto requieren conformo al artículo 121 

de la Ley respectivn1 lo siguiente: 
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l. Ser mexicano, en pleno goce de eus derechos civiles; 

2. Ser mayor de veinticinco añoo y¡ 

3. Uo haber sido condenado por delitos contra la propiedad o a eutrir pena 

mayor de un e.ita de prisión por cualquier otra clase de delitos intencionales. 

El Presidente del Tribunal y los Presidentes de Sala y de la Sala Auxi

liar, as! coma el Magistrado, nombrado por el Gobierno Federal deberán poseer 

titulo profesional de Licenciado en Derecho, legalmente expedido cunndo 

menos cinco años antes de la des1gnaci6n y tener un m1nimo de tres silos 

de experiencia acreditable en materiD lahoral. El Magistrado representante 

de los trabajadores deberé. haber servido al Estado, como empleado de base, 

por un periodo no menor de cinco aflos, precisamente anterior a la fecha 

de la deaignnci6n. 

Los Magistrados del Tribunal durarán en su cargo eeie aitos con excepci6n 

de los representantes del Gobierno Federal y de los trabaj&dores quienes 

podrán eer removidos libremente por quienes los designa.ron. 

Es preciso determinar la jurisdicción y competencia del Tribunal mioma 

que le confiere la Ley en el articulo 124 que seftale: 

I. Conocer de loe conflictoe individualeo que se susciten entre loe titulares 

de una Dependencia y ous trabajadores¡ 

II. Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre el Estado y las 

organizaciones de trabajadores a su servicio; 

III. Conocer el registro de los Sindicatos o en su caso dictar la cancelac16n 

del miemo; 

IV. Ccnocer de los conflictos sindicales e intersindicales y; 

V. Efectuar el registro de lns Condiciones Generales de Trabajo, Reglamentos 

de Escalafón, Reglamentos de las Comieionea Mixtas de Seguridad e Higiene 

y de los Estatutos de los Sindicatos. 
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No obstante lo anteriormente referido, existen algunos trabajadores como 

son los de confianza al Servicio del Estado y sobre todo de loe Gobiernos 

Estatales y de las Entidades Municipales que se encuentran en total estado 

de desprotecci6n y que no pueden ocurrir al Tribunal a ejercitar sus derechos, 

pues pese a que sen trabajadores del Estado, debiéndose entender Estado 

como un todo, independientemente de la autonomla de que gocen ficticio.mente 

cada una de las Entidades Federativas, en consecuencia se eusci ta un grave 

conflicto de normas Ccnstitucionalee, ya que el articulo 73. de nuestra 

Carta Mogns en su fracción X otorga como facultad al Congreso de la Un16n 

la de expedir las Leyes del Trabajo reglar.ientarias del articulo 123 del 

mioma ordenamiento, por lo que se establece una facultad ex.elusiva del Poder 

Legislativo, sin embargo, con la 116gica reforma nl erdculo 115 de la Consti

tuci6n Federal publicada en ol afio de 1983 la fracción IX del numeral citado, 

otorg6 facultad a las Legialaturaa de los Estados, para expedir las Leyes 

del Trabajo, con base en lo dispuesto en el articulo 123 de la propia Conot!tu

ci6n y sus disposiciones reglamentarias, ordenando que los Municipios observa

ran las mismas reglas para con sus trabajadores. 

En este orclen de ideas, loe gobiernos de loe Estados han reproducido 

los principios de loe dos ordenamientos federales en materia laboral, de 

acuerdo a su criterio, o bien expidiendo Estatutos o Leyes del Servicio 

CivU, que desde el punto de vista del Derecho Administrativo sólo se preocupan 

por la continuidad y eficiencia del servicio p6blico en detrimento, afectando 

algunos derechos f'undamentales como clase trabajadora al Servicio del Estado, 

sobre todo porque en muchas entidades no se respeta la jornada máxima, en 

otras no se permite la eindicalizaci6n y en casos extremoo no existe ninguna 

reglamentaci6n o legislaci6n para este tipo de trabajadores p6blicos, ccn 

lo cual se deja patente la. violación a las garantias fundamentales del hombre 
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as! <;cmo a los Trate.des Internacionales. En cuanto a la BituacJ.6n que guardan 

los Trabajadores al Servicio de loa Municipios, esta constituye un grave 

ejemplo de desprotecc16n pues en algunas entidades municipales y sólo por 

excepc16n se aplican las leyea laborales aprobadas por la Legislatura Estntsl. 

En este orden de ideas 1 como so despt"ende de la lectura de lo anteriormen

te expuesto, al no existir uniformidad en la expedic16n de leyes laborales 

para los servidores públicos, ni una estabilidad en su r'elac16n laboral 

con el Eatado, es inútil finalmente soste-r:cr que el Tribunal Federal de 

Conc111ac16n y Arbitraje llegue a alcanzar la plenitud como único 6r&ano 

laboral que pueda conocer de los conflictos de los servidores pó.blicos depen

diente13 de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de nuestra Nac16n. 

4.- PARTICIPACION ORGANIZATIVA DE LOS TRABA.!ADORES DE CONFIANZA. 

Deede las primeras luchas, los trabajado.res proclamnroo como asp1rac16n 

inmediata la creación dentro del sistema capitalieta en quo se desarrollaban. 

una nueva forma o idea de democracia social que regulara la fuerza de trabajo 

y el capital en la f1Jac16n de condiciones de prestación de servicios que 

respondiera a loe princip1oe elementales de Justicia, equidad e igualdad 

social. 

La idea principal la podernos resumir actualmente en la reguleici6n de los 

Condiciones de Trabajo, de acuerdo a las actividades, responsabilidad y 

participaci6n de los trabajadores de confianza que prestan sue servicios 

para un ente social llamado Estado, y que no se lleva a cabo en forma unilate

ral por parte de bte últirno 1 a1no que sea el resultado de una d1atribuc16n 

equitativa de responsabilidad entre las partes, entendiéndose¡ Prestador 

de Servicios y Estado. 

Le.a Insti tuclones Sociales, de una manera general tienden a deaarrollar 

todas aquellas facultades que les ha. delegado el pueblo como ente soberano, 
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con la finalidad de satisfacer todas las necesidades que exige una sociedad en

desarrollo. 

No obstante, hay que tomar en considerac16n que loa fenómenos sociales 

están en constante cambio y evolución, pero esto no significa que sean causa 

determinante para establecer una variación en las relaciones de trabajo. 

La Sociedad, el Estado, el Derecho y el Capital, son un todo que no 

es contrario a la organiz:aci6n de los trabajadores y por ende a su partlclpa

c16n dentro del marco legal, cuya finalidad es alcanzar el reconocimiento 

de los trabajadores de confianza en el desarrollo y cumplimiento de la función 

pública encomendada al Estado. 

Ahora bien, si se quiere en realidad alcanzar una igualdad de principios 

en la que todos los trabajadores sin importar puesto o posición encuentren 

en el momento una retribución econ6mica adecuada, en la que ee garantice 

de igual manera todos loa derechos de los que gozan los trabajadores que 

se rigen por la Ley Federal del Trabajo, ea indiscutible que se debe tomar 

en cuenta que los que considerados como de confianza en el apartado 

11811 tienen mucho mayor responsabilidad en el desarrollo de sus funciones, 

pues en ellos descansa el buen funcionamiento de la Administrac16n Pública. 

Por lo antes expuesto, es de con_clu!rse que de acuerdo al supremo princi

pio establecido en el articulo original del 123 de la Constltuci6n, deben 

realizarse todas las reformas tendientes a· lograr que esta clase oea respetada 

y :-econocida en igualdad de condicionen con los trabajadores de base, miemos 

que gozan de todoo los derechoo conquiatados desde el princi;iio de la lucha 

Obrero-Patronal-Estado. 

4,1.- PERMANENCIA EN EL CARGO, 

Uno de lo temas que prestan más conflicto en nuestro Derecho Laboral, 

es el relativo a loa que primeramente se les conoció con el nombre de empleados 
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y después trabajadores de confianza. 

Desde su denominec16n, todo lo que se ha escrito en torno a dichos traba -

dores es bastante confuso y discutible. Toda vez que a contrario sena u podria 

entenderse que todo ~quel trabajador que no tenga la calidad de trabajador 

de confianza, tendr!a que ser considerado como no apto para cubrir un empleo 

en cualquier Institución. 

Durante n:ucho tiempo, se pensé que loa trabajadores de confianza, se 

derivaban de la voluntad de las partes, pero por supuesto esta. idea ea errónea, 

habida cuenUl de que el nombre que se les otorga en una relaci6n laboral 

no determina la naturaleza de la misma. 

Es de nueotra opinión que estos trabajadores, frente a las instituciones 

laborales y en ciertos casos con conocimiento de causa, no se les cubren 

sus percepciones más elementales, viol4ndoee de Jgual manera la permanencia 

en el cargo, el tiempa extraordinario, prima dominical, d!aa de descanso 

obligatorio y muchas otras. 

Por ello la situacl6n de la mn;yor!a de estos trabajadores, es de que 

se encuentran sin protecc.16n ante le voluntad de loa llamados Servidores 

Públicos Superiores, quienes abusan de nu jerarqu!a para explotar a esta. 

masa trabajadora, en total detrimento de los intereses y de loe mismos preccP

tos legales que en supuesto jur!dico debieran protegerlos, sin embargo, 

como ha quedado expuesto en el desarrollo del presente capitulo, estos trabaja

dores no cuentan con un apoyo normativo llámese Ley, para hacer efectivo 

el esp!ritu que Jmpuls6 a la crcaci6n del art!culo 123. Constitucional en 

1917. 

Por otra parte, estimamos que en realidad jamAe se ha precisado que es un 

trabajador de confianza, pues es lógico suponer como ne desprende de la 

misma denominación que todo trabajador o empleado goza de la confianza de 
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sus superiores para que ae le encomienden ncti vidades para el desempei'lo 

de la fUnci6n pO.blica, pero esto no implica que el trabajador tenga un 

puesto de base, pues en consecuencia goza de la misma confianza de los 

mal denominados como ·tales. 

Ahora bien, en la tracc16n XIV del apartado 11 811 del articulo 123 

Constitucional, estable que la Ley determinará los i::argos que serán considera

dos de confinza, pero de igual manera, no sei'lala ni menciona quieneo deben 

ser considerados como tales, por lo que podemos concluir que dicha denomina

c16n es Inconstitucional. 

El maestro Mario de la Cueva, seffol6 que los trabajadores de confianza 

se encontraban amparados por el originario articulo 123 de nuestra Corta 

Magna, pero que por las caracter!sticas particulares de algunos trabajadores, 

la Ley ee v16 obligada a crear la categoría de empleado de confianza, eometié!!, 

dela a un régimen especial. (92} 

Por nuestra parte, considerarnos que siendo la Ley Federal de loe Trabaja

dores al Servicio del Estado, reglamentario. del art!culo 123 Constitucional 

es 116gico que se excluya de todo orden normativo laboral a los trabajadores 

de confianza, pues la ley reglo.mentarla. se excede en la apllcaci6n del 

fundamento constitucional, por lo que debe estimarse inconstitucional. ya 

que no es dable dejar sin protección legal de primer orden a una clase de tra

bajadores haciendo distinciones, pues ee principio primordial y jur!dico que -

le Ley no debe distinguir entre unos y otros ya que es de aplicación general. 

En otro orden de ideas, sea cual fuere la esfera social er. que el hombre 

se halle colocado 1 no puede ser comparado y menos aún privado de sus propios-

(92) CAVAZOS FLORES, Baltaaar. 35 Lecciones de Derecho Laboral.. Edit. Trillas. 

México 1 1982. pág. 91 
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derechos, pues parece un atentado contra l& dignidad humo.na señalar en una 

ley reglamentarla que estos quedan excluidos de su ámbito de aplicaci6n 

si es que no existe otro ordenamiento leg11l para sefialar sus garant!as, 

aunado a que e9tos trabajadores participan en la orgo.nizacl6n de lae funciones 

públicao, asl como en au desarrollo para cumplir con un servicio a la Nacl6n, 

por lo que debe entcnders~ que si eotoa forman parte de ella es contrario 

a derecho despojarlos de sus garantlas mlnimas. 

En este sentido 1 si se trat6 de ueff.alar que se deberla entender como 

trabajo.dar de confianza a las personas que desempeñan puestos de direcc16n 

as! como en algunas funciones públ leas de éste. 

Asimismo, la calidad de un empleado de conf'lanza no se dá por s1 sola 

y mucho menos depende de las actividadea deeempe~adaa cuando eon comparables 

a las desarrollo.das por loa trabajttdores de base, en virtud de que el desarro

llo de las funciones y de la organización del trabajo debe eer encomendada 

a alguna persona para el buen funcionamiento do una Unidad Administrativa. 

Por otra parte, debe hablarse de trabajadores de confionza cuando está 

en juego le. existencia del Estado, sus intereses fundamentales su éxito, 

prosperidad y el orden esencial que debo existir entre loa trabajadores 

que están aujetoa a ou esfera administrativa. 

Sin embargo, estos trabajadores se han identificado cada vez más con 

el Estado y en la prestación de sus servicios, cumpliendo con sus deberea 

derivados de su nombramiento demostrando capacidad pero sin alcanzar su 

estabilidad en el empleo, pues con la simple voluntad del superior jerárquico 

pueden ser despedidos argumentando pérdida de confianza. 

No obstante lo anteriormente eotablecido, al existir una relaci6n de 

subordinaci6n personal, así como la existencia de un trabajador y un ente 

patronal, queda fehaciente la exietencia de una relaci6n de trabajo en la 
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que una de las partes presta sus servicios y la otra cubre la prestación 

del citado eerviclo 1 poro sin obtener los mismos beneficios que alcanzan 

los trabajadores sindicalizados. 

5,- DE LA PHEVISION A LA SEGllllIDAD SOCIAL. 

Como uno de los puntos de trescedental importancia pare el desarrollo 

del presente trabajo, estimamos conveniente establecer le manera en que 

se han definido la Prev1ei6n Social y la Seguridad Social. 

Al respecto, el Maestro Gustavo Arce Ceno la concibe de la siguiente 

manera: "Ea el instrumento jurídico y econ6m1co que establece el Estado, 

para abolir la necesidad y garantizar a todo hombre el derecho a u.~ ingreso 

para vivir y a la salud, e trovés del reparto equitativo de la renta nacional 

y por medio do prestaciones del Seguro Social el que contribuyen 103 patrones, 

los obreros y el Xstado, nlgunt'ls de estos como subsidios 1 peno iones y atención 

facultativa y de servicios sociales que otorgan, de los impuestos de las 

Dependencias de aquel quedMdo amparados contra los riesgos profesionales 

y sociales, principalmente de las contigenciee de la falta o insuficiencia 

de las ganMcias para su sostenimiento y el de su familiaº. (93) 

En este orden, podemoo hablar de dos fuentes de le Previei6n Social: 

La impuesta por una norma Constitucional o Legal y la que tiene su origen 

en los Contratos Colectivos, pero en las dos hipótesis la esencia es la 

misma la seguridad futura del trabajo. 

En resumen, pcdemoe afirmar que la Previei6n Social consiste en la 

protección del hombre que entrega su energla de trabajo a la economía en 

BU presente y en BU futuro, cualquiera que sea el régimen de producción 

(93) ARCE CANO, Gustavo. De los Seguros Sociales a la Seguridad Social. 

