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Il!IODDCCIOI. 

111 duda alguna, · la i1taac16n · lallorir· de .' 101 

trall1j1dort1 dt .~01~,ilDH 11 1trric10 dtl litado_, presenta ana 

seria diUcaltad, '~• m61 dt vue 11 Autor1da6 1utoriudl 

con1titucii>Dal1tnte' para r11olnr 101 conflictos que se 

presenten entre estos tubajadom y el Estado, e~ el Tr ihun!l 

: Federal de Conciliación y Arbitraje, de confor1id1d con io 

utalllecido en el, articulo m de la Ler redml dt los 

Trabajadom 11 senicio del 11t1do. 

la efecto, tal precepto 1elalu '11 Tribuael federal 

· de coacil11ci6n r Arbitraje mi co1petente para: fmci6n I 

. coiocer de 101 co1flicto1 11diY1dual11 que 11 mcit11 entre 

101 Ti talaru de u~a · Depeadmi1 o latidad 'J 1ua . 

Trebajadom•, a1a blcer d1stinc16n entre trebaj1dllre1 de 11111 

o de coafiaaza. 

üon 111ea, el articulo H d_e tal Ordm1ieato, 

· uclure di H rigilea 1 los trabajadom de confianza al 

mricio . dll litado, anti tal circmtmia, qui11 lebori llaj~ . 
. ,. .· 
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ute rubro 1t mua.tri 111itldo para. ejercitar alguna 1cci611 

em c011tra del latido c11udo 11 '' po1t1rg1do én 1u1. derechos • 

. Por otra partt, cmdo 1lg61 trabajador dt co1fianza 

11 despedido inju1tmc1dunt1 de su trt111jo, J acude ute el. 

Tribunal federal de co11cil11ci6n y' Arbitraje de1iad1do tu . 

indm1zación, .tod1 vez que no tiene derecho · a ier 

reinstalado, según se interpreta de 11 ltctm de 11 fracci6a 

llV ·del uUculo lZ3 Constituciml, lluta que el tituhr 

deaandado acredite que la calidad hboral de dicho trabajador 

11 de coafiaau, para 1111e la Autoridad 1t declare iacoapetente 

para molver dicha contronni1. 

Lo uterior, multa au clm Yiollci611 al principio 

de Le91lid1d contt1plldo 111 tl irt1c11.lo lt coa1tit11cion1l 

1im qae establece 'lafü putde m prindo de lt •ida; de 1t 

libertld ·o de 111 propiedades, pomioaea o demboa, 11Do 

11diutt juicio. Htllido 111t1 .. 101. trilluaaiee . pmi111nte . 

11tallllcidos, ea · el qui 11 · e111plla li1 fomlid1dt1 

eaceacillei del prctdi11eato r coafor1e a 111 ley11 .exptdidas 

con anterioridad al bebo', 11tuaci611 q11e 110 11 da tll 1111 ·, 

,, ·· · jdcio · laboral promtdo por ua trü1j1dor de co1Uuza 111 
·, · .. ·:·'' .. ' .. 
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bm a ·11 mlusi6n que 11 utabltct pm t1lu trab1j1dom 

en el artículo li de la Ler reden! Burocritic~. 

Dt i9aal fom, 1 los trabajadores de confianza al 

servicio del !stado, se les U1it1 en sus derechos colectivos, 

·.ye que no pueden fomr parte del rtndicato de la DtpeÍldencil 

d-. su.adscripción, en ruón de las funcionu que deseapeftan, 

ln que a nuutro juicio, no es 1otivo suficiente para li1itar 

tal de1<cno, pues bien pueden forcar una asociación cuya · 

!unció .. pri~ordial m la defensa d! · sus.der!et·)S hhorales, 

en base a lo establecido en el articulo 92 ~. la propia 

Cons~itución. 

El ~otivo funde~entd del pres~:,~; '.r~bajo de 

análisis loqico-juridico . de las diversas dis.posicio,~s · en 

aateria , hbord, que en el transcurso de la histeria de 

nuestro país y aún las vigentes han deter~inado que el 

personal que labora bajo este rubro queda exluidos del régimen 

de protección a que se constrifte la !.ey mencionada. 

.. · 
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CAPITULO PR!ll!RO 

'SIT!!AC!OR JURIQICU.LWJJ!AIUAPOHS DI COlllABZA u ... mooo 
DIL mano•. 

'AtiTEC!DENfü .llJS1.0.fü.O.i..m .mJ.tl!.O LWJl.!U.N .filil.O 

!. • !N L~. EPOCA COLOW.L, 

2.. 5N EL Mmco !NDEPEND!Slm. 