Edlt, PorrOa. Ho!xlco 1972. PAg, 723. 
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capital1ata 1 socialista o tercermundista. 

Ciertamente el Derecho del trabajo se dirige en eu vide presente, 

a t'in de conservar su energia de trabajo en mayor nfimero de af'l:oo y proporcio

narle un ingN1eo que le permita conducir una existencia decorosa en unión 

de su familia, en tanto la Previsión Social proyecta y aeeg~a ese presente 

hacia el futuro, pero en loe dos momentos exiete una sola .meta, el reconoci

miento del Derecho del Hombre a Vivir como el ser que ha realizado la historia 

y que conatruirA el maflana. El hombre que entrega a la economia todo lo 

que la naturaleza le ha proporcionado, tiene derecho a recibir todo lo que 

la misma naturaleza le exige para poder vivir, lo mismo '°" el prt'sente que 

en el futuro. .J 

En cuanto a la idea de la Seguridad Social, el 19 de septiembre de ·:·.·, 

1942 en la Conferencia lnteramericana de Seiuridad Social llevada a cabo 

en Santiago de Chile se estableci6 la siguiente declarnci6n: 

"La libertad y dignidad son atributos esenciales o inalienables de 

la personalidad humana ••• paro gozar plenamente de las libertades fundamentales 

de pensamiento, expresión y actividad, todo hombre y mujer debe estar blol6gica 

y econ6micamente protegidos frente a loe riesgos sociales y profesionales 

en f'unci6n de una solidaridad organizada....... la aep1rac16n 

comíln de lea Naciones Americanas ea el mejoramiento constante del bienestar 

espiritual y material de loe indivlduoe y familias... la eociedad debe 

encontrar en el esfuerzo solidarlo de todas las Uacionee y de todos loe 

hombres una nueva inepiracl6n para abolir la miseria y para garantizar la 

conquista digna y sUficiente de los medios de vida". (94) 

Como podemos observnr, la Seguridad Social ha trascendido haots tal 

(94) Citado Por DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. Tomo II. Pág. 43. 
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punto que la propia Comunidad Internacional ha promovido en todas las la ti tu

des, Conferencias, Congresos y Jornadas para analizar y resolver como aportar 

todas las ideas sobre el Derecho del Trabajo, la Previsión y la Seguridad 

Social, en este caso, en el silo de 1963 en el Tercer Congreso de la Asoc1ac16n 

Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social un grupo 

de Pr'ofeaores Latinoamericanos y Espailolee, concluy6 con ur.a ponencia de 

las que se consideran como una. de las investigaciones máo brillantes que 

para tal efecto transcribimos: 

"El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social cona ti tuyen uno de 

los aspectos m4s dr4maticos de la lucha por la libertad y dignificaci6n 

del trabajo y por la garant!a a todos los hombres de condiciones que le 

permitan eleval'se sobre la vide. meramente material, a fin de contemplar 

y colaborar en la creación de los bienes y valoreo m4s altos de la civiliza

c16n y de la cultura ••• el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social tienen 

como meta la Justicia Social, cuya esencia consiste en la garantía de la 

salud, la vida, la Ubetad y la dignidad del hombre... los dos estatutos 

paseen el mismo fundamento y la finalidad, que ee la persona humana •• , 

el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Socinl afinnan los nuevos derechos 

del hombre, paralelos a los procla:r.adoa en la Declaración de los Derechos 

Individuales,.. la Seguridad Social debe merecer eopecial consideración 

en los planes nacionales da desenvolvimiento, par su condición de instrumento 

econ6mico, social fundamental y debe extenderse a toda la población necesitada 

en el menor tiempo pasible". (95) 

De ahl que el r6gimen de Seguridad Social coneti tuye uno de los grandes 

adelantos de la acción internacional, pues eon una serie de prerrogativas 

de los trabajadores en general y que dan sustento a loa regimenee nacionales 

f95) Cita-Jo por DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. Tomo II. Pág. 44, 
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de seguridad que comprenden a cualquier individuo que reside en un territorio 

nacional. 

Nuestra Cona ti tuc16n Federal, no ha fijado una estructura rígida en 

un siatema de seguridad, porque expresamente ha insistido que ella se organi

zar& de acuerdo con las bases u-!nimas, Puede por lo tanto una ley ordinaria 

ampliar las prestaciones en beneficio de loa trabajadores 1 más no puede 

reducirlas en su perjuicio, pues en este caso se violar!an las garnntias 

et tadas en el articulo 14 Constitucional ya que debe entenderse que son 

conquistas realizadas por los trabajadores y en caso de reducirlas se flagela

rían loe derechos sociales como clase. 

5,l, LA DECLARAC!ON DE FILADELFIA DE 1944 SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Como hemos establecido en el desarrollo de este trabajo, las tranaforma

cioneo sociales, econ6micae y pollticaa, se precipitaron en la segunda década 

de nuestro siglo, produciendo el debilitamiento del individualismo, as! 

como del liberalismo econ6mico y politice, la aparici6n de la .idea de una auté.!! 

tica y cada vez mis firme solidaridad social, di6 a la luz el inicio de 

un intervencionismo de Estado en beneficio de toda la poblac16n. A ra!z 

de la crisis económica de 1929 oblig6 al Presidente Roosevel t a auspiciar 

la polltica del New Deal y enviar al Congreso Federal de los J::nadoe Unidos 

de Norteam6rica, un proyecto de Ley eobre la Seguridad Social que se aprob6 

en 1935. Ah! renaci6 la formula del libertador Bolivor y se anWlci6 la doctrina 

del Welfare Sta te, cuyo principio básico fue la lucha contra la miseria 

y lo. consecuente promoci6n del bienestar. 

El paso decisivo para el perfeccionamiento del concepto se di6 en los 

aftas de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ide6logo Winston Churchill 

y Rooeevel t suscribieron el 12 de agosto de 1941 la Carta del Atlántico, 

en la que se incluia la primera declarac16n conjunta sobre la seguridad 
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social, su importancia amerito. su reproduec16n: 

11Las Naciones Unidas favorecen la coloborac16n más amplia entre todas 

las na.cienes en el campo econ6mlco, con et fin de asegurar a todos un mejor 

régimen de trabajo, una situacibn econ6r.ilca. más favorable y la seguridad 

social. Las Naciones Unidas con!'ian ver establecidtt una paz que proporcione 

a todas las Naciones los medios para vivir ccn seguridad en el interior 

de sus propias fronteras y .:¡ue ofrez:ca A los habi tantea de tcdoo los paises, 

la seguridad de poder deearrollar su vida libre del temor a. la indigencia11 .(00) 

Del texto anterior se desprende que la declarac16n buscaba ln colabora

c16n m!s completa P.ntre todas lns tiaciones en el campo de la economía. a tln -

de asegurar a todos un régimen de trabajo, el bienestar econ6mlco y la 

aeguridad social. 

Sin embargo al haber sido suscrita en tiempos de guerra. la comunidad 

internacional, ee vl6 obligada a esperar el aseguramiento de la paz para 

estar en la posibilidad de proporcionar a las Naciones todos y cada uno 

de loa medios necesarios para garantizar su bienestar en el interior de 

aus fronteras asi como la aportac16n a los habitantes de todos los pabes. 

de seguridad sobre el temor para vivir librea de la miseria y ein necesidad 

de sufragar aus requerimientos más apremiantes. 

En la Carta del Atlántico, la idea de Seguridad Social no se concratO 

a considerar el bienestar de cada persona, alno que planteó el problema. 

a la Humanidad al imponer a todas las tiacionea la colaborac16n más completa 

en el campo econ6m.lco, a fin de que cada una pudiera ree.liz:or dentro de 

su territorio, los idee.lee del Derecho del Trabajo y de lo Seguridad Social, 

(SS) DE F'ERRARI, Francisco. Los Principios de la Seguridad Social. Uruguay, 

1955. Edit. B1bl1oteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad do Derecho 

y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. 
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reafirmando el principio Kantiano de la Paz Universal que asegurará la vida 

humana y la de los puebloa a convivir sin temor y sin necesidad. 

En el año de 1942, el decano de la Escuela de Econom1a de Londres 

Willilllrl Beveridge, presentó al Ooble~o Inglés un plan de reestructuraci6n 

y ampUaci6n de los segllros sociales, que adquirió una gran traacendencia 

internacional, particularmente par los estudios complementarios eser! tos 

por el mismo Beveridge. (97) 

La trascendencia de la obra radica en la unión total de la idea de 

la Seguridad Internacional con la Seguridad Social de los hombres de cada 

Comunidad Nacional, lo que crea una relación dialéctica en la cual la seguridad 

externa es sinónimo de aegurido.d, colaboración y paz. universal entre todos 

los pueblos. 

En este sentido comienza a expresarse la ideo de seguridad social, 

después de reconocer que In injusticia reinaba sobre un gran número de personas 

':f ea te es urgente mejorarlo pues aquella si tuaci6n pane en peligro la paz 

y la amonta universales. 

Aa1 el fin con la entonces todav!a Previei6n Social 1 eeflal6 la.e medidas 

máe apremiantes, reclutamiento de ln mano de obra, lucha contra el desempleo, 

protecc16n contra las enfermedades generales y profesionales y los accidentes 

de trabajo. 

Ea por eDto que en el aífo de 1944 en la reun16n de la Organización 

Internacional del Trabajo celebrado en el Estado Americano de Filadelfia, 

el 10 de mayo, se suscribió la famosa Declaraci6n que a la letra se reproduce: 

" La Conferencia reafinna los principios fundai:ientalee sobre loa cuales 

(97) SEVERIDGE. William. Las Bases de la Seguridad Social. Fondo de Cultura -

Econ6mica. México 1944. p.p. 36 y 37. 
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es U basada la Organi:zac16n y, particularmente, que: La lucha contra la 

necesidad debe emprenderse con ingente energla dentro de cada nac16n y mediante 

un esfuerzo internacional continuo y concertado. Todos los seres humanos, 

sin d1atinc16n de raza, credo o sexo, tienen derecho de perseguir su bienestar 

D1aterial y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, 

de eegurldo.d econ6mica y de igualdad de oportunidades. La Conferencia reconoce 

la solemne obligaci6n de la Organhac16n Internacional del Trabajo de fomentar 

entre todas las Naciones del mundo, programas que permitan alco.nzar: LB 

extens16n de medidas de Seguridad Social para proveer un ingreso básico 

a los que neceeiten tal protección y :t.sistencia médica completa 0
• (98) 

En aquel afto se conocla en todo el mundo la Carta del Atlántico y 

en Europa el Plan Beveridge, documentos qud revelaban la aepiraci6n de la. 

Humanidad hacia una euperaci6n de los principios de 1919. 

Por otra parte y tal vez por el envejeci111.lento de las nociones de 

1919 1 la Organlzacl6n Internacional del Trabajo se vefo amenazada con ser 

sustituida por otro organismo dependiente de las Naciones Unidas, lo que 

implicarla la subordinac16n a loa postulados y acciones polltlcas de loa 

Est8.doa. Lo que condujo n la Organluc16n a coi:iprender que era indispensable 

entrar a la lucha con la idea de la Justicia eocial como eete.ndarte, por 

lo cual previa consulta a la Asamblea General, lanz6 la Declaraci6n de Filadel

fia, Wl8 de las inA.s profundas que se han emitido en beneficio de loe trabaja

dores: 

En su apartado primero repl te la tésia de que 11 La pobreza cona ti tuye 

un peligro para la prosperidad de todos, por lo que la lucha contra la necesi

dad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada Nación y mediante 

(98) TRUEBA URSINA, Alberto. rlue:vo Derecho Administrativo del Trabajo. Tomo 

II Edit. PorrCia. México 1973 p4g, 1287, 
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un esfuerzo 1ntet'nadonal continuo •1
• El apartado segundo se ref!e-re a la 

igualdad: 0 Todos loa seres humanos sin distinción de raza, St!!xo o credo, 

tienen derecho a perseguir su bienestar material y eu desarrollo espiritual 

en condicloriea de libertad y dlgn1dadt de seguridad econ&iiica. Y en igualdad 

de oportunidades n. Y el apartado tercero agrega que le OIT fomentara\ programo.e 

que permitan: 0 Lograr el pleno empleo y la eleva.c16n del nivel de vida: 

impartir !ormaci6n profesional; g.ar-antizar ingresos básicos a quienes los 

necesiten y prestar asistencia mEdica completa, proteger adecuadamente la 

vida y la salud de los trabajadores; proteger la infancia y la maternidad¡ 

ad.ministrar alimentos, vivienda y medico de recreo y cultura adecuados¡ 

garantizar iguale:.i oportunidades educativas y pro!"eeionales "* (99) 

En e!nteais, podemos afirmar categ6r1camente que la Seguridad Social 

· tiene un origen esencialmente nmericano, toda vez que el Siervo de la Hac16n 

ya la contemplaba en loe " Sentimientos de la Nación " y S1m6n Bolivar tambUn 

la planteó como el anhelo supremo para garantizar la estabilidad econtSmlca 

Y politice. de los entonces nacientes Gobiernos Democrlticos de Am&riea en 

el Siglo XIX. 

finalmente, tal y como se coneepttío par Bolivar el ele.tema de Gobierno 

mAs pdrfecto ee aquel que ue encuentra en la capacidad de producir una mayor 

suma de Seguridad social) estabilidad econ6mica, Política y de aatiaf'actorea 

a loe miembros de la sociedad. 

5.2 LA LEY DEL INSTITUTll DE SEGURIDAD V SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO 

Antes- de referirnos al régimen do Seguridad Social que con carActer 

de obllgatorio ha establecido la Ley del Instituto ·de Seguridad y Servlcioo 

(99) DE LA CUEVA, Mario. Op. Cit. Tomo II p6g, 41, 
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Socialeo de loa Trabajadores del Estado, er; importante remontarnos a los 

ordenamientos que le antecedieron. 

En este sentido, la Ley de Pensiones de Retiro del 12 de agost<? de 

1925 d16 por primera vez orden y coherencia a un marco jur1dico disperso 

y heterog6neo de protecc16n al servicio pGblico, sin embargo ee;tos esfuerzos 

no pudieron rebasar las Uml taciones que tas propias condiciones del pa!a 

le impusieron y más que como un instrumento de seguridad social se estableció 

como una Instituci6n de Crédito y Ahorro. 

En cuanto a la Loy Normativa del 30 de diciembre de 19471 se le dl6 

la iniemo. denominac16n que a la anterior, establec16 los primeros esbozos 

de un r&gimen de Begul'idad social mb atnpl10 1 sefttllando la obligatoriedad 

expresa que tiene el Estado para contribuir al bienestar de sus trabajadores, 

no obstante este ordenamiento cereci6 de la prevención pAra que los beneficios 

alcanzaran a lo. totalidad de los trabajadores y las diticul tadee t6cnicas 

y financieros a que tuvieron que enfrenta.roe, irr.pusieron serias restriccioneo 

al esquema de prestaciones que ofrecfon al trabajador y su familia. 

Durante la vigencia de este orden normativo que fu6 de trece aftas, 

loe trabajadores públicos no cesaron de luchar para conseguir un verdadero 

reconocimiento a sus derechos que les penni ti era dar respuesta a viejos 

y justos reclamos como servidores del Estado, esto sin menoscabo de considerar 

que las leyes del 25 y 47 reflejaron verdaderos avances sociales, en la 

conformac16n de un régimen protector. 

Ante loo cambios econ6rnicos, poltticos-aocisles, y tomando en considera

ción la legitima lucha por reivindicar sus derechos, el Estado se v16 precisado 

a adicionar el articulo 123 con un apartado 11 811 • miemo que en la f'raccl6n 

XI dispuso la organizac16n de la seguridad social para eotn clase de trabajado

res, con las bases m1nimas para su establecimiento, esto precepto d16 origen 
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a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de loa Trabajadores 

del Estado del 28 de diciembre de 1959, y que entr6 en vigor el io de enero 

de 1960, fu6 el originario articulo 123. 

Esta Ley vino a abrogar la Ley de Pensiones Civiles de Retiro que habla 

regido hasta ese momento, ampliando conaiderablernente loa beneficios de 

las leyeu e.nteriores, por lo que reaul ta impartante examinarla en loe siguien

tes aepectoe: 

a} A. quienes les es aplicable 

b) Cuales son las prestaciones que establece y 

e) Cuales son les bases econOmicae y legales del régimen que o.dopta. 

Seg{m el art1culo 1º de la Ley en cita, esta era aplicable a los trabaja

dores del Servicio Civil de la Federaci6n, del Departamento del Distrito 

FedeMll y de los Organismos P6blicos quo por ley o por acuerdo del Ejecutivo 

Federal fueren incorporados a su régin1en; a loe penBionietas do esas entidades 

y organiemoo ¡ a loe familiares derechohabientee tanto de los trabajadores 

como de los pensionistas mencionados y las Entidades y Organismos eei'ialadoe. 

En eu articulo 311 sei'lalaba con carácter de obligatorio las sig-..1ientes 

prestaciones: loe seguros de enfermedades no profesionales y de maternidad, 

de accidente de traba.jo y enfermedades profesionales, de vejez, de invalidé: 

y por causa de muerte¡ la jub11ac16n o 1ndemnizaci6n global 1 loe servicios 

de reeducaci6n y readaptac16n de invalidoa 1 los que eleven loe niveles de 

vida: que mejoren la preparac16n Ucn1ca y cultural y que activen las formas 

de sociabilidad del trabajador y su familia; o.rrendamiento de habitacionee 

econ6m.1cae y créditos para adquirir casas o terrenos para la conetrucc16n 

de las mismas¡ pr6stamoe hipotecarios. 

De las prestaciones eei'laladee se benefician les eiguientee personas: 

del Seguro de Enfermedades no Profesiont1lee 1 el trabajador, el pensionista 
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y sus familiares si dependen econ6micamente de aquellos¡ del seguro de materni

dad, la mujer trabajadora y la esposa o concubina del trabajador o peneionistn; 

de lile prestaciones socio.he como son: las de promoci6n para el mejoramiento 

del nivel de vida, del nivel social o cultural, loe trabajadores y sua familia

res; de la Jubilaci6n del seguro de vejez, de lnval1déz y de la indemnización 

global, loa trabajador-es miamos. 

De conformidad con el régimen adoptado, la organizac16n econ6mica y 

financiera del sistema se basa en primer término en las aportaciones que 

deben hacer loe empleados, fijando como cuota obligatoria el B% de sueldo 

básico que disfruten. aplicándose el 2% para el seguro de enfermedades no 

profesionales y de maternidad, y el 6% restante para gozar de las demds 

prestaciones lego.les. 

Por su parto leo Dependencias y entidades debtan apartar el 12. 75% 

del sueldo básico de loo trabajadores para cubrir los oeguroo y demás presta

ciones. 

La experiencia y loe eoruerzos realizadoo con anterioridad se consolidan 

y fortalecen con la expedici6n de la nueva Ley del ISSSTE del 28 de diciembre 

de 1984, que continúa y profundiza el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los servidores públicos, iniciado con los anteriores preceptos que 

las normaron. 

La iniciativa de la Ley del ISSSTE enviado. al Congreso do la Vni6n 

par el Presidente Miguel de la Madrid, f'u6 aprobada el 26 de diciembre de 

1983 y publicada en el Diario Oficial al dia siguiente, entrando en vigor 

el lº de enero de 1984. 

La nu.~vo Ley es el resultad? de la consulta realizada entre las distintas 

organizaciones que integran la Federación de Sindicatos de Trabajadores 

al Servicio del Eatado y entre los propios derechohabientes. En ella el 
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concepto de seguridad eocial se ampl16 y fortaleció al incorporar en forma 

explicita la solidaridad social. En eete aentido 1 dicho ordenamiento no 

s6lo vino a ampliar el esquema general de prestaciones al servicio público 1 

sino que desarrolla su contenido de justicia eociD.l 1 el cual qued6 expresado 

en la garantia de un nivel adecuado y decoroso de vida para los derechohabien

tes, en una mayor equidad y justicia, con el otorgamiento de las prestaciones 

sin distinguir nivel salarial o antigUedad a fin de ofrecer una mayor protec

ción a los trabo.jadoree. .. 

Como parte medular a las reformas de 1983, la anterior base jurldica 

del ISSSTE se elev6 de 14 a 20 el número de prestaciones y servicios que 

debe otorgar sin que se hubiera tenido que aumentar la tasa correspondiente 

de aportaci6n por parte de loe servidores públicos, destinados a la soluci6n 

de uno de los problemas máe grandes que enfrentan los trabajadores del Estado, 

el habi tac1onal, obteniéndose la incorporación de los prestamos del ISSSTE 

para obtener financiamientos hipotecarios para la vivienda, lo que vino 

a complementar los logros en la materia, derivados de la creaci6n del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado FOVISSSTE. eustnntando 

en 111. Reforma Constitucional a la :f'racc16n XI inciso F) del apartado "B" 

del articulo 123, 
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CAPITULO IV 

NECESIDAD DE REGLAMENTAR LA SITUACION LEGAL DE LOS TRADAJADORES DE CONFIANZA 

AL SERVICIO DEL ESTADO. 

l.- LAS PERSONAS Y EL ORDEN JURIDICO. 

El mundo jurídico de loa derechos subjetivos, se basa en tres hechos 

de la miema categorta: sujetos, que pueden ser una persona física o ideal 

que ostenta la titul&ridad del derecho¡ el objeto, que significa la cosa 

u obligac16n sobre la cual se ejerce aquel derecho y la vinculaci6n jur!dica 

que une al objeto a la acción del aujeto, Sin embargo, la meterla legal 

se caracteriza por la existencia de sujetos individuales o colectivos. 

Por otro. parte, las revoluciones sociales del presente siglo han provo

cado una reviei6n completa de loe principios básicos da la organizac16n 

social y han hachado por tierra dogmas tradicionales, consagrados Por el 

derecho secular. 

La profunda transoJ'fl\Ac16n que los pueblos han experimeiltado a consecuen

cia de eu desarrollo económico, del crecimiento de lae grandes urbes, de la -

generalización del espíritu democrático, de los nuevos deecubrir.iientoe 

cientif'icos realizados y de '1a tendencia cooperativa cada vez más acentuada, 

han producido una crisis en todas las disciplinas sociales, y el derecho 

que es un fenómeno social n.o puede dejar de sufrir la influencia de esa 

crfeis. 

El cambio de las condicionea sociales de la vida moderna, impane 

la necesidad de actualizar loe cri terioe en que se fundamenta toda organiza

ci6n que no puede permanecer ajena al colosal movi.miento de transformación 

que las sociedades experimentan. 

En el mismo orden de ideas, la seguridad social esté intimamente ligada 
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a !a transformación de las sociedades contemporáneas 1 toda vez, que el 

interés colectivo debe sobrepcnerse al interés particular y en conclusión 

a los servidores públicos no se les puede dejttr de considerar como un 

elemento vital para su vida armónica que de ninguna manera puede prescindir 

de su fase social. 

Por lo anterior, se considera imprescindible abordar el problema de 

los empleados de confianza al servicio del E.atado en la Administrac16n 

Pública en el· presente capitulo, pues se pretende demostrar su interdependen

cia con todas las capas sociales, ast como su trascendencia en la vida 

ecor.6m!ca de nuestra Nación. 

2,- TRABAJADORES DE CONFIANZA 

Poderos establecer como nota intr-oductorio. que tnl y como oe ha estado 

sustentando en el desarrollo del presente trabajo, los trabajadores de 

confianza al Servicio del Estado, fUeron excluidos ilogicamente sin base 

y sustento que Justificara su deaincorporaci6n a loa derechos que todo 

individuo debe gozar, según el eep!ritu de nuestra Ley de mayor rango jerár

quico, toda vez, que como en multiples ocasiones se ha expuesto la fracci6n 

XIV del Apartado "B", los priva de los derechos que en forma genErica estable

ce la disposición Constitucional. 

En este sentido, y apegandonos al verdadero eapJ:ri tu que los Legisladores 

de 1917 trataron de aplicar en la creación del artJ:culo 123, debe ser<XJ'Bi.de

rada puesto que ea objeta.ble en su totalidad que si genericrunente la diaposi

c16n se~lada establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno 

Y socialmente !'.ltU, los trabajadores de confianza del Servicio Público 

sean privados de la esta.b111dnd en el empleo, sin contar con loe medios 

genera.lea que gozan los trabajadores en analogía regidos por el Apartado 

11A" de la Conatituci6n. 
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2.1.- EL NOMBRAMIENTO. 

El nombramiento ea la designación de un funcionario o empleado público 

realizado por una sola persona, a e!Jte respecto, existen diversas clasea 

de nombramientos loa cuales pueden ser: discrecional 1 condicionado o reservado. 

Ee discrecional, cuando existe la libertad completa en la deaignoci6n; 

condicionado, cuando la deeignac16n debe subordinarse a ciertas formalidades 

como la del concurso; a las de acuerdo senatorial o a las de elección de 

una terna; es reservado, cuando la dea1gnac16n debe hacerse entre determinadas 

persona~ que han prestado servicios al Estado con anteriorid11d. (100) 

De acuerdo al sistema que sigi.ie nuestra legielaci6n para el otorgamiento 

de loa nombramientos, cabe oei\alar, que el articulo 123 Apartado "B" fracc16n 

VII Constitucional 1 establece que la deeignaci6n del personal oe hará mediante 

sistemas que permitan apreciar loe conocimientos y aptitudes de loa aspirantes 

y el Estado organir.ar6 EBcuelaa de Adminietraci6n Pública; sin embargo, 

ea importante destacar que loo sistemas antes sef'ialadoe por lo regular solamen

te se aplican a loe servidores pO.blicos superiores, sin extender sus beneficios 

a la totalidad de los trabajadores al Servicio del Estado. 

Es por lo anterior, que si el Estado para realizar loe fines que tiene 

encomendados requiere del elemento . humano, eota relac16n juridica entre 

Administración PCiblica y sus servidores origina obligaciones legales para 

asegurar la prestación del eorvicio, creándose derechos a favor de los 

empleados, tales como el nombramiento que en materia administrativa ea 

sin6nimo del Contrato de Trabajo. 

Ahora bien, si dicho nombramiento impone al trabajador el servicio 

(100) ACOSTA ROMERO, Hi¡¡uel. Op, Cit. p.p. 303 y 304. 
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en favor de los intereses sociales también consideramos que si los trabajado

res llamados de base gozan de todo.a las prerrogativas establecidas por 

la Ley en su favor, es ilógico y carente de razón que los trabajadores 

de confianza al Servicio de la Adminlatraci6n Pública no se les otorguen 

los miemos derechos a pesar de tener mayores resPonso.bilidadea en el desarro

llo de sus funciones ya que la rnayor1e. de ellos no son de los servidores 

que serla la el art1culo 89 Cona ti tuclonal y en conaecuenc la, atendiendo 

a un principio b6olco de justicio. social debe elaborarse una Ley que garantice 

los derechos de estos trabajadores, toda voz, que el documento denominado 

Nombramiento, en ningún momento marca una diferencia notoria entre trabajado

res de bas& y confianza. al Servicio del Estado. 

En otro orden de ideas, la Ley Federal del Trabajo que es de orden 

secundario en su e.rtlculo e excluye a loa servidores públicos de confianza 

del Ambito de su aplicaci6n, ein eeí'\alar debidamente el fundamento en que 

se basa tal determinac16n que sin embargo podemos derivar de la fracc16n 

XIV del articulo 123 Constitucional, ésta en su debida interpretación tampoco 

loe priva de su protecc16n primordial. 

En este sentido, cabe eeftalar que ei bien el mencionado articulo B 

de la Ley reglamentaria del apartado 11B11 del numeral 123 de la Carta Magna 

tamb16n excluye de su régimen de aplicac16n a los miembros del ejército, 

armada y servicio exterior: estos cuentan con su propia ley¡ la que lea 

otorga toda la protección en el ejercici6 do sus funciones, lo que constituye 

una total contradicción en el régimen legal, pues debe considerarse que 

todos estos elementos humanos de igual manera son trabajadores de confianza. 

51 bien podemos afirmar que todos loa bienes y servicios que produce 

una Nación son para garantizar una vida cómoda_ a todos y cada uno de los 

integrantes de la sociedad, también lo es, que para la prestación de este 
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servicio ee necesita del elemento humano para eu mejor desarrollo, por 

ende el cargo. público que si bien no se encuentra incluido dentro del patri

monio del emplea.do o servidor público que presta el servicio, si debe tener 

como eustentaci6n el nombramiento que expide el Estado a través de la Adm1nie

trac16n Pública como un reclamo del. interés general 1 en e ate sentido al 

trabajador de la Federación le incumbe legalmente la tnren de desarrollar 

las funciones inherentes al cargo que se le ha encomendado. 

As!, de acuerdo a lo establecido en el articulo 73 fracción XI de la 

Cona ti tuc16n, el Congreso de la Unión tiene la facultad para crear y suprimir 

empleos públicos de la Federación y seílalar, awr.entar o disminuir sus dota

ciones. De la misma forma el artículo 44 de la Ley Federal de loa Trabajado

res al Servicio del Estado establece las obligaciones que debe cumplir 

ol trabajador para desempeffar aua laborea 1 e~a facultad debe interpretarse 

en el sentido de no ocasionar perjuicios innecesarios o indebidos a los 

empleados y en todo caso, tomar las providencias legales necesarias -

para remediar loe daños que ae ocasionan. 

Finalmente, la teoria de la relación jurídica del trabajo constituye 

un hecho objetivo de la incorporación del trabajador a la unidad administrati

va burocrática por virtud del nombramiento, por lo tanto su esencia es 

institucional ya que su relación se rige por la ley aplicable, por otra 

parte tratandose de relación entre Estado y sus servidores también puede 

obtenerse un derecho autónomo al conquistar determin3.daa ventajas de los 

titulares de las Dependencias, pero hay quo advertir que loe ti tularea de 

estas son los representantes del órgano estatal 1 originandose una relación 

como Estado patrón y sus trabajadores. 

2.2.- VOCACION DE SERVICIO. 