3. • · !N LA EPOCA CONTEMPORAlllA 



•N1TSCllQEUTIB HI!ITQBICOS DEL DEBECBP LN!OJ!AL EH MEXICO• 

A trav6• da la hi•toria da la huanidad, al hoabr• ha 

tenido que enfrentar•• a la adver8idad para alcanzar 8UB 

idaalea, lucha en la qua ganar•l••nte •• enfrenta la cla•• 

podaroaa con la predo•inanta, •• decir el proletariado, la 

el••• trabajadora, que •ucho ha sufrido para alcanzar un medio 

dacoroao para vivir. El objetivo pri•ordial del pre•ante 

trabajo da inveatigaci6n, •• aatudiar a un grupo integrante de 

e•• el••• trabajadora, la cual por razones de au cargo o empleo 

ha vi•to disminuidos sus derechos laborale•, este grupo que se 

le ha dano•inado como trabajador da confianza, y dentro de esta 

denoiiinaci6n a lo• Trabajadoras de confianza al servicio del 

E•tado, quienes por el solo nombre que se le da a su calidad 

laboral ven no con mucho agrado que las Leyes que devieran 

proteger aus mlnimos derechos laborales, estos son restringidos 

por laa aiamas. 

En tal virtud, y a efecto de dar cumplimiento con el 

objetivo planteado, es menester hacer una breve referencia de 

la evoluci6n que el derecho laboral ha tenido en nueetro pala, 

tomando como punto de referencia la etapa Colonial en la cual 

nueetra Naci6n vivi6 sometida durante tres siglos. 

Mucho• allos de lucha y demasiada sangre derramada es el 

precio que el pueblo de México tuvo que pagar para tener una 

1 



Legi•laoi6n. Laboral, praoio ba•tant• alavado paro qu• a lo 

larcjo d• la hi•toria rindi6 fruto•. El Daraoho dal Trabajo 0090 

lo •all•l• al lla••tro Mario d• l• Cll•v•1 "e• un aatatuto 

iapu••to por la vida, un grito de lo• hoabrea que •olo aabl•n, 

da explotaoi6n y qua ignoraban el •ignif ioado del t6raino: •i• 

derecho• ooao ••r huaano". (1) 

El derecho Laboral Mexicano e• el r••ultado de la pri .. ra 

ravoluoi6n •ooial de nue•tro siglo, •• le reconoce plena .. nte 

en la Conatituci6n de 1917, docuaento hi•t6rico donde ae plaa .. 

por priaera vez en la historia de nue•tro continente lo• 

derachoa d• la cla•e trabajadora, de hoabrea que •ola .. nte 

aablan de la explotaci6n, de trabajar jornadas larga• por un 

alaero salario, reglaaentaci6n que devolvi6 al trabajo su 

libertad y dignidad que se encontraban perdidos en siglo• de 

esclavitud en aanoa de la clase burguesa. 

Por tal aotivo, ea necesario conocer el paeado para 

encontrar un punto de partida que nos permita ubicar a nua•tro 

derecho laboral en la evoluci6n hist6rica de la colonial, toda 

vez que no •• tiene informaci6n fidedigna de las condicione• de 

trabajo en la etapa precolonial, pues en la• profeaione•, arte• 

u oficio• a qua •e dedicaban los antiguos mexicanoa, ae 

iniciaban coao aprendices y solamente se les autorizaba para 

(1) De l• CllaYa, .. rio ... llUSVO DDICllO KUICAllO DU. ~uo. 
~ I, 11 .. 1oi6a, Kbiao, ltH. 841.torial hrrta, p&9 H 
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ejercer cierto oficio, una vez que aprobaban un exaaen de 

aptitud, 

1).- EH LA EPQC6 CQUJHIAL.- Fueron trea aigloa de 

conatantea aufriaientoa de loa indlgena• de K6xico que 

aufrieron a cauaa de la ••clavitud de qu• fueron objeto por 

parte de loa ••paftole•, no obatante, que E•pafta habla creado lo 

que pudiera llamar•• el monuaento legialativo •6• huaano de loa 

tieapoa aodernos las llamada• "Leyes de Indias", inspiradas en 

•l peneamiento de la reina Isabel la cat6lica, legialaci6n que 

••taba destinada a proteger a loa indios de All6rica, de loa 

antiguos imperio• de K6xico y Per6, en dichas leyes se 

reconoci6 a loa naturales su categoria de •eres humanos, pero 

en la vida social y politica no eran iguales, pues no exiatla 

igualdad ente el indio y el amo. 