Si debemos entender que el servicio pQbUco comprende una parte de 
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la actividad de la Adm1nistraci6n Pública y la realiza en limitados aspectos 

de loe otros poderes, ha de entenderse que el ejercicio de las atribuciones 

encomendadas al Estado realizadas como actividades do gobierno, e::ituo vincule.

das al poder público en su relac16n de soberanía e imperio, es por ende 

que tal ejercicio debe realizarse a través de percionaa :f!sicae que reciben 

lll denominac16n de empleado o servidor público. 

Es por lo anterior, que el trabajador al Servicio del Estado debe identi

ficarse con el órgano de la función pública, y su voluntad o acción encamina

das o. la reali:aci6n de loo :fineo que justifican la creación de normaa espe

ciales para el cwnplim!ento de la reoponllabilidad a cargo del Estado. 

Todos loe Bistemao modernoa qu& estudian y aplican sus teor!as al emple~ 

do público, tienen como objetivo principal asegurarse peraonol provisto 

de facultades excelent.eo o id6nea1J para la realización de loe fines institu

cionales de cada una de las administraciones, ea por eso que propcne o.l 

elemento humano la posibilidad de hacer carrera en la administración pQblica 

en este ~entido, presupane la factibilidad de progresar en el ámbito profesio

nal o en ciertos casos en una determinada organizaci6n. 

Como puede observarae, los sietemae aplicables en la administraci6n 

pGblica tienden a establecer un factor de aubordinaci6n entre empleados 

y servidoreo públicos superioroe, inclinado a determinar la obediencia 

incondicional en favor do! desarrollo de las actividades encomendadas, 

pues es un hecho !negable que la vocación de oervicio trata ante todo de 

garantizar el cl!mplimiento irréstri.cto a los principios que implican una 

relación entre el titular de una Dependencia y loa subordinados. 

Cabe señalar, que dentro de los principios. que rigen la vocación 

de eervicio sobresale la obligación de ejercer las funciones encomendadas, 

pues es el empleado o servidor público quien realiza loe propósitos conte-nidos 
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en loa programas administrativos. Por ello el prlncipe.l deber del empeado 

o trabajado:- al servicio del Estado, es el de obediencia o el de prostar 

sus servicios en cumplimiento de las fWlciones del cargo para el que he 

sido designado. 

Es por lo anterior, que una persona designada para un cargo pQhlico 

en atención a su competencia, capacidad, moralidad y eficacia, debe reunir 

las condiciones legales necesarias, pues de lo contrE&rio ocasionarla perjui

cios tanto a la adminlstrae16n como e los particulares. 

T8.ltlbién es importante destacar, el deber de diligencia que implica 

prestar eue servicios personalmente con las condiciones que el servicio 

requiere, sujetándose a la d1recc16n de sus je.Ces y a las leyes y regl~mentos 

eplicnbles. Este debe aupanet' una deá1cac16n activa cuya consecuencia 

ee la impone el prt>p1o nombramiento. Aai la diligencia también llamo.da 

de asiduidad implica la responsabilidad en lao tarea.a encomendadas, la 

continuidad en el Sf!lrvicio, la exclusividad que se dlvide en deber de desin

terie, lmpa.rolalidad y neutralidad, toda vez que al servl~or pClblico debe 

ca.Ncer de interés material de cualquier cleee en los actos, adjudleaciones 

o adm1niatraci6n pública en general, en dende tenga la responsabilidad 

y vigilancia de los mismos, porque este desinterb no debe derivar de 

dádiva, influencia, recomendaciones y de!Ms actoo ir.debidos que pueden 

ser sancionados. 

Por otrn parte, constituye un deber del Dervidor público someterse 

a la d1recci6n de sus et1perioC'es jerhrquicoa y obedecer ous órdenes, cumplien

do con las obligaciones que le imponga el reglamento interior de trabnjo, 

en virtud de que la obediencia jerárquica e.a la piedra angular de toda 

organizac16n, pues Gin esta se rompe la unidad de acc16n del poder pllblico. 

De igual manera• el duber de fidelidad o secreta profesional que 
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implica guardar reserva en los asuntos de que tenga conocimiento con motivo 

de sus labores administrativas, pues estos Bsuntos requieren la reserva 

principalmente en determinadas ramas de la administración en que se puede 

poner en peligro al propio Estado o al interés público. 

Asimiemo, se establece como principio fundamental .el deber de seguridad 

que tiene por objeto evi ter la ejecución de actos que pongan en peligro 

la vida, derechos o propiedades del Estado o de los compañeros de trabajo. 

Finalmente, como elemento esencial el servidor público al hacer 

la protesta legal tiene el deber de declorar su lealtad al orden Constitucio .. 

nal, as! como a la propia Nación mexicana, toda vez que en caso Je que 

puedan verse afectadoo los intereses del Estado mexicano y que pongan 

en peligro eu existencia 1 el servidor público se encuentra obligado a resguar

dar el 1'1el cumplimiento de la Constitución y de las leyes que de ella 

811\3.nMo 

2.3.- ANTIGUEDAD. 

Podemoo seflalar como criterio uniforme, que la antigüedad es uno 

de los elementos primordiales en todo relación de trabajo, pues como lo 

ha definido la jurisprudencia de nuestro m!xirno Tribunal la relación de 

trabajo debe e":tenderoe establecida entre los titulares de las dependen

cias y los tra!Jajadores a su servicio. 

Como resulta oportuno apuntar, la antigUedad de todo servidor público 

debe tomarse desde el tiempo efectivo en que empezó a prestar sus servi

cios a la Dependencia en que se encuentre laborando o a otra distinta cuyas 

relaciones laborales se rijan por el apartado 11811 del articulo 123 Constitu

cional, siempre que el trabajador sea sujeto de un proceso de reas1gnaci6n 

con motivo de la reorganización de servicios. 

En este sentido, debe precisarse que los tratnjadores de confianza 
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al servicio del Estado en muchas ocasiones, por no mencionar que en su 

totalidad, se ven menoscabados en eus derechos, pues es coinún que al momento 

de deapedireeles no se toma en cuenta la antigUedad en la prestación de 

sus servicios / el grado de 1nst1tucionalizac16n que adquieren en fnvor 

del Estado, por lo que dichoa trabajadores son desplazados nl entrar en 

ejercicio una nueva e.dminlatraci6n, sin que en ningún instante se tome 

en conoidernci6n au ded1caci6n, lealtad y vocac16n de servicio haclo. lao 

Instituciones. 

En este orden de ideas. en tanto que los ser-vidores públicos do 

tase gozo.n del derecho eacalafonarlo, los dd confianza al carecer de una 

normatividad legal se ven lesiono.dos al no otorgareelee lo. oportunidad 

en base a eu copcu;idad 1 conocimientos, experiencia y antigüedad, paro. concur

sar por niveles 11\fi.a altos en el servicio póblico, cato trasciende toda 

vez, que la f'rac:c:16n XIV del s.partado ºB" del 123 Cona ti tuciono.l, e6lo 

les g4ra0.tiz11 las medida.a de protección al salarlo y los beneficios de 

la eeguridad social, ein que en ningún momento ee tome en conuideraci6n 

los ellos prestados en beneficio del inter6s social. 

2.4,- RENUNCIA. 

Para entender en forma global lo c¡ue se lTa.ta de plasmar en este 

inciso, es necesario remitirnos a lo que la lengua espaitolo. define o conceptúa 

primordialmente como renuncia, la que debe interpretarse como la manifeetac16n 

de la voluntad de un sujeto, mediante la cual ne desprende de un cargo 

o derecho, aoimismo el cese debe conceptuarae como la voluntad de dejar 

de deeempeiiar algún empleo o cargo. 

De las dos coriceptualizaciones anteriores, se deduce que debe existir 

voluntad, pero es el caso que al momento de eolicitarsele a un trabajador 

de conriania al servicio del Estado le. renuncia para que cese en sus funcio--
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nea, no se está. externando la voluntad libre y expontaneamcmte, toda vez 

que se le exige que renuncie por un11 supuesta pérdida de confianza1 aunado 

a que no es considerado en su antigUedad y si en realidad estA debidamente 

fWldada tal determinación, pues al no existir ninguna legilac16n aplicable 

en beneficio de estos trabajadores es factible la violación de sus derechos 

fundamentales, pues como ya lo dijimos en ningún momento tal deterrninaci6n 

ae encuentra debidamente fWldada y motivado. 1 como lo establece el articulo 

16 Constitucional, asimismo, la mayoria de e~tos trabajadores no se encuen

tran en el supuesto del articulo 89 fracción II de nuestra Constituc16n, 

lo que tro:ie como consecuencia la violo.ci6n directa a las garantias individua

les, pues es de estricta interpretaci6n Jurtdica qua toda detenninnci6n 

de -:.una autoridad ee funde en leyes expedidas con anterioridad al hecho, 

como también en que dichas legislacioneE tengan como fundamento a lo. misma 

Carta Magna, circunstancias que no se presentan al realizarse el cese de 

los trabajadores de confianza al servicio del Estado. 

'Es as!, que si no existe legislación aplicable y la mioma Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado excluye a los de confianza de 

su r6gimen de aplicación como de la Ley Federal del Trabajo, nos encontramos 

ante una laguna Jur1dica que violo. el encabezado de la Declarnc16n de Derecho9 

Sociales en el titulo VI Constl tucional referente al trabajo y ln previsión 

social, ya que queda debidamente establecido que toda persona tiene derecho 

al trabajo digno y socialmente útil, en este sentido tambUn se viola el 

articulo 5 del mismo ordenamiento, pues se priva a la persona para dedicarse 

al trabajo que le acomode siendo l!ci to. 

De esta manera y dentro del contexto del Derecho del Trabajo, debemos 

entender como empleados de confianza, a aquellas personas a través de las 

cuales el titular de la Dependencia delega autoridad en sus relaciones 
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tanto internas como externas en ese centro de trabajo. 

Aunque si bien es cierto, que no puede considerarse como empleados 

de confianza unlcamente a los servidores públicos superiores, debe nsumirse 

la postura de que el Tribunal Federal de Conc111o.c16n y Arbitraje, como 

la misma Legislatura Federal deben reo.li:z:ar un análisis profundo de lo.a 

funciones y caracterleticas del puesto que pretende hacer valer como de 

confianza, a fin de garantizar la imparcialidad en la 1mpartic16n de justicia, 

como en la salvaguarda de los derechos fundamentales del hombre en la esfera 

de aplicaci6n y pn~servaci6n del servicio público, 

En este orden de ideas, existen puestos que ¡:or las características, 

funciones y desr.rrollo se equiparan a las del trabajador de base, señalando 

sin embargo que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

en su articulo 8 los excluye del régimen de aplicaciOn, si tuac16n que resulta 

por demAs injusta e ilegal. 

Por lo anterior, consideramos inoperante el ·articulo 7 de la Ley 

reglamentaria del apartado 11811 que por una simple disposiciOn como es un 

decreto que cre6 una plaza o puesto 1 podrln coneideraree ciertos trabajadores 

como de confianza. 

Ahora bien, analizando las condiciones de trabajo de los servidores 

públicos de confianza 1 estas deberán ser proporciom1das a la naturaleza 

e importancia de los servicios que preaten y no podrán ser inferiores o 

las que rijan para trabajadores semejantes. 

CBbe eei'lalar 1 que la Suprema Corte de Justicia de la Macl6n por 

dem6.e en forma arbitro.ria ha establecido que cuando exista constancia de 

que el nombramiento otorgado a un trabajador, tiene la calidad de confianza 

aet como que el propio demandante admite que tuvo conocimiento de los términos 

de eae nombramiento, ea correcto que el Tribunal Federal de ConciliaciOn 
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y Arbitraje abauel va a la Dependencia del Estado que lo d16 de baja. 

Si consideramos injusto e inequi tativo el hecho de que existen trabaja

dores de confianza que en la práctica realizan las mismas labores de los 

empleados de base, sin gozar de la protección de una Ley aplicable a su 

favor y que sin embargo tampcco les es permitido formar parte de una esocia

c16n, llames e Sindicato. y que en el momento que un servidor público superior 

aB! lo decida los dé de baja 1 e3 de concluirse que es necesario que se 

apruebe su inamovilidad para que puedan en caso de violación a oua derechos, 

ejercitar sus garantías al igual que todo trabajador que se rige por cualquie

ra de loa apartados "A" y "B" del artículo 123 Constitucional. 

Aat podemoo mencionar, que ln renuncin conoiote era la tcrminaci6n 

de la relación de trabajo como consecuencia de la expresión unilateiral 

del trabajador p.'!rB dejar de prestar sus servicios ante la Dependencia 

para la ci.:al labore, sin embargo 11 pesar de que nuestra Constitución Política 

de los Eatdos Unidos mexicanos no priva en ningún momento al servidor público 

de sus derechos para percibir una compensación o liquidación por el tiempo 

de prestaci6n de servicios como se beneficia a loe trabajadores eujetos 

a la aplicación de las normas del apartado "A". el Estado ha asumido la 

p0eici6n de abstenerse de proporcionar la liquidación que en todo cauo 

deberla corresponder al trabajador. 

En este aentido 1 nuevamente se presenta una distinción en el trato 

entre trabajadores de la inciativa privada y los que dependen en sus ingresos 

del Erario Público 1 toda vez que como ha quedado establecido la Ley Federal 

del Trabajo otorga como un derecho irrenunciable el ejercicio de las liquida

ciones en favor de los trabajadores 1 en tanto que la Ley reglamentaria 

del apartado 11 811 del arttculo 123 Constitucional 1 no esbblece lo. posibilidad 

de esa compensaci6n que en igualdad de condiciones debería otorgarselee 
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a los servidores pQblicos que se retiran del servicio público. 

Por otra parte, cabe destacar también que el Estado ha implementado 

a partir del sexenio del Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado el llamado Pro

grama Opcional de Retiro Voluntario, en el cual las diferentes Dependencias del 

Eetado proponen a loe trabajadores de base la posibilidad de aer liquidados - -

conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, asi co

mo con diversas disposiciones que estableci6 la extinta Secretaria de Programa

c16n y Presupuesto, pero 116gicrunente se ha dejado fuera de este programa o. loa 

trabajadores de confianza que no cuentan en un momento dado con un nombramiento 

de base reservada, constituyendoee de esta manera en una nueva discriminac16n -

a estos servidores públicos y sin que ee cuente con une normatividad suficiente 

apegada a derecho que funde esa actitud hacia ellos. 

En forma breve sef'lalaremos loa lineamientos que deben cumplirse 

para la incorporación al mencionado Programa de Retiro Voluntario: 

- PodrAn ser euJetoe de los beneficios de dicho Programa, todos loe 

servidores públicos considerados como personal operativo, siempre y 

cuando al momento de ou incorporación a dicho programa no tengan derecho 

a pensión o cargo del ISSSTE. 

- La decisión de incorporarse . será individual y voluntaria por parte 

de cada servidor pCiblico. 

- Quedan excluidos de este programa los servidores pCiblicos superiores, 

mandos medios y hom6logos a ambos y loe miembros de las fuerzas armadas 

mexicanas. 

- Corresponderé. el Titular de la Dependencia escuchando la opini6n 

del Sindicato, autoriza[' las solicitudes de retiro voluntario que se p['esenten, 

considerando pa['a ello los siguientes criterios: 

* Loe acuerdos que emita el titular sob['e las solicitudes que se 
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presenten, tendrán el caráct:~r de irrevocable e irref'utable. 

• Que no sufra menoscabo el cumplimiento de las !'unciones de la Dependencia 

o Entidad. 

• Que la disponibilidad presupuesta! con que se cuente sea la su1'1ciente 

para cubrir las compensaciones que deban otorgarse. 

• Las demAe dependencias que da manera institucional defina el titular 

de la Dependencia en tanto no se contrapongan con los objetivos programa. 

- El personal que se incorpore al Programa de Retiro Voluntaria tendrá 

derecho a una co111pensaci6n econ6miea, en función de los ai'los de servicio 

y el nivel de remuneraciones asignado, de acuerdo al puesto que ocupa 1 en 

el cual deberá tener una antigUedad mínima de seis meses, por lo que 

el monto será equivalente a: 

0 3 meses de sueldo 

0 20 días de sueldo por cada afilo de servicios 

0 12 dlas de sueldo por cada afio de servicios, siempre y cuando el 

servidor público, tenga una e.ntigUedad minima de 15 affos de servicios prestados 

0 y la parte proporcional do aguinaldo 

- La compensac16n econ6mica que resulto se cubrir§. en ~ pago único 

al moiaento de la renuncia. 

- El pago de la compensación econ6mica será sin perjuicio de loe benefi

cios a que tengo derecho el personal en materia de seguridad social. 

- El servidor público que reciba compensación por retiro voluntario 

dar4 por tenninada su antigUedad de servic1oo al Estado, para efectos de 

asignación y pago de primas quinquenales por afloa de servicios. 

- Trat6ndose de person9.l que haya decidido su 1ncorporaci6n al retiro 

volWltario y que !'alleciere antes de recibir compensación económica respecti-



125 

va 1 ésta se cubrirá a sus beneElciados debidwnente acreditados, sin perjuicio 

de los derechos de seguridad eoclal a que pudiera tener derecho en los 

términos de la Ley del ISSSTE. 

- Corresponderá. a la Contraloria Interna, en el Ambito de su competencia, 

establecer los mecanismos de control y verificeci6n que pennl tan vigilar 

el cumplimiento de los objetivos y normas del Programa de Retiro Voluntario. 

también es importante sustentar el criterio sostenido por d H. Tribunal 

Federal de Conc111aci6n y Arbitraje en le.e siguientes Ejecutorias: 

Reuncia. Efectos de la falta de aceptación de ln. (Art. 46-I) La no 

aceptaci6n expresa de la renuncia de un traDajador, demuestra la voluntad 

del Titular de seguir utilhando los servicios del empleado que la preeent6, 

conaecuontemente no puede posteriormente fundamentarse la baja del trabajador 

en la renuncia antes dicha. (Laudo: Exp. No. 309-47. c. Fernando Vidrio 

Rulfo Ve. Jefe del Departamento Agrario}, 

Renuncle.. Ineficacia de la. (Art. 46-I) La renuncia presentad.a ante 

funcionario con quien no liga al trabajador relac16n de tipo laboral alguna, 

no autoriza al Titular para aceptarla aun cuando dicha renuncia haya sido 

presentada ante el superior Jerárquico de éste. (Laudo: Exp. 73-54. C. 

Josafat Atamoros Corona Ve. c. Jue?. Tercero de la Primera Corte Penal). 

Renuncia.. Nulidad de la. (Art. A6-I) Cunndo a juicio del Tribunal 

se acredite que la renuncia presentada, lo fue bajo una violencia moral, 

y ~r lo tanto con una voluntad viciada a cauaa de la coacc16n Y el constr"eñi

miento ejercido sobre el trabajador, esa renuncia ea nula por carecer del 

elemento esencial de la misma, que ea la voluntad libre de romper la relac16n 

Jurldico-laboral establecida mediante un acto unil'ateral de eee género. 

(Laudo: E.xp. No. 24-960. Melquiadeo Herrera Hernándcz Va. Secretat"lo del 

Patrimonio Nacional). 



127 

Renuncia. Sus efectos. (Art. 46-X) La presentación de una renuncia 

que es aceptada, da ja sin materia la reclamacl6n sobre reinstalación Y 

pago de snlarlos caldos que se hubiera hecho con anterioridad a dicha renuncia. 

{Laudo: Exp. No. 63-53. c. Leopoldo Venegas Carrasco Va. Secretario de 

Hacienda y Crhdito Público), 

Renuncia a loe derechos y obligaciones establecidos en el nombramiento. 

(Art. 11) Cuando un trabajador acepta ser comisionado para de.aempeílar una 

func:16n en la que en un momento do.do pueden alterarse loa tlirminos de su 

no.Rbramiento, en ningún c:iso y por ningún motivo tal aceptac16n indica 

renuncia a sus derechos, ya que los derechos de los trabajadores conforme 

al articulo 7º del Estatuto nunca bOO renunciables. El hecho escueto de 

la accptacl6n de la com1ei6n, no obliga al trabajador a cumplir con aquellae 

obligaciones inherentes a la misma que impliquen una al teraci6n de los 

términos de su nombramiento, entre los que debe incluirse el cambio de 

adscrlpcl6n. (Laudo: Exp. No. 26-950. Alberto InchAustegul Acuita Ve. Secreta

rlo de Trabajo y Prev1si6n Social). 

Renuncia Válida. (Art. 46-I) Unlcamente es válida la renuncia, cuando 

cata es presentada voluntariamente. siendo un acto unilateral por medio 

del cual se rompe la relación jurídico laboral, siempre y cuando sea producto 

de una voluntad libre, expontánea, sin coacción ni violencia. (Laudo: Exp. 

No. 24-960. Melquidades Herrera Hernández Ve. Secretario del Patrimonio 

Nacional). 

Renuncia. (Art. 41-I) La renuncia de los funcionarios y empleadoo 

no requiere plazo determinado para su aceptación por el Titular de una 

Dependencia, estimAndose subsistente mientras el interesado no manifieste 

intención en contrario. (Ejecutoria; Informe de Labores del Tribunal de 

Arbitraje, 1963, p. 104.-A. D. 5786-53. Eleuterio Mart1nez Ve. Tribunal 
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de Arbitraje. 

3.- PERDIDA DE LA CONFIANZA. 

Tratandose de lo que ee ha llamado pérdida do confianza, debemos sei\alar 

que nuestra Carta Magna no contempla ningún ordenamiento para que un trabaja

dor de confianza sea cesado en sus funciones 1 asimismo la Ley Federal de 

loe Trabajadores al Servicio del Estado, tampoco regula, es por ende que 

estos trabajadorea catan en un estado de completa desprotecc16n legal toda 

vez que la Ley Federal del Trabajo que es de aplicación supletoria entre 

el Estado y aun servidores es inaplicable porque la Ley Burocrática excluyo 

su aplicac16n en favor de los trabajadores denominados de confianza. 

Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo establece en su articulo 185 

que el patrón Podr6 rescindir la relac16n de trabajo si exietei un motivo 

razonable de párdida de con.fianza, pero es el caso que las argumentaciones 

sostenidas por las autoridades que cesan a W1 trabajador de confianza no 

cuentan con ningún tipo de fundamento legal, repercutiendo por ende en 

una violación directa al articulo 16 de la Constituci6n de la Nación, pues 

no ee encuentran debid~nte fundadas y motivadas las razones en una causa 

legal para la privaci6n de los derechos del trabajador, aeimiamo 1 el articulo 

14 de dicho ordene..miento establece que nadie podrA ser privado de sus derechos 

sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las !onnalidadee esencbles del procedimiento y conforme 

a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En este orden de ideas, lo~ trabajadores de confianza ven conculcadas 

sus garant!ae fundamentales en virtud de no cumplirse por la autoridad 

que ordena el cese del trabajador, las condiciones establecidas en los 

numerales anteriormente seftalados 1 ya que al no fundarse y motivarse la 

causa legal del procedimiento as! como al carecer de una ley que sustente 
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el hecho emanado por la autoridad, trasgrede a la misma Constitución Pol!tico. 

que juraron guardar y respetar en todo momento. 

Finalmente, es obligaci6n de nueetro Poder Leg1slati vo como representante 

de los ciudadanos, el analizar este tipo de irregularidades proponiendo 

a la brevedad posible una ley que contemple el servicio civil de carrera, 

que contenga las garant!as para que esos trabajadores tengllll seguridad 

en sus funciones y no dependan de los caprichos del superior jerárquico 

que asuma las funciones de dirección general, esto se suntenta en las situa

ciones de la vida pública que constantemente se presentan al ingresar e 

una dependencia un nuevo Secretario de Estado que no respeta ni capacidad 

y mucho menos antigUedad de estos trabajadores. 

3,1,-SU PARTICIPACI011 El! LA ORGANIZACION, 

Dentro del campo de acción que la Adminietraci6n f-ública debe desarro

llar en favor de la sociedad se encuentra la organización y conservaci6n 

as! como la protección de los ciudadanos, en este sentido para el buen 

funcionamiento de los fines que tiene encomendados, se establece W18 relación 

constante entre loe Poderes del Estado, para lo cual como ha quedado estable

cido en el capitulo II de este trabajo, las diversas Dependencias de los 

Poderes de la Unión presentan una estructura en la que por supuesto se 

delegan funciones de los mismos poderes en personas !"íeicas que reciben 

el nombre de eervidoree públicos, estos de acuerdo al principio de jerarqui

zaci6n establecido en la tracci6n II del articulo 89 de la Constitución 

Federal, son loe que llevan a cabo loe programaq encomendados para cada una 

de las diversas direcciones generales y Secretarlas de Estado, es por lo 

anterior que los servidores públlcoo tienen una lndlecutible importancia 

en la perticlpac16n organizativa del Estado, pues conaecuentemente, apoyandose 

en lee Legislaciones Federalea y ordenamientos reglamentarlos los empleados 
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de confianza tienen la responsabilidad de que los principios enccmendados 

para el buen funcionamiento y cumplimiento de las actividades públicas tengan 

e.na aplicación correcta, de acuerdo a los lineamientos de direccl6n y adminls

trac16n de la misión determinada. 

Aunado a lo anterior, los servidores públicos superiores y mandos medios 

tienen como objetivo principal salvaguardar los intereses que la sociedad 

ha depositndo en los poderes de acuerdo al principio de sobernnfo. establecido 

en el artlculo 39 Constitucional y relativos de tas Legislaturas Estatales, 

as! la clase trabajadora de confian::a al servicio de la administraci6n pública 

cumple con estricto apego a los ordenar:1ientos legales la delegación de la 

que han sido confiados para el desarrollo de la organizac16n de la o.dminlstra

c16n pública. 

3.1.l DERECHO. 

Por lo que corresponde a los derechos que gozan esta clase de trabajado

res, nuestra Constitución Federal según ya ha quedado establecido, .sólo 

les otorga las correspondientes prerrogativas de protección al salarlo y 

los beneficios de la seguridad social en el articulo 123 apartado "B,. frac

ción XIV, en tanto que a los trabajadores de base que gotan de todos y cada 

uno de los derechos establecidos en el apartado 11S" del numeral Constitucio

nal ya seilalado, tambH!n se ven beneficiados con la apllcac16n de la Ley 

reglamentaria correspondiente y las Condiciones Generales de Trabajo vigentes 

en cada Dependencia, es por esto que también goz:an de la jurisdicción del 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitrnj!! para dirimir sus controversias 

con los titulares de las Secretarias de Estado, situación que no es aplicable 

a los servidores pOblicos de con!'ianza. 

4,1.2.- SALARIO 

A este se le debe entender como la retribución que obtiene el trabajador 
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a cambio de los servicios prestados¡ sin embargo este pago está sujeto a 

un Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal, que es variante ya 

que a pesar de estar formulado para que a co.da servidor público se le retribu

ya de acuerdo a las funciones realizadas, también interviene en un momento 

dado una compensación a la que se le ha dado el nombre de bono que se entrega 

en forma rr.eñsuol y otro trimestralmente, sin embargo este último varia según 

se norme el criterio del servidor público s>Jperior al otorgarlo nl mando 

medio, toda vez que influye de manera determinante la amistad que se tenga 

con este f"uncionario. 

T:!ll vez llair.arle salario a la percepción que reciben los empleados 

de la Administración Pública, podrla derivar del hecho de los que prestan 

servicios como trabajadores obrero base, que eran por lo general considerados 

como la clase de recursos más bajos. 

Ahora bien·, los trabajadores al servicio del Estado perciben un salario 

elevado por la cantidad de cinco mil pesos menBuales sobre el salario m!nimo 

general vigente, tratándose de aquellos que ocupan el nivel 1 del Catálogo 

General de Puestos, derivándose en el mismo tabulador esta diferencia de 

salario hacia loa demás niveles que se vayan ocupando. 

Entre las protecciones al salario, se encuentra la forma de pago que 

debe ser en efectivo o en cheque y pagaderos en el mismo lugar donde se 

presten los servicios: por supuesto debemos entender que en todo caso existen 

las oficinas en donde se encuentra el pagador habilitado y a donde los traba

jadores acuden a recibir aun emolumentos y a otorgnr los correspondientes 

recibos o firmar las n6minas, 

Los descuentos a los trabajadores se encuentran prohibidos, flBl va que 

se trate de pago de anticipos del propio snlario, de devolución de pagos 

realizados en exceso o que se pretenda compensar pérdidas debidamente compro-
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badas o por errores del trabajador, o b1en los correspondientes descuentos 

por cuotas sindicales, como aportaciones para constituir sociedades cooperati

vas o cajas de ahorro y por último, los descuentos que corresponden al ISSSTE 

o al fondo de vivienda del mismo Instituto, y como caso especial las que 

se deriven por 6rdenes judiciales en concepto de pensiones alimenticias 

de las que el trabajador se encuentre obligado. 

Salvo lo anteriomente manifestado, el salario no es susceptible de 

embargo judicial o administrativo, por lo que desde luego está expresamente 

prohibido que el salario sea cedido a terceras personas, pues se privaría 

al trabajador del producto natural de su esfuerzo. 

En la actualidad, los trabajadores gozan del derecho a percibir un 

aguinaldo anual sin deducciones de ningtín género¡ eote eguinaldo deber& 

pagarse en dos partee, una antes del 15 de dicie1;ibre y la otra a más tardar 

el 15 de enero siguiente. El monto, debe considerarse en el presupuesto 

de egresos y es equivalente a 40 diae de salario. 

Por último, cabe sei\alar que constituye una aberraci6n Jurídica el 

hecho de que a loe trabajadores do confianza regidos por el apartado "B" 

del 123 Constitucional, s6lo gocen de las medidas de protecci6n al salario 

y la ley rogl!lmentaria del citado apartado los excluya de su régimen de 

aplicaci6n 1 pero se vean obligados a sujetarse a sus lineamientos en este 

rengl6n a pesnr de no serles aplicable. 

3,1.3,- SEGURIDAD SOCIAL. 