H••tor del Buen hace menciona lo relativo a las Leyes de 

Indias en los siguientes términos: 

"a).- La jornada de ocho horas, que se encuentra 

determinada en la Ley VI del Titulo VI del libro III 

b).- Loa descansos semanales, que tuvieron un origen 

reliqioao, lo cual a• encuentra aatablecido en la Ley XVII, 

Titulo I 

c).- El pago del séptimo dla, cuyos antecedentes se 

encuentra en la Real C6dula de 1606, 
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d). - La protecci6n al aalario de loe trabajadorea, 'J en 

eapecial con reapecto el pago en efectivo1 Lay X, ~U:ulo VII, 

Libro VI. 

e).- La tendencia a fijar el aalario, diapoaici6n dictada 

por el Virrey 1nr1quez en 1576, 

f) .- La protecci6n a la aujer encinta; Leyes de llurgoa, 

1!112. 

g).- La protecci6n contra laborea insalubres y peliqroaas; 

Ley XIV, del Titulo VII expedida por Carlos V el 6 de febrero 

d• 1538. 

b).- 11 principio procesal de •verdad sabida" que operaba 

en favor de loa indios por diapoaici6n de la Ley V, Titulo X, 

Libro V, de 19 de octubre de 1514, expedida por Fernando v. 
i).- El principio de las casas bigi6nicas que se encuentra 

previato en .el Capitulo V de la Real C6dula dictada por el 

Virrey Antonio d• Bonilla, en marzo de 1790, 

j) .- La atenci6n aedica obliqatoria y el deacanao pagado 

por enferaedad, principios que se encuentran consagrado• en el 

"Bando aobre la libertad, tratamientos y jornales de los indios 

de Hacienda•"• dictado por la Real Audiencia el 23 de aarzo de 

1785.".(2) 

Pero si bien e• cierto, "En las Leyes de Indias lspafta 

cre6 el aonuaento legislativo a6s humano de loa tie11pe1a 

(2) Del hn l:.oHDO •estor, DDICllO DllL 'l'UllMO 'I'- 1, 71 
.. io16a ... lorrOa. •lxioo itlt. •Ags1 114, 111 'J 111 • 

.. 



llCldern0•• (3) , en la practica dicha• LeY•• no •• aplicaron, t·oda 

ve•. que loa natural•• da la llauda Nu•va Eapalla aufrieron la 

codicia da lo• anco .. ndaroa qu• en contubernio con laa 

autoridad••• •o .. tlan a lo• indio• a larga• jornada•, aaltrato• 

~ vejacion•• por un alaaro aalario. 

Continuando con el Naaatro Neator del Buen, en au obra 

aigue haciendo aenci6n de lo aaaverado por G6naro v. V6zquaz, 

quien ••ll•la qua el incuapliaianto da· la• i:.eyea da Indiaa 

ruaron la• ai9uiantaa: 

"Una• vece• fue la falta de aanci6n •uficiente en la Ley 

aiaaa¡ otraa, la ve•ti9aci6n de au violaci6n, otras veces la 

confabulaci6n da la• autoridade• y lo• enco••ndaros y los 

capitali•taa da todo genero, para la violaci6n de la ley; otras 

vacaa le ignorancia misma de la ley a la que aludia Carlos V y 

aua conaejaros, cuando al declarar la autoridad que hablan de 

tener la• layea de la Recopilaci6n da Indias dacia •que por la 

dilataci6n y diatancia da una• provincia• y otra• no ha llegado 

a noticies de nuestros vasallos, con que se puede haber 

ocaaionado grande prejuicio al buen gobierno, y derecho de las 

parta• interesadas•; otras veces por defecto da la lay misma, 

qua no habla considerado bien el caso y la circunstancias a 

qu6 y en qu6 iban aplicarse, ni la repercusi6n que su 

publicaci6n pod1a traer con los otros segaentoe da la economia 

(3) De 1• CU•••· llario. Ob. Cit, P69. ,. 
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aolonial1 otra, en fin, la contradicci6n da una• l•Y•• con 

otra•• (4). 

Bl •i•ao autor, haca referencia al bar6n da Hllllboldt, 

quien daacriba an au obra acerca da la Nueva Eapafta lo 

Si911ianta: 

•Hombrea librea, indios y hombres de color, eatln 

confundido• como 9alaotes que la justicia distribuye an la• 

flbricaa para hacerla• trabajar a jornal. unos y otro• eatln 

medio• deanudoa, cubierto• de andrajos, tlacos y desf i9uradoa. 

Cada taller parece •4• bien una oscura c6rcel: las puartaa, que 

aon doblea, astan conatantemente cerradas, y no se permite a 

loa trabajador•• aalir a casa; loa que son casados a6lo loa 

do•in9oa pueden ver a su familia. Todos sun caati9adoa 

irre•iaiblamente si cometen la menor falta contra el orden 

eatablacido en la manufactura"(S). 

E• patltico lo narrado por el bar6n de Humboldt, lo cual 

contradice enormemente lo establecido en las Leyes de Indiea, 

el dolor aufrido por nueatros antepaaadoa no aa pagarla ai 

Eapafta reinte9rara a nuestro pala todo el oro que se llevaron, 

puea la vida humana no tiene precio. 

(4) Del auea t.o1aao, .. etor, Ob. cit.•191 aa7. 
(5) Jbl4 .. , ••9· 187 
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E• indudabl• que l• realidad plantead• por HWlboldt, di•t• 

enoraeaent• con la bondad que •• pl•••6 en l•• Ley•• d• India•, 

no ob•tant• no puede negar•• que dicho orden••iento contiene 

di•po•icion•• que re•ultan aplicable• aQn en nue•troa dl••• d• 

igual foraa no •• puede negar qu• el precio que •• pag6 para 

goaar de tal•• prerr09ativ•• •• inaen•urable, coao fue la 

perdida d• libertad y el aufriaiento que trae consigo dicha 

perdida y cuya Onica •oluci6n fue en au aoaento el movimiento 

d• Independencia. 

2) .- EN EL MEXICO INDEPENDIENTE.- Derivado del mal trato 

que •ufr1an los mexicanos, aunado a la discriminaci6n de los 

Criollo• por parte de loa eapaftoles, aurc;¡e el moviaiento de 

liberador del pueblo mexicano, es as1 como la madrugada del 15 

de aeptieabre de 1810, ae inicia en Guanajuato la 

Independencia. 

Durante el tiempo que dur6 la lucha hasta su conaumaci6n, 

••.dictaron 

dentro de 

legblaci6n 

diversas diapoaicione•; pero no ee encuentran 

••tas algunas claramente definidas como una 

en materia laboral, dentro de las cuales 

encontraaoe la• siguientes: 

1.- "Reglamento Provisional Pol1tico del Imperio Mexicano" 

de 18 d• diciembre de 1822. 

7 



a.- •s1 Bando d• Hidalgo•, expedido en la ciudad da 

auadalajara al 6 da diciallbra da 1110, docu11anto qua en au 

articulo 1• ordenaba a loa dueftoa da aaclavo• a oto1"9arl•• la 

libertad, en un ttraino da 10 dlaa, ao pana da •uarta. 

3.- •s1a .. ntoa Conatitucionalaa•, dictadoa por Ignacio 

L6pa& Ray6n, aiaao qua en au articulo 30 decretaba la abolici6n 

d• loa axlaanaa da artaaanoa, qua quadarlan calificado• a6lo 

por au daaaapafto. 

4.- •santiaiantoa da la Naci6n" d• Joat Maria Horalo• y 

Pav6n, qua tua praaentado ante el congreso de An4huac reunido 

en la ciudad de Chilpancigo el 14 de septiembre da 1813, 

axpraaa: 

•oua coao la buena ley es superior a todo hombre, lam qua 

dicta nuaatro congreao deben ser talas que obliguen a la 

conatancia y patriotiamo, moderen la opulencia y la indigencia, 

y de tal auerta •• auaente el jornal del pobre, que aejora aua 

coatullbraa, aleja la ignorancia, la rapifta y el hurto•. (6) 

Fue al Congraao da An4huac quien a sugerencia del propio 

Horaloa y Pav6n, axpidi6 el llamado Decreto Constitucional da 

Apatzingan, •l cual plaamaba en su articulo 38 qua •ningGn 

glnaro da cultura, industria o comercio, puede ser prohibido a 

loa ciudadano•, excepto los que formen la subaiatancia 

pGblica•. 

(6) De La CllaYa, .. do Ob. Cit. p&9 40 
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No obatanta al penaaaiento liba al y aocial da Moreloa, en 

el ai9lo que no• antecede no ae con i6 el Derecho del Trabajo; 

toda va1 qua aa ai9ui6 aplicando al derecho eapaftol, l• 

hiatoria noa ha enaellado que la co dici6n de lo• hoabres no 

aolo no aejoro aino por el contrari aufri6 las conaecuenciaa 

de la criaia polltico-econoaica y s ial an que ae encontraba 

la aociadad fluctuante. 

El plan da I9uala da 24 da fe rero da 1821, dictado por 

Aguat1n de Iturbide; menciona an au rt1culo 12 que "todo• loa 

habitante• de al Imperio Mexicano, in otra diatinci6n que su 

••rito y virtudes, son ciudadanos id6neos para optar cualquier 

eaplao", 

Mediante la Conatituci6n del 4 e octubre de 1824, Mtxico 

adopt6 la forma de Repdblica represe tativa, popular y federal, 

pero dicha Constituci6n no con iene disposici6n al9una 

referente a derechos laboralea. 

La Conatituci6n centralista conservadora de 29 de 

diciallbra de 1836, que estuvo vi9ent hasta el 6 de octubre de 

1839, ta•poco contiene diapoaicionea raferantea a los derechos 

de loa trabajador••· 

Ea indudable que loa cambios que se generaban en al 

territorio nacional sirvieron de b se para qua surgiera la 
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nece•id•d de eleborar LeY•• en materia del trabajo, inquietud 

que •e ve reflejada en el proyecto de la Con•tituci6n de 1156. 

116xico •• vio envualto en tr•• grand•• lucha• p•ra 109rar 

au independancia y •U libertad, la ae9unda de ella• La 

Revoluc16n da Ayutla, que concluye con la expula16n d• Santa 

Anna del poder, •• el triunfo del penaa11iento i~dividualiata y 

liberal, toda vez que la finalidad da loa hombrea de e•• 6poca, 

era acabar con la dictadura de santa Anna y con•e<JUir el 

reconoci•i•nto da la• libertades con•i9nadas en la• vieja• 

Declaraciones de derechos. 