Como una de las garantias fundamentales establecida en nuestra Carta 

Magna, el articulo 4 en su fracción III de dicho ordenamiento, eato.blec16 

la prerrogativa de toda persona a la protección de· la salud para lo cual 

este mismo articulo señaló la concurrencia de la Federac16n y las Entidades 

Federativas en materia de salubridad general, otorgándole facultades al 
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Congreso para legislar en este rengl6n, por ende al reafirmar este principio 

la f"racc16n XIV del apartado 11 811 del artículo 123 de la Ley fundamental 1 

el Estado se encontraba obligado a otorgd:rseles a todos y cada uno de sua 

trabajadores los beneficios de la seguridad social, por lo que la ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

seftala como d1sponic16n general el ser de orden pCtblico e interés social, 

de observancia en toda la República y de apl1cac16n a todos los trabajadores 

del servicio civil que presten sus servicios en las dependencias de la adm1-

nistrac16n pública federal o que por ley o acuerdo del Ejecutivo Federal 

oe incorporen a su régtm''en, as! como a los pensionistas y a los familiarea 

derechohabientes de unos y otros, de igual f'orma a los diputados y senadores 

que durante su mandato Constitucional se incorporen individual y voluntaria

mente al ~gimen de esta ley, as! como las Entidades y Dependencias de la 

adminiatraci6n pública f'ec!eral, de los Estados y Municipios y a sus trabaja

dores en los términos de los convenios que el lnsti tute celebre de acuerdo 

con esta ley, y las disposiciones de las legislaturas locales, agrupaciones 

o entidades que en virtud de acuerdo de la junta directiva se incorporen 

al r6gimen de la ley y los poderes de lo. Uni6n. 

En este sentido, la seguridad social de loo trabajadores comprende 

el régimen obligatorio y el voluntario, incluyendose dentro de las prestacio

nes la administraci6n de seguros y servicios, asi como la del fondo de la 

vivienda, siendo extensiva su aplicaci6n a las personas que la ley reconozca 

con el carácter de per.::1ion1sta o de familiar derechohabiente, siendo irremm

ciable su apUcaci6n en beneficio de los servidores públicos que gocen de 

las prerrogativas contempladas en el citado ordenamiento legal. 

3,1,4,- ESTABILIDAD E1I EL EMPLEO. 

En tanto los trabajadores de baae gozan de los beneficios de la inamovi-
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lidad según el articulo 6 de la Ley Burocrática, con la garantta de que 

sólo podrán ser removidos Por las causas que eeffa.la la propia ley 1 esto 

significa en consecuencia que la inamovilidad y estabilidad en el empleo 

son la base de loo derechos del trabajador público. 

Frente a esta di vereidad de opiniones que en muchas ocasiones con razones 

1'undadas, se discute a1 el empleado o servidor público de confianza tiene 

derecho a esta inamovilidad, debemos establecer que esta es una prerrogativa 

que se otorga como principio fundamental en la Constituc16n Pol!tica, es 

decir que constituye uno garant!a individual, pues el segundo párrafo del 

articulo 14 de nuestro máximo ordenamiento legal eef'lnla que nadie podrá 

ser privado de sus derechos, sino mediante Juicio seguido ante loa tribunales 

previamente establecidos en el que se cumplan todas las formalid11deo eaencia

les del procedimiento :¡ CONFORME A LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO. 

Sin embargo, como se deaprende de lo seilalado anteriormente loe trabaja

dores de confianza al servicio del Estado la mayor de laa veces son privados 

da su empleo basAndooe la propio. autoridad en ai tuacionee de pérdida de 

la confianza, poro sin que se sustente y motive debidamente tal resolución, 

puesto que al no existir ninguna reglamentaci6n aplicable a estos trabajadores 

es illgico suponer y contraria a toda norma fundamental el sustentar que 

una baja sea justificada con la pérdida de confianza, sin establecer previa

mente los requisitos de garant!a de audiencia, el de ser o ido y vencido 

en Juicio y principalmente sin que la motivaci6n que argumente la autoridad 

esté debidamente fundada en los hechos y situaciones de derecho, en este 

sentido ea de concluirse que todo despido o resición de un trabajador de 

con.fianza al servicio del Estado carece de loe elementos necesarios para 

justificar dicha acci6n, con la sal vedad de los servidores públicos superiores 

eei'lalados en la fracci6n II del articulo 89 de la Constitución. 
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3.2.- OBLIGACIONES. 

Dentro del campo del derecho, una de las principales áreas se delimita 

con el tipo de reaponeab1lidades que cada individuo debe cumplir, por lo 

que en el esquema laboral los trabajadores de confianza al servicio de la 

administrac16n pública regularmente tienen que desarrollar funciones que 

los lleva a tenerse que ajustar a la neceeidnd del servicio 1 violando conac

cuentemente en au perjuicio, el horario máximo de labores y algunas otras 

prestaciones como podrlan ser los dlas de descanso se~nal, les vacaciones, 

aunado a que no cuentan con el disfrute de d!as económicos ni ln estabilidad 

en su empleo, puesto que el carecer de un ordennmiento legal que delimite 

sus responsabilidades y prerrogativas, frecuentemente se encuentran entre 

el dilema de cumplir con un trabajo encomendado de última hora con carácter 

de urgente 1 el cual debe ser entregado para la firma de un servidor público 

superior, provocando en consecuencia qu el trabajador de confianza al servicio 

del Estado tenga la obligación de prestar su servicio con la mayor diligencia 

y prontitud que no le es exigida a un trabajador de base. 

Ahora 1 si bien es cierto que esta clase de trabajadores tiene una mayor 

remwterac16n, también lo es que frecuentemente con un sin nfunero de responsa

lidades que lo conotrii'len a avocarse a la solución de problemas que conllevan 

un desgaste mayor y que no repercuten a su favor con el pago de horas extras 

y si el caso lo amerita, le son suspendidos sus dios de descanso serranal 

o canceladae temporalmente el disfrute de sue vacaciones. 

Ante este cuadro, podemos considerar que el trabajador sujeto a estas 

condiciones necesita de un ordenamiento que verdaderamente lo proteja, ya 

que en tanto no exista el mismo, De verA obligado a sujetarse a las condicio

nes establecidas previamente por sus superiores, imperando un principio 

por demás i16gico como es la vocnci6n se servicio y el deber de obediencia 
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que solamente serian aplicables al personal militar en época de guerra, 

es por lo expuesto que se deduce que eeta clase de trabajadores cuentan 

con un mayor número de responsabilidades a loe beneficios que percibe por 

la prestac16n de sus servicios. 

4.- INDEFENSION DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA. 

Como hemos venido sustentando durante el desarrollo de este trabajo 

de investlgaci6n, la Ley Federal de los Trabaja.dores al Servicio del Estado 

en su articulo 6 excluye a los servidoreo pCibllcos de confianza de la apUca

ci6n normativa de este código, repercutiendo por ende en el beneficio de 

la supletoriedad del C6digo Federal del Trabajo, dejando a estos trabajadores 

en un totnl desamparo lege.l para la defensa de oue derechos y prerrogativas 

laborales. 

En este orden de ideas, todo trabajador de confianza ª"Sún lo eetablt!ce 

la Conotituci6n es un ciudada.i.o que goza de las garant!as que le otorga 

nuestra Carta Magna, infiriendose la prerroptiva irrenunciable de ser oido 

y vencido en un procedimiento legal que le pretenda privar de sus derechos, 

en consecuencia, al carecer de nonnatividad aplicable en eu beneficio exis

tiendo contrariamente s6lo obligaciones que cumplir en tavor del Estado, 

infringen dentro dd campo del derecho todas y cada una de las garantías 

irnUviduales que contempla nuestro l!'.dxi:r.o ordenamiento legal, existiendo 

asimismo en forrr.a pa.rad6gica una laguna jurídica que solamente puede ser 

resuelta por el Poder Legislativo, expidiendo una ley que contemple y regla

mente el trabajo a que quedarén sujetos los servidores públ leos que ocupen 

estas plazas en el servicio a favor del Estado. 

F.n este séntido 1 los trabajadores de confianza al servicio del 

Estado han sido considerados como una clase de segunda 1 pues el hecho de 

que el articulo 123 fracci6n XIV del apartado "B" unicarncnte les conceda 
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el derecho del beneficio de las medidas de protecc16n al eals.rio y de la 

seguridad social, trasciende en una explotación deomedida. por parte de los 

servidores públicos superiores• tomando en cuenta que la mayor fo de los 

casos deaarrollan funciones que loe obliga a laborar haeta aproximadamente 

16 horas• sin que puedan ser retribuidos con el pago de horas extras como 

serta si ee tratara de trabajadores de base. 

Asimismo, cabe sefialar que loe trabajadores llamadoo de base tienen 

a su favor el derecho a la eind1caliz:ac16n, en tanto que o. loo de confianza 

se le prohibe aeociarae para lo defensa de sus derechos, de igual manera 

los servidores pGblicoe con nombramientos de inamovilidad pueden solicitar 

licencies, pennisos, tolerancias en el horario de labores y algunao otras 

prestacioneo determinadas en la ley aplicable y disposiciones reglamentarias, 

sin que a los de confianza se lea apliquen estas prestaciones ni la inamo

villdad. 

Finalmente, como oe ha eustentado el único recurso legal al que pueden 

recurrir en caso de verse afectados en sus _,rerro¡;ativas consiste en el 

Juicio de Amparo, pero este presenta como un obstáculo que el procedimiento 

se sujeta a las dieposicionee del C6digo Federal de Procedimientos Civiles, 

el cual es un ordenamiento de naturaleza más estricta que el ln~ral. 

4, 1,- TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, 

Dentro de la juri1Jdicci6n del trabajo que se rige por el apartado 11 811 

del articulo 123 Cona ti tucional, la Carta Magna y la Ley crean dos Tribunales 

de distinta jerarqu!a: el TrlbÚnal Federal de Conci11aci6n y Arbitraje y 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Noc16n. En cuanto al primero, 

es una Instituci6n aut6noma e independiente del Poder Judicial, encargado 

de dirimir loe confllct:oo que surjan entre los Podereo Legislativo y Ejecutivo 

y sus trabajadores de base, pues los servidores públicos de confianza como 
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ya ha quedado establecido por eu exclue16n no concurre a 61, toda vez que 

este es incompetente l>Sl'a conocer de las controversias que se susciten entre 

esta clase y los órganos del Estado. 

Cabe sei'lalar que en los últimos aftos comprendidos desde 1988 a la fecha, 

el Tribwial ha modificado su criterio procediendo a admitir algunas demandas 

de los trabajadores de confianza al servicio del Estado, pero por lo regular 

han resuelto los conflictos en contra de los intereses de estos. 

Es por lo anterior, que no podr!amos considerar que el Tribunal Federal 

de Conciliac16n y Arbitraje sea. la autoridad idónea para conocer de estas 

controvereiae 1 salvo que se modifique el artfoulo 8 de lo. Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, extendiendo eu aplicac16n a todos 

y cada uno de loe trabajadores, implementando las medidas que garanticen 

la salvaguarda de los derechos de los servidores públicos desprotegidos, 

tal y como se aplica por la Ley Federal del Trabajo tratándose de aquellos 

que pertenecen a la iniciativa privada. 

Asimismo, podemos afirmar corno un principio elemental que si la Jurisdic

ci6n laboral de los trabajadores del Estado se ocupa de dirimir los conflictos 

entre el Estado y sus trabajadores, cereco de coherencia 16g1ca que las 

diterenclas que surjan con motivo de la releci6n jur!dica de trabajo, se 

divida para su conocimiento en dos tribunales ya que esto ocasiona una Juris

dicción especial para los trabajadores de confianza que prestan sus servicios 

a la administraci6n públi'?ª• 

Por otra parte, el Pleno d8 la Supremn Corte de Justicia en v!a unilate

ral estudia en forma monop611ca los conflictos que surgen entre el Poder 

Judicial de la Federación y sus servidores, pues aer!e. totalmente il6g1co 

que un Tribunal inferior analizara los actos de nuestro máximo 6rgano judi

cial, pero debe hacerse la aclaración que es solamente en este caso cuando 
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se puede Justif'icar que la Corte por conducto del Pleno resuelva lea contro

versias que se presente entre sus empleados y la misma. 

Finalmente, sin el ánimo de redundar debe quedar claro que los trabaja

dores de confianza.que presten sus servicios en los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tienen la misma legitimidad que los de base para concurrir a dirimir 

sus controversias con el Estado ante el Tribunal Federal de Conc111ac16n 

y Arbitraje, evitando as! que el procedimiento sea más riguroso en perjuicio 

de sus intereses, que si promoviera ante los ju2gados de Oiatrito en materia 

de trebajo, 

4,2,- JUICIO DE AMPARO (PROCEDENTE POR BAJA DE UN TRABAJADOR DE CONFIANZA), 

Retomando lee consideraciones expuestas en el punto que antecede, 

estas deben tenerse por reproducidas, sin embargo, al no quedar alternativa. 

para loa trabajadores de conf'ianza y as! poder defender sus derechos inalienn

bles1 esta clase de trabajadores se ve en la necesidad de solicitar el 

aiaparo y protección de la justicia federal 1 para que esta en plenitud de 

aus facultades revoque la detenninaci6n adoptada por la autoridad reepansable 

que ha dictado el cese en sus funciones del servidor público y lo reinstale 

ordenando la restitución en el goce y disfrute de sus prerrogativas al 

trabajador afectado as! como el pago de todas y cada una de las preetaciones 

que haya dejado de percibir durante el tiempo en que se haya visto menoscaba

do en sus garant!as, cabe establecer que el trabajador que recurre a loe 

juzgados de Distrito en materia de trabajo, tiene que sujetarse a un procedi

miento de earacteristicas rígidas que lo constr!ffon a someterse a un juicio 

formalmente escrito, y por lo tanto mAs amplio en duración as! como a veroe 

.forzado o desistirse de la prueba confesional de lea autoridedes responsables, 

en virtud de eeilalarse en la legislaci6n de Amparo como inaceptable, repercu

tiendo en que la autoridad solamente rinde un informe justiticado - - -
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de la act1 tud asumida, pero también '38 importante destacar que al emi tlr 

el acto la Dependencia para la que laboraba el despedido no fundamenta 

en ningún numeral de fuerza jurídica la sustentación de su acto, lo cual 

tambUn beneficia al cesado puesto que se acredita la procedencia del derecho 

exigido y promovido ante la autoridad judicial federal. 

En este sentido, tundandonos en estricto apego a derecho la procedencia 

del juicio de amparo se encuentra debidamente normada en los numerales 

103 fracci6n r y 107 de la Constltuci6n Federal, con lo cual el trabajador 

de confianza debidamente despedido tiene a su favor la posibilidad de acredi

tar el cese injustificado, pero al ser el procedimiento formalmente escrito, 

el quejoso tiene la· obligaci6n do aportar las documentales que acrediten 

la violación de sus derechos, ain embargo, estas en todo loo casos ee encuen

tran en poder de las autoridades responsables, lo que ocasiona que tengan 

que serles requeridos por medio de oticinaa qud Jmplican el retraso en 

los trámites judiciales, obligando en muchas ocaBiones a la inspección 

judicial de los archivos de las dependencias, ya que estas últimas no remiten 

oportunamente la docwnentaci6n solicitada. 

No obstante lo anterior, el trabajador indebidamente cesado cuenta 

con elementos a su f"avor que acreditan el amparo y la protección de la 

justicia federal que se solicita. 