Siendo expul•ado Santa Anna del poder, Juan Alvarez y 

co11onfort el 11 de dicie11bre de 1855 convocaron al puablo para 

que eligieran repreaentantea a un Conqreao Constituyente, qua 

ae rauni6 en la Ciudad de M6xico, el dla 17 de febrero de 1156. 

Surge de ••te conqre•o, LA DECUIRACZON DE DERECHOS con un 

hondo ••ntido individualista y liberal, sus disposicion•• aon 

particular•ante i•portantes para el teina que nos· ocupa, en 

ellas •• ••tablee• la libertad de profe•i6n induetria y trabajo 

•i•••• qua la• encontr•aoa en loa art1culos cuarto quinto y 

noveno reapectiv1111ente aal como el principio jurldlco de que 

"nadie puede aar obliqado a prestar trabajos personal•• ain una 

juata retribuc16n y aln au pleno conaentiiniento•. 

10 



l"U• propueata an do• ocaaionas anta el Congr••o la 

cueati6n relativa al Derecho dal Trabajo, no logrando au 

reconociaiento pu•• loa d•f•n•ore• del individuali••o l• daban 

un valor abaoluto a la propiedad privada y a la influencia da 

la aacuala acon6aica liberal. 

Ignacio Ramlrez hizo una f6rraa defensa del Derecho del 

Trabajo, haciendo ver a la Coaisi6n dictaminadora el olvido en 

que aataban sumiendo a la el••• trabajadora les hi'o ver que 

lo• trabajadora• tenlan derecho a di•frutar de lo• beneficios 

de la producci6n, aiendo eata la primera vez que se habla de la 

participaci6n da utilidades de las empresas, sugiriendo a la 

asamblea qua •• avocara a resolver los gravas problemas 

laboralaa; el Congreso no tomo ninguna decisi6n. 

En la aesi6n del 8 de agosto de 1856, Ignacio Vallarta 

pronunci6 un discurso en torno a la explotaci6n de que eran 

objeto loa trabajadoras, y la nacaaidad da evitarla, paro 

cuando todoa pensaban qua propondrla el reconocimiento al 

Derecho del Trabajo, concluy6 diciendo: "que las libertades de 

trabajo • industria no permitlan la intervenci6n de la ley" lo 

anterior en armonla con el pensamiento individualista y 

liberal. 

Coao resultado de. este Congreao, podemos destacar la 

aprobaci6n del articulo 50, precepto que dio origen al 123 de 
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la conatituci6n de 1!117, cuyo texto original ea el ai9uiante: 

•Nadie pu9da ser obligado a prester trabajos personales, sin 

justa· ratribuci6n y sin su pleno conaenti•iento. Z. ley no 

puede autoriaar ninvan contrato qu• tenga por objeto la p6rdida 

o el irrevocable sacrificio de la libertad del hoabra, ya .. a 

por causa de trsbajo, de educaci6n o de voto reliqioso. Taapoc:o 

puede autorizar convenios en que el hoabre pacte su 

proacripci6n o destierro" (7) 

otro personaje de la historia de nuestro pueblo fue el 

archiduque Maxiailiano de Hababurgo quien reault6 con un 

eapiritu mas liberal que los hombres que le ofrecieron el 

reinado.de ••tas tierras, convencido de que el proqreso de la• 

naciones no podla estar fincado en la explotaci6n del hoabre, 

al 10 de abril de 1863 expidi6 en defensa de loa caapesinos y 

de loa trabajadores EL ESTATUTO PROVISIONAL DEL IMPERIO, •i••o 

qua establecla en sus articulas 69 y 70 que formaban parte del· 

capitulo correspondiente "las garantlaa individuales" en loa 

cuales prohibia lo• trabajos gratuitos y forzados, previniendo 

a que nadie podla obligar sus servicios sino temporalaente y 

dispuso que loa padres o tutores deblan autorizar el trabajo.de 

lo• aenor••· 

El priaero de noviembre de 1865, el principe austriaco 

expidi6 lo que fue llaaado "LEY DEL TRABAJO DEL IMPERIO", en el 

(7) Del lhl .. Loaaao, •••tor. Olt. Cit. •69. aat 
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cual aa contaaplaba "la libertad da loa caapaainoa para 

••parar•• an cualquier tiaapo . da la finca a la qua preataban 

aua aarvicioa, iapuao la jornada da trabajo da aol a aol con 

doa horaa intarmadiaa da rapoao aal coao al daacanao 

habdoaadario, •• decir aaaanal, al pago da aalario an efectivo 

aal coao la ra9lamantaci6n da laa daudaa da loa campaainoa, lo 

cual traer6 como consecuencia la extinci6n da laa tiendas de 

raya, toda vez que permit1a el libre acceao de los comerciantes 

a loa centro• de trabajo, suprimi6 laa c6rcalas privadas y los 

caatigoa corporales, inatruy6 que hubieran escuelas en las 

hacienda• donde habitaran veinte o a6a familia•, ae impuao la 

inapacci6n del trabajo y orden6 las sanciones pecuniaria• por 

la violaci6n de algunas de las normas antes descritas as1 coao 

otras disposiciones complementarias" (8) 

No obstante el pensamiento reformista de Maximiliano, 

M6xico no pod1a eatar nuevaaente subyugado a un gobierno 

extranjero, la lucha por el poder ae genera entre los partidos 

liberal y conaervador, este Qltimo apoyaba al Principe 

Auatr1aco el cual vio truncada au ambici6n de poder al ser 

fuailado en el Cerro de las campanas el 19 de junio de 1867. 

con al triunfo dal partido liberal, Benito Ju6raz entra a 

la ciudad de M6xico el 11 de enero de 1861, y por mandato del 

(8) Da La cueva, xario Ob. cit p69 u. 
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Se-gundo Con9re•o Con•tituyente le e• otor9ado el r•ngo de 

preaidente con•titucionai. 

Dur•nte •U -nd•to, el a.ne .. rito dictó diYer••• l•Y•• 

dentro da lea cual•• encontraao• la da la nacionaliaaci6n de 

lo• bianea ecl••iA•tico• de 12 de julio de ~859; del ••triaonlo 

civil de 23 de julio de 1859; la' Ley Ol"96nica dal Raqi•tro 

civil da 28 da julio de 1859, y otra• ah que en •U conjunto 

aon conocida• coao •La• Leyes de Refor•a". De iqual toraa, con 

fecha 13 de dicieabre de 1870, proaul96 el primer C6di90 Civil 

para al Di•trito y Territorio• Federales, y con fecha l• .de 

abril de 1872 antr6 en vigor el C6diqo Penal. 

Ahora bien, •i bien es cierto que en Benito Ju6rez tene110s 

un ejeaplo de patriotieao y de entrega absoluta a lo• intere•e• 

da la patria, no lo es aenos que dentro de su obre jurldica 

poco •• haca referencia al derecho de los Trabajadora•, toda 

vez que al . C6diqo Civil de 1870 solo contiene doa capitulo• 

referente• a laa relaciones de trabajo, el primero y el ••CJUndo 

del Titulo Dlciao Tercero del Libro III, el cual se refiera al 

•ervicio doaeatico y al servicio por jornal. Es iaportante 

•ellalar que en las dbposiciones referentes al servicio por 

jornal, ee denote un aaplio sentido proteccio~i•ta a favor del 

patr6n, en razón de que deja a ••té la facultad de la 

terainaci6n del contrato, sin responsabilidad alguna. 
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En la "Expoaici6n de Motivos" del c6digo en cita, se 

establece lo siguiente: 

"Loa jornalero• han estado por •ucho ti••po reducidos 

entra nosotros a la condici6n da paria• y sujeto• al capricho y 

arbitrariedad de loa que lo eaplean. La lay 11, Titulo XXVI, 

lib. 78 Nov. Rec. establece al tieapo que deben de trabajar: 

asto ea,· desde la salida hasta la puesta del sol. La comiai6n 

no crey6 conveniente conservar asta precepto, y s1 dejar a la 

voluntad de las partea el aodo y tie•po del aervicio ••• Muchaa 

veces el jornalero ea recibido, por decirlo aa1, a prueba, sin 

d•t•r•inar tiempo ni obra¡ y en tal caso ea justo, como 

establece el articulo 2586, que pueda despedirse y ser 

despedido a voluntad suya o del que lo emple6, sin que por esto 

pueda exigirse indemnizaci6n; lo que deberA entenderse sin 

perjuicio del pago de los jornalea vencido•"· (9) 

No cabe duda que los autoras del C6digo Civil de 1870, 

estaban muy ajenos a la realidad de la clase trabajadora, pues 

no pude aar posible que en una ley se determine que un 

trabajador puede ser separado de su empleo sin responsabilidad 

alguna y aQn mAa no tenga derecho al pago de una indemnizaci6n. 

Debido a las precarias condiciones que se encontraban los 

trabajadores, se formaron sociedades mutualistas dentro de las 

(9) Del auaa Lo•aao •••tor, Ob. cit. •691 zt1. 
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cual•• ancontra110a al danoainado "El Gran Circulo da Obraroa•, 

cuya funci6n ara·d•f•nd•r los darachoa da los trabajador••• •• 

iaportant• r•••ltar laa aiat• priaaraa cl6uaulaa dal r99laaanto 

del aran circulo que fue aprobado el 2 de junio de 1172, a..,On 

lo relata Neator del Buen. 