A pesar de todas las consecuencias que podrían alegarse en contra 

del procedimiento formalmente· escrito, éste también trae consigo un sin 

nWnero de beneficios en la ti-ami taci6n del Juicio de garanttes, como es 

la reinstalación en un tiempo menor al que podr!a tardar por medio del 

Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 
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creemos conveniente hacer referencia a diversa JURISPRUDENCIA que 

ha surgido de los Amparos interpuestos por los trabajadores de Confianza 

al Servicio del Estado. 

TRABAJADORES DE CCllW!AlfLA. 

Trabajadores al. Servicio del Estado de Confianza. No están protegidos 

por el apartado "B" del articulo 123 en cuanto a la estabilidad en el empleo. 

El TribW18l Federal de Conciliación y .\rbi traje no incurre en violación de ga

rattt1aa si abeuelve del pago de indemn1zac16n constitucion.Bl que alega un 

despido injustificado, si en autos se acredita tal carácter, porque los 

trabajo.dores de confianza no están protegidos por el articulo 123 de la 

Conatituc16n, apartado 11811
1 sino en lo relativo a la percepción de sus sala

rios y las prestaciones del R!gimen de Seguridad Social que lea correspcnde, 

pero no en lo r~ferento a la estabilidad en el empleo. 

~ d1.roc:to 3835/78.-Monuel Vdzquez Villaeeffor.-14 de marzo de 1979.-

5 votoa.-Ponente: Alfonso L6pez Aparicio.-Sec~tario: Carlos Villaec!n Roldln. 

Amparo directo 1485/80.-Insti tuto de Seguridad y Servicios Social ea 

de loo Trabajadores al Servicio del Eetado.-23 de julio de 1980.-Unanimidad 

de 4 votos.-Ponente: Julio S4nchez Vargas.-Secretario: Jorge Landa. 

Amparo directo 6624/80.-Secretario de la Reforma Agraria.-27 de abril 

de 1981.-5 votoe.-Ponente~ Marta Cristina SalmorAn de Tamayo.-Secretario: 

F. Javier Mijangos Navarro. 

Amparo directo 7306/82.-Jaime Moreno Ayala.-13 de abril de 1983. Unanimi

dad de 4 votoe.-Ponento: Marta Cristina SalmorAn de Tamayo.-Secretario: 

Héctor Santacruz Fernlndez. 
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Aaparo directo 1626/82.-Secretario de la Retonna Agraria.-3 de agosto 

de 1983.-5 votos. Ponente: Alfonso L6pez Apariclo.-Secretario: Carlos Villas

c4n Roldi!n. 

Juriopnidencla: Inf"orme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

2a. Parte, 1983, Cuarta Sala, pp. 18 y 19, 

Trabajadores al Servicio del Eota.do. Los lnapectoreo de servicloo, 

1.Jlpuestoe y derechos del Gobierno Federal, son de conf"ianza. (Art. So,) 

De acuerdo con el articulo 4o. del Estatuto de los Trabajadores al Servicio 

de los Poderes de la Unión, son empleados rte confianza no sólo los inspectores 

del Departamento de Inspecc16n y Audi toda de la Secretarla de Comunicaciones 

y Obras Públicas, sino todos los inspectores de servicios, impuestos y dere

chos, de cualquiera de las dependencias del Gobierno Federal, quienes por 

lo mhmo no están E:Ujetos a la norma del estatuto mencionado. (Jurieprudenclo: 

Ap6ndice 1975, Sa. Parte, 4a, Sala, Tesis 275, p. 259) 

!'.apleadoe de contiarwl.(Art. 5o.) Cuando el Titular de la plaza de 

Revisor 11 J 11 de la Dirección de Aguas y Saneamiento del Departamento del 

Distrito Federal, realice funciones de lnepeccl6n, tal empleado y plaza 

deben estimarse como de conCian:za. (Laudo: Exp. No. 108/60. Rafael VA:zque:z 

del Castillo Vs. Jefe del Departamento D.F.) 

l.llpleadoa de contianza, (Art. So.) El empleado cuyas funciones esUn 

encaminadas a realizar lnveat1gaclones sobre Hidro logia, Al tj.111etr!a, Fisiogra

f!a, Edafologia y Regiones rtSicas; o dirigir grAflcas, cartas o texto, 

desempeña una plaza de Investigador Cient!flco y Consultor Técnico de Oficina 

Superior; empleo que indiscutiblemente es de confianza de acuerdo con lo 

establecido en el articulo 4o. fracción II inciso b) del Estatuto Jurldico. 

(Laudo: Exp. No. 29/55, C. Jorge Avllio Vivo E, Vs, C, Secretarlo de Comunica

ciones y 0,P,) 
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!lllpleadÓo de contio.nza. (Art. 5o.) El hecho de que un trabajador que - -

que ocupe una plaza de confianza ingrese al Sindicato de lo Dependencia 

donde preste sus servicios, no le confiere la calidad de empleado de base. 

(Laudo: Exp. No. 451/60. Manuel G. Zapata Chicleazza Ve. Jefe del Departamento 

del Die tri to Federal.) 

llspleadoe de cont'lo.nza. (Art. So.) El Tribunal de Arbitraje ha sostenido 

invariablemente que el personal de las Polic1as es de confianza, s6lo cuando 

realiza precisamente esas funciones, y por la misma raz6n considera como 

de base al personal admlnist.-ativo que re1.1liza las misrnas funciones que 

las equivalentes a esas catcgorlas en las distintas unidades burocráticas. 

(taudo: E.xp. No. 400/49. Gabriel Hernández Gonzlilez Va. Procurador de Justicia 

del Distrito y Territorios Federa.les.) 

l'apeladoe de contianm, Ins¡)octor de ?o.. do la Direcci6n General de 

PtdSCa e Induatriaa COOcxnn. (Art. So.) Los inspectores de ?a. de la Direcc16n 

General de Pesca e Industrias Conexas, son emplea.doe de confianza, por tener 

funciones anUogae a las de los Inspectores de impuestos, estando comprendidos 

en el articulo 4o. f'racci6n tI inciso b) del Estatuto de loe Trabajadores 

al Servicio de los Poderes de la Uni6n. (Laudo: Exp. No. 236/52. Pablo Cota 

Luna Ve. Secretario de Marina Nacional.) 

l:mploadoe de con!lan:r.o.. Inapector del Servicio de Limpia del Departamento 

del Distrito Federal. Los Inspectores de la Oficina del Servicio de Limpia 

del Departamento del Distrito Federal, son empleados de confiant.a, de acuerdo 

con la fracci6n II inciso b) del articulo 4o. del Estatuto de los Trabajadores 

al Servicio de los Poderes de la Uni6n. {Laudo: Exp. ?lo. 377/53. Enrique 

HernAndez: Gonz:élez: Vs, Jefe del Departamento del Distrito Federal. 
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Empleados de confianza. Inspectores de ScrvJcioo del Departo.mento del 

Distrito Federal. (Art. So. Los Inspectores autoridad supernumerarios de 

la oficina de Reglamentos, son trat>ajadores de confianza, por estar comprendi

dos en el inciso b) de la !'racc16n lI del ort!culo 4o. del Estatuto· de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Un16n. (laudo: Exp. No. 123/53. 

Herculano Gochi J-luante Ve. Jefe del Departamento del Distrito Federal.) 

Bllpleadoe de con.f"iaru:a. Investigador Fiocal "A". (Art. So. Los Investiga

dores Fiscales "A", son emplee.dos de confianza, por as! determinarlo el 

Decreto de 14 de octubre de 1943 que cre6 dicha plaza¡ de conformidad con 

lo dispuesto por el último párrafo del articulo 4o. del Estatuto de loa 

Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión. (Laudo: Exp. No. 328/55. 

Luis R. Eequer Lugo Ve. Secretario de Hacienda y Crédito Público.) 

IDlpleadou de confiEUWt. (Art. 5o.) La plaza de Inspector de la Oficina 

de Espectáculos de lo Dirección General de Gobernac16n, es de confianza, 

por estar incluida dentro de la clnoificación general de Inspectores que 

ha hecho la Suprema Corte de Just:icia de la Nación. (Laudo; Exp. No. 373/53. 

c. Alberto Gonúlez BrambUa Va. Jefe del Departamento del Distrito Federal.) 

BlrplMde>tl de con.t'ianza. (Art. So.) La plaza de Inspector del Servicio 

de Control Administrativo, Inspección y Supervisión de la Dirección de Obras 

Públicas del Departamento del Distrito Federal, es de confianza, por estar 

incluida en el articulo 4o. fracción II inciso b) del Estatuto JUl"fdico, 

por tratarse de un empleo, cuyas funciones son las de un Inspector de Servi

cios. (Laudo: Exp. No. 61/53. C. Abel Vel6zquez Rojas Va. c. Jefe del Departa

mento del D. F.) 
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lmpleadOB de confianza. (Art. So.) La plaza de Inspector "G" de Pesca 

es de con1'ianza 1 y Por lo tanto, trabajador de esa especie la persona que 

la ocupe. (Laudo: Exp. No. 97/960. Tomb Romanillo Rodrigo Va. Srio. de 

Industria y Comercio.) 

!mplendoo de confianza. (Art. So.) La plaza de Inspector "K" de la 

Ofir.:na de Espectáculos, eo una plaza de confinza, y por lo tanto trabajador 

de ese g6nero la persone que la ocupe. (Laudo: Exp. No. 451/960. Manuel 

G. Zapata Chigleazza Ve. Jefe del Departamento del Dio tri to Federal.) 

Fmpleados de confianza. (Art. So.) la plaza de Inspector Presidente 

de le Junta Federal de Conciliac16n y Arbitraje NWnero 28 de la Ciudad tle 

tuxpan 1 Ver., es de confianza, en atenc16n al nombramiento mismo y a lee 

f'unciones propias del cargo. (Laudo: Exp. No. 287/959. Luciano Castillo 

Quintero Va. Srio. de Trabajo y Prev1ai6n Social.) 

z.i,lee.doa de confianm. (Art. So.) La plaza de Investigador Fiscal 

''A1', ea. un empleo de confianza a.tente a lo dispuesto en la última parte 

del articulo 4o. y primer pdrrafo del articulo So. del Estatuto Jurtdico. 

(Laudo: EY.p. No. 303/56. C. Alberto Acevedo Michaus Ve, C. Srio. de Hacienda 

y Crédito Públlco.) 

Empleadoo de confianza. (Art, ·so.) La plaza de Jefe del Departamento 

11F11 de Correspondencia y Archiyo de la Dirección General de Adminietraci6n 

de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, ea de confianza, por 

estar incluida en la enumeración que hace el Estatuto Jur!dico en su articulo 

4o. fraccl6n II inciso b). (Laudo: Exp. No, 72/57, e, Carlos Le6n Miranda 

y otros Va. C. Srio. de Comunicaciones y O.P.) 
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F.mpleados: do contianza. (Art. So.) La plaza de Jefe "P" de Oficina 

del Departamento Autónomo de Turismo, debe considerarse de confianza, atento 

al contenido del articulo 4o. Estatutario. (Laudo: Exp. No. 145/960. Roberto 

Hernández Orozco Ve. Jefe del Departamento Aut6nomo de Turismo.) 

Kmpleadoe de conf'iarua. (Art. So.) La plaza de Juez 11B11 Comisario, 

es de confianza, y par tanto empleado de ese g6nero la persona que la ocupe. 

(Laudo: Exp. No. 253/58. Francisco Jard1nez Xospa Vs. Jete del Departamento 

del Distrito Federal.) 

Elllpleo.dos do contlanza. (Art. So,) La pla20. de Polic1a de Tercera 

de la Secretaría de Cominicaeiones y Transportes, ea de conf'1anza 1 de acuerdo 

a lo dispuesto en el inciso e} de la fracci6n II del artículo 4o. Estatutario. 

(Laudo:. Exp. tia. 319/959. J. Jee\ls Guerrero Jimánez Va. Srio. de Comunicacio-

nee y Transportes. ) 

!atpleados de con1'JruwL .. {Art. So,) La verdadera connotoci6n del párrafo 

relativo, del articulo 4o. del Estatuto de los Trabajadores al Servicio 

do los Poderes de la Uni6n 1 es la de que, son empleados de con!'ianza solamente 

los miembros representativos que integran las Comisiones Internacionales, 

no as1 los trabajadores al servicio de dichas Comisiones por el solo hecho 

de laborar en ellas. ( Laudo: Exp. No. 116/48. Heynaldo GaUndo Jimeno 

Vs. Comis16n México-Americana para la Errad1cac16n de la Fiebre Aftosa.) 

bpleados de confianza. (Art. So.) Las plazas de recaudador-sellador 
. . 

adecrl tas a la Direcc16n del Impuesto sobre matanza de ganado del Departamento 

del Distrito Federal, son plazas de confianza, por lo tanto las pE!reonas 

que las ocupen son empleados de ese gl-nero, pues deeempei'ian funciones anAlogas 

a las de un Inspector de Impuestos, quedando c.i.aaificados como tales dichos 

empleados atento lo dispuesto por el articulo 4o, fracci6n II inciso b} 
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del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión. 

(Laudo: Exp. No. 99/960. Jefe del Departamento del D. F. Ve. Sindicato 

de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.) 

Eapleado6 de contianu. (Art. So.) Los inspectores "J" de 14a, dependien-

tes ::te la Dirección General de Pesca, son empleados de confianza, por quedar 

comprendidos en la categoria de inspectores y además por tener funciones 

de inspecci6n y vigilancia de las actividades pesqueras, en los términos 

del articulo 48 de la Ley de Pesca y del arttculo 102 de su Reglamento. 

publicado el primero de febrero de 1933. (Laudo: Exp, No, 258/956, c. Cristina 

Barrero Vda. de Flores Ve, C. Secretario de Marina Nacional.) 

Ellpleadoa de cont"iBn.za. Loe Je.fea y Empleados de Servicios Federales 

t:lmea. el carácter de. (Art. So.) Las plnzas de Jefes y Empleados de Servicios 

Federales fueron creadas par una Ley expedida por el Poder Legislativo, 

promulgada por el Presidente de la República y publicada en el 11 Diari? 

Oficial" de la Federaci6n de 10 de enero de 19S8; ahura bien, como del 

texto de la Ley que las cre6, se desprende que las mismas son de confianza, 

resulta indudable que el actor al demandar su re1nstalac16n en la plaza 

de Empleado 11Q11 de Servicios Federales, reclama una plaza de confianza, 

no estando por lo mismo tutelado por el Estatuto Jur.tdlco, y en tal virtud, 

este Tribunal de conforrnidad co;-¡ lo dispuesto por los artículos 4o. y So. 

!atatutarios, resulta incompetente para conocer de este conflicto. (Laudo: 

Exp. No. 27/63. Domingo Diego Ramírez Va. Jefe del Departamento de Turismo.) 

Eapleadoe de confian.%8. Loo trab6jadoreo supernumernrioo por esto 

solo hecho, no son empleados de. (A.rt. So. y 60.) Se ha resuelto ya invaria-

blemente que loe trabajadores eupernumerarioe 1 por el solo hecho de tener 

este carácter, no son de confianza¡ es necesario que la naturaleza de la 
plaza est6 determinada como de confianza en el articulo 4o. del Estatuto 
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Jurtdico o que a su vez, el Titular pudiese probar ante el Tribunal que 

la función de la plaza desempei"lada por el actor, es an6loga n las 1'unclonee 

de loe trabajadores conoiderados como de confianza, en la enumeración limita

tiva del articulo 4o. del Estatuto. (Laudo: Exp. No~ 96/56. Florentino 

Garbajal Pintado Vs. Secretado de Hacienda y Crédito Público.) 