•1. Mejorar por todos los aedios legales la situaci6n de 

la el••• obrera, ya •n au condici6n social, ya en la aoral y 

econ6aica.• 

•11. Protev•r a ·la aiama claae, contra los abuaoa da loa 

capitaliataa y aaaatroa da talleres.• 

•111. Relacionar entre si a toda la familia obrera de 

M6xico,• 

"IV. Aliviar •n •u• necesidades a los obreros." 

•v. Proteger a la industria y el progreso de las artes,• 

•v1. Propagar entre la clase obrera la instrucci6n 

corraspondient• en sus derechos y obligaciones sociales y en lo 

relativo a las artes y oficios." 

·•VII. Establecer todos los circulas necesarios en la 

RepQblica, a fin de que est6n en contacto los obreros de los 

Estados con loa de la Capital.• (10) 

Indudabl•••nte que la clase patronal no permitirla que sua 

trabajador•• se aublevaran por lo cual la represi6n fue a&a 

fuerte, surgieron aoviaientos campesinos en contra de loa ricos 

(10) Ibl4 .. , •69. JOI 
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y hacendado•, •ovi•i•nto• que dieron la pauta para que el 

pueblo •• preparara para una revoluci6n. 

El pal• •• encuentra en de•contento, en el allo de 1906, 

lo• •inero• d• cananea d•claran por priHra vez una huelga a 

fin de obtener ••jorea aalarioa aal co•o aupri•ir lo• 

privilegio• que loa patronea tenlan con loa trabajador•• 

nort•a••ricanoa. 

En el docu••nto que sirvi6 de baae para daclarar la hualga 

y que fue presentado a las autoridades se redact6 en los 

aiguient•• t6rminoa: 

"l. Queda el pueblo obrero declarado en huelga." 

"2. El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las 

condiciones siguientes: 

"I. La destituci6n del empleo del Mayordomo Luis Nivel 

19." 

"II. El mlnimo sueldo del obrero, serA de cinco pesos con 

ocho hora• de trabajo." 

"III. En todos los trabajos de la cananea consolidated 

Coopsr co., ae ocuparAn el setenta y cinco por ciento de 

mexicanos y el veinticinco por ciento de extranjeros, teniendo 

los primeros las mismas aptitudes que los aegundos." 

"IV. Poner hombres al cuidado de las jaulas, que tengan 

noble• aentiaientoa para evitar toda claae de fricción." 
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•v. Todo -xicano, an lo• trabajo• de esta neqociaci6n, 

tenclrlln daracho a aac•n•o•, •eqQn •• lo paraitan au• 

aptitud••·• (11) 

El 9obarnador Rafael Iz6bal con ayuda del ajtrcito 

nortaaaaricano tarain6 con el movimiento, asl como con la vida 

da vario• minero• y al encarcelamiento de otr:-os en la priai6n 

da san Juan da UlQa. 

Al i9ual qua an Cananea, sur~e en Rlo Blanco, Orizaba an 

el !atado da Veracruz otro movimiento en aimilar•• 

circun•tanciaa, lo• obreros de la indu•tria textil declaran una 

hual9a an raz6n da qua la clase patronal se agrupa an una 

aociedad denominada "Centro Industrial Mexicano•, como 

or9ani•mo da dafan•a patronal,, loa empresarios impuderon un 

reqlamanto de f6brica que destrula la libertad y la di9nidad da 

lo• hombrea, por tal raz6n loa trabajadores se declararon an . 

hual9a, loa ampraaarioa poblanos convencieron a todos loa 

duallo• da f6bricae para que se decretara un paro 9enaral, an 

dicho reglamento cuyas clausula• son 

atentatorias da loa derechos laborales dentro de la• cuelas 

encontramos las siguientes: 

1.- •prohibici6n, a los obreros, de recibir visitas en au 

caaa, 

(11) 14 .. •69. 101. 
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2.- "d• leer peri6dicoa o libros, •in previa censura y 

autoriz•ci6n de lo• ad•iniatradorea de la• fabrica•;" 

J.-" aceptaci6n d• deacuentoa en el salario;" 

4.-" pa90 del .. terial eatropeado" 

5.- "horario de la• 6 d• la ••llana a a d• la noche, con tr•• 

cuartoa d• hora da interrupci6n para to•ar · ali••nto•" (12), 

r•9la•ento que e• tot•l••nte rechazado por loa obrero• de 

Puebla y Tlaxcala, loa obrero• acuden ante el presidente de la 

RapQblica Porfirio Dlaz a fin de que arbitrara el conflicto, 

fue la Qlti•• oportunidad del Dictador que no aupo aprovecharla 

y por lo tanto •ello su destino, toda vez que el preaidante 

t•nla el poder auf iciente para sellalar una nueva ruta y 

preparar una le9islaci6n del trabajo, no obstante con fecha 4 

da enero de 1907, emite un laudo favorable a los intereses de 

loa patrona• en •l cual •• ordena a lo• trabajadoras el dla 7 

da ese mismo mea y allo, a regresar a las fuentes de trabajo, 

co•o consecuencia de lo anterior, los obreros se niegan a 

acatar dicho laudo reuniedose en el teatro "Gorostiza", acto 

que culmino con serios ataques a las propiedades de los 

patronee y repreai6n por parte del ejercito teniendo como 

consecuencia la muerte de muchos obreros. 