F.mpleadoe de conf'ianza. Personal do la Direcci6n General de Investigacio

nee. (Art. So.) Todo el personal adscrito a la Direc;c16n Gencrnl de Investiga

ciones de la Procuradurla General de Justicia del Die tri to y Territorios 

Federales, desempei'ia empleos de confianza, en los términos del articulo 

· lo. de la Ley OrgAnica del Ministerio Público reformado por Decreto que 

se public6 en el ºDiario Of1cial 11 de 31 de diciembre de 1946 1 en concordancia 

con el articulo 4o. fra~ci6n II del Estatuto de loe Trabajadores al Servicio 

de loe Poderes de la Unión. (Laudo: Exp. No. 713/47. Ana Arechavaleta Galindo 

Vs. Procurador General de Justicia del Distrito y Territorios Federales.) 

z.ipteadoe de confianza. Los Peritos de Tr6nsito adscritos a la Oficina 

Central Calificadora de Inf'racciones, son de conf'ianzs, pues sus funciones 

consisten en determinar las faltas administrativas o bien rendir peritajes 

en loe juicios penales, deeempef'lando una labor correspondiente a Consul toree 

Técnicos Auxiliares de Oficinas Superiores, catalogados en el articulo 

4o. fracción lI inciso b) del Estatuto Jur1dico, (Laudo: Exp. Ho. 341/56. 

C. Adolfo Frutos Salgado Ve. C. Jefe del Departamento del D.F.) 

Eapleadoa de confianza. (Art. So.) Si la calidad de empleado de confianza 

no acarrea consigo la incompetencia de este Tribunnl. se lleva impHcita 

la coneideraci6n de que siendo empleado de confianza un trabajador, está 

al margen de los derechos y prerrogativas que el Estatuto otorga a todos 

los empleados de base. (Laudo: Exp. No. 425/61. Pablo Castillo y Cervera 

Ve. Secretario de Gobernación.) 
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F.mpleados de contianzo.. (Art. So.) Si un empleado de base que ocupa 

un puesto de confianza comete fal tae en esta último y por ello ee cesado, 

lo. misma causal no puede servir para solicitar su cese en la plaza de base. 

(Ejecutorio.: Informe de Labores del Tribur.al de Arbltraje 1 1963 1 p. 53 

A.o. 6248/54. Srio. de Hacienda y C~édlto Público Va. Tribunal de Arbitraje.) 

Empleados de confianzo. (Art. So.) Al no cotar comprendido un empleo 

en la enumeracion que hace la fracci6n II del articulo 4o. del Estatuto, 

para poder establecer que el mismo ea de confianza, es necesario que el 

Ti tulo.r demuestre en forma indubitable la aim111 tud de funciones entre 

el empleo en cueat16n y uno de los clasificados como de confianzo., (Ejecuto-

ria: Informe de !.abo-rea del Tribunal de Arbitro.je, 1963, p. 54.-A.O. 6400/51, 

3020/51, Aguat1n Castro Va. Tribunal de Arbitraja, Exp. Laboral 227/50.) 

!lapeadoe de confianza.. (Art. So.) El principio general que rige el 

Estatuto Jurídico, ea el que los trabajadores al servicio del Estado deban 

ser protegidos por el mismo, de manera que loa empleos de confianza son 

limitativoe 1 en tal virtud pnra que un empleo deba catalogarse como tal, 

debe estar perfectamente determinado en dichos preceptos con la designación 

que loe Presupuestos de Egresos e las leyes y reglamentos que rige a cada 

Dependencia le hayan dado 1 pues de lo contrario deben estimarse corno de 

base. {Ejecutoria: Informe de Labores del Tribunal de Arbitraje, 1963, 

p. 54 A.D. 2050/51. Jefe del Departamento del D. F. Ve. Tribunal de Arbitraje) 

~l militarir.ado. (Art. 80.) El personal militarizado de conformidad 

con lo dispuesto en el articulo 5o. Estatutario, queda excluido de loa 

beneficios que otorga el Estatuto a Jos trsbajadore:a de base. (Laudo: Exp. 

No. 335/59. Carlos Rochin Lemus Ve. Srio. de Agricultura y Ganaderf.a.) 
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F.mpleos y plazas. cata1oga.ci6n de. (Art. 5º) Se estimaron de confianza 

por desempeíl.ar funciones anAlogaa, los Tesoreros, Cajeros Generales de 

la Federación y loe Recaudadores de Rentas dol Territorio Sur de la Baja 

California. (Laudo: Exp. No. 83/48, Francisco Santiesteban Cuevas Ve. Goberna

dor Territorio Sur Baja California). 

Empleos y plazas. Catalogac16n de: (Art, 5° y 6º) Son de base todos 

los Secretarios adscritos al Tribunal Fiscal de la Federación, porque las 

funciones de éstos no son anUogas a los empleados de confianza que enumera 

el Estatuto, ni tampoco realizan funciones de Directores, de responsabilidad 

aut6noma 1 ni encaminadas a garantizar el orden público, (Laudo: Exp. No, 

V-17/48. Salas Tribunal Fiscal de la Federación Vs. Pleno del Tribunal 

Fiscal de la Federación). 

Trabajadores al Servicio del !atado. F.mpleadoo de Confianza. Inspectores 

que no lo eon. (Arta. Sº y 6º) Para que pueda ccnsideraree que un Inspector 

de determinada Dependencia del Poder Público es empleado de Confianza, 

cuando no lo es de impuesto, derechos y servicios, tiene que demostrarse 

la analogla entre sus funciones y las de loe inspectores de dichas ramas, 

pues es evidente quo no puede tenerse por cierto que existe tal analogía 

sólo porque ael lo afirme el ti tu lar de la dependencia, cuyo dicho tiene 

el mismo valor que el de su contraparte en el juicio. (Ejecutoria: B.I.J., 

No. 91, p. 28 1 de lº de febrero de 1955. A. D. 4789/1953. Secretarlo dt,; 

Marina Nacional. R. el 19 de enero de 1955). 

T:-abajadoreo al Servicio ~el Eeto.do. FJnpleados do Servicios Federales. 

(Art. 5º y Bº) Se consideran de confianza de conformidad con la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que la circunstancia 

de que antes de entrar en vigor dicha Ley un trabajador no haya tenido 
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el carácter de empleado de confianza, pero a virtud de la nueva legislnci6n 

se haya catalogado su puesto como de "servicios federales" modificando 

su situación contractual, en todo caoo debió atacar la inclusión de su 

empleo con este carácter pero de ningtin modo estimar que era el Titular 

de la dependencia oficial en donde prestaba servicios quien lo modificó. 

(Ejecutoria: Informe 1969, 4a. Se.la, p. 47. A.O. 8638/67. Mario Luisa Gutib

rrez. R. 16 de abril do 1969.) 



CONCLUSIONES 

PRIMERA:- El trabajo ha existido desde la aparición del hombre sobre la 

tierra, en tonto que el Estado, surge a la vida desde el momento en que 

aparecen lae primeras organizaciones humanas, doténdolo corno ente soberano, 

SEGUNDA:- En la antigUedad, la primera Insti tuci6n Jur1dica de Trabajo fué 

representada por la esclavitud, siendo utilizado el Esto.do como el 6rgano 

encargado de conservar a esta lnsti tuci6n para beneficio de las clases gober

nantes. 

TERCERA:- En cuanto al derecho, este conetituy6 la baae para el funcionamiento 

del !atado y de las Instituciones creadas por las clases de la elitte pol1ticn, 

en este mlemo periodo el servicio público oc caracteriz6 por la participaci6n 

de loe ciudadanos en la vida pública, siendo una imposici6n moral y altamente 

honorifica el desempeñarla en favor de la sociedad, gratuita entre los Griegos 

y remunerada por los Romo.niJs. 

CUARTA:- Con la ca1da del Imperio Romano de Occidente, se propició la transfor

mación de las Instituciones Jurtdicas, desencadenando una transición entre 

el esclavismo y la servidumbre, coneolidlindose un gobierno encabezado por 

los serlores feudales¡ la Burocracia se fortaleció ante la necesidad de los 

señores feudales ce nombrar a persones de su confianza que realizaran funcio

nes propias de recaudación de tributos e ir.ipueatos. 



QUINTA:- Respecto de la época moderna, el Estado alcanzó la estructura de 

lo que representa actualmente, bajo la influencia monarquica en la que se 

provocó la calda de h Iglesia y el fortalecimiento de los Estados, cristali

zando la teoría del derecho divino con la inviolabilidad de lo legltirnación 

monArqulca, transmitida directarr.ente por Dios al Gobernante y su descendencia, 

asimismo, se confirmó la teoría pol!tica de ~aquiavelo a través de lB Justifi

cación de la existencia del Estado, por medio de la fuerza y la crueldad, 

SEXTA:- La época contemporánea se ha traducido como un período de constantes 

cambios a través de una revolución, la Francesa que aportó loa derechos 

del hombre y del ciudado.no GUe deslindan un principio fundamental en la 

organización del Estado y en lB evolución de la función pública, al separar 

el poder en tres trganos y otorgando Ja prerrogativa a todo hombre para 

deaempeilar cargos o empleos públicos según su capacidad, y sin otra distinción 

que sus virtudes, 

SEPTIMA:- tn cuanto a nuestra evoluci6n naciona~, las culturas más antiguas 

y representativas son la Maya y 111 Azteca, existien::fo caracter!sticas comunes 

con los pueblos Griego y Romano respectivamente, puesto que loa Mayas y 

Griegos formaron y educaron los hor.ibres para servir n la colectividad, 

en donde destacaba una honesta administración, sin que existiera corrupción, 

respecto a los Aztecas, el Estado era Monárquico, regido por un Tlacatecutli, 

caracterizándose la sociedad r-or el hecho de que loD jefes eran designados 

en asambleas por la autoridad del Monarca, 

OCTAVA:- Durante nuestra lucha de independencia, los servidores públicos 

se caracterizaron por su constante inestabilidad er. la detentación 

del poder, propiciado pcr las constantes pugnas entre los grupos que luchaban _ 



para la obtención de la libertad, tanto es as! que Morelos proclamó que 

deberlo. considerarse como enemigo de la Nal!i6n a todos los ricos, noblea 

y empleados de primer orden porque estos ten!an autorizados sus vicios y 

pasiones en el sistema y legislación Europea. 

NOVENA:- En la Constituci6n de 1824, oe estableció en el art!culo 110 como 

atribuciones del Presidente de la Re¡:Ctblica el remover y nombrar a los Secreta

rios de Despacho, a los Jefes de las oficinas generales de Hacienda, los 

de comisarias generales, los enviados Diplomáticos y Cónsules, los Coroneles 

y dem6s oficiales superiores del ejército permanente, milicia activa y armada 

con aprobación del Senado, asi como a los dern6s empleados del ejército, 

armada y milicia acttva y de las oficinas de la Federación, arregUndose 

a lo que dispongan las Leyes. 

DECIMA:- En cuanto a la Constitución de 1657, es importante destacar que 

el Cong~eso dcj6 en manos de los Poderes cona ti tui dos las racul tades para 

crear leyes en favor de las clases desprotegidas, tratándose la relación 

Estado-trabajador público como ajena al Derecho Civil por lo que se cedi6 

al Derecho Administrativo su regulación produciendo una doble consecuencia: 

Primera, que .i.a voluntad del trabajador desapareciera totalmente, y Segunda 

que f'!l Estado exigiera con una intensidad cada vez mayor, una aubordinnci6n 

incondicional a sua mandamientos expreaadoa en forma individual, creándose 

una Jerarquta inalterable en la cual el trabajador sometía su conciencia 

a la politica es~atal, aceptando el principio de la devoción al servicio. 

DECIMA PRIMERA:- A partir de la expedición de nuestra Carta Magna de 1917, 

la Ley fundamental recogi6 la imperiosa necesidad de mejorar lea funcionef: 



que realiza el Estado, elevando a rango Constitucional los derechos minimos 

de protecc16n a los trabajadores 1 constituyéndose el derecho en lee relaciones 

de trabajo en una prerrogBtiva y un deber sociales, en donde las libertades 

consagradas en el capitulo del Trabajo y Previsi6n Social están encomendadas 

a proteger a todos aquellos que prestan un servicio personal a otro 1 mediante 

una rer..uneraci6n siendo este último una persona fisica o moral. 

DECIMA SEGUNDA:- El Derecho del Trabajo, quedó garantizado como una prerrogati

•;a :!..e .:ará:::ter social al :emprender en su redacción a todos y cada uno de 

los que presta~ su fuerza de trabajo a una persona sea fiaica o moral, esta 

teoria fue ine~irada en la reivindicación de la plusval!a a travéo de la 

socialización de loe bienes de producción. 

DEC!MA TERCERA:- De la naturaleza jurídica del derecho del trabajo en la 

Administración PQbUca, podemos establecer que a pesar de que muchas teorías 

han tratado de regular la re~ac16n Estado Servidores Públicos, esta pertenece 

en forma !negable e inobjetable al Derecho Social del Trabajo como ae desprende 

del propio articulo 123 de la Carta Magna. 

DECIMA CUARTA:- Cabe seffalar. que la exclusión del Apartado "Bº en el articulo 

123 Constitucional de~6 una laguna al solo garantizar a lo:J trabajadores 

de confianza regidos por este apartado, la Seguridad Social y las normaa 

protectoras al aalario 1 sin que en ningún momento se contemplara el verdadero 

espíritu de l'JS legisladores de 1917. 

DECIMA QUINTA:- Es importante y trascendental establecer que en ningún momento 

la iniciativa de reforma al articulo 12:? Constitucional de 1960, es:tudiara 



a fondo el perjuicio que se les ocasionaba a los trabajadores de confianza 

al servicio del Estado, puea la Conntituci6n no les otorga garantios y la 

ley reglamentaria los excluye de su aplicaci6n, par ende no pueden concurrir 

al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para deducir sus controversias 

con el Estado, a peear de que forman parte de la orgo.nizaci6n del servicio 

público y carecen de las garuntlas de permanencia en su cargo. 

DECIMA SEXTA:- Por lo que respecta a la Previsión de la Seguridad Social, 

nuestro sistema establece que los trabajadores de confianza gozan de todas 

las prestaciones qu.e a este régimen incorpora, por lo tanto desde la creación 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, los servidores públicoo de cc;nfianza son beneficiados a lo. par de 

sus familiares con esta normatividad, a11:uac16n que fue establecida en la 

Declaraci6n de Filadelfia de 1944 sobre la Seguridad Social. 

DECIMA SEPT1MA:- Tratándose de loo trabajadores de conf'ianza al servicio 

del Estado, estos carecen de normatividad legal que los beneficie en sus 

relaciones con el Estado, pues en todos los casos tienen más obligación 

que derechos y consecuentemente ae ven obligados a laborar bajo condiciones 

que er. algunas ocasiones violan las normas más elemento.les sobre horarios, 

prestaciones y estabilidad laboral, sin que repercuta prepanderantemente 

en su beneficio el nombramiento y dejando como único recurso para deducir 

sus controversias con el Estado, el Juicio de Amparo. 
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