El partido liberal, bajo el •andato de Ricardo Flores 

Ma96n, publico un manifiesto y programa el lD de julio de 1906 

•laborado en san Luis Missouri, Estados Unidos, en el cual se 

(12) Id .. , 169, JOI, 310. 
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contiene 1111 docUMnto previo revolucionario 11u.Y i11portant• en 

·favor del derecho del trabajo, y que afto• llA• tarde eirvi6 de 

. ba•• par• la •laboraci6n del articulo 123 constitucional en •l 

•• delinea claraMnt• alqunos de lo• principio• eeencl•l•• de 

nueetr• DBCLARACION DE DERECHOS SOCIALES, en dicho documento .. 

anali•an la situac16n del pal• y la• condicione• de la• c1a .. s 

caapeeina y obrera, construyendo con propoeicione• de reforaas 

tranecendental•• en los probl••a• polltico, agrario y de 

trabajo. El partido liberal recalca en eete Qlti•o ••pecto le 

neceeid•d de crear l•• bases 9en!ral•• para una leqielac16n 

hwoana d•l trabajo en la• cual•• •• conte11plaba: 

•21.- Eetablecer un 116xii1u11 de 8 hora• de trabajo y un 

ealario 11lnl110 an la proporci6n ei9uiente: $1.00 para le 

9eneralidad del pals, en que el proaedio de los salario• •• 

inferior al citado, y de 11As de un peso para aquella• r9<1ionee 

en que la vida es 11As cara y en las que el salario no baetarla 

para ealvar da la 11iseria al trabajador.• 

"22.- Re9laaentaci6n del servicio don6stico y del trabajo 

a do11icilio.• 

•23,. Adoptar aedidas para que con el trabajo a deetajo 

loe patronee no burlen la aplicaci6n del tie11po 116xi110 y 

•alario •lni110.• 

"24.- Prohibir en lo absoluto el empleo de niftos .. nor•• 

de catorce aftoa.• 
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•a5.- Obligar a loa dueftoa de •inaa, fAbrica•, taller••• 

etc., e ••ntener la• aejor•• condicione• de higiene en aua 

propiedad•• y a guardar loa lugar•• de peligro an un •atado que 

preate aeguridad a la vida de lo• operarioa.• 

•a6.- Obligar a lo• patronea o propietario• rurales, a dar 

aloja•i•nto higi6nico a loa trabajador••• cuando la naturaleza 

d•l trabajo de ••toa exija que reciban· alberque de dichos 

patrono• o propietarios." 

•a7.- Obliqar a los patronea a paqar inde•nizaci6n por 

accidentes del trabajo." 

•2a.- Declarar nulas las deudaa actuales da loe jornaleros 

de ca•po para con loa amos.• 

"29. - Adoptar medidas para qua los duellos de tierra no 

abuaen da los medieros." 

"JO.- Obliqar a los arrendadores da campos y casas, que 

inde•nican a loa arrendatarios de sus propiedades por las 

••joras necesarias que dejen en ellas," 

"31.- Prohibir a loa patronos bajo severa• penas, que 

paguen al trabajador de cualquier otro modo que no sea con 

dinero afectivo; prohibir y castigar que se impongan multas a 

loa trabajadores o se les haqan descuentos de au jornal o se 

retarde el paqo inmediato de lo que tienen ganado; suprimir las 

tiendas de raya." 

"32. - Obliqar a todas las eapreaaa o negociaciones a no 

Ocupar entre SUB empleado& Y trabajadoras, aino una minoria de 

extranjero•. No .Permitir en ninqlln caso trabajos de la misma 
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ola•• •• pa911an peor al .. xicano qua al extranjero en al •iaao 

eatableci•i•nto, o qua a loa aaxicano• •• lea pague an otra 

·foraa qua a loa axtranjaroa. • 

•33.- Hacer obligatorio el daacanao •••anal." (ll) 

Co•o •• pueda apreciar, en eate aanifiesto, •• contienen 

lea ba••• principalea del articulo Ul constitucional, con 

alguna• variante• coao ea el hecho que no ea conteapla el 

derecho a huelga, protacci6n a la aujar y de loa nilloa, aal 

coao el derecho da conatituirae en aindicatoa etc., por lo que 

dicho prograaa elaborado por el partido liberal conatituye un 

docuaanto pra-revolucioario. 

De igual foraa, en diversa• partea del pala aurgiaron 

inquiatudaa raapacto al derecho de loa trabajadorea, tal •• el 

caao del Eatado de Mtxico bajo el gobierno de Jost Vicente 

Villada, quien el JO de abril de 1904, dict6 una ley en la que 

•• daclar6 qua en loa caaos de riesgo de trabajo, el patr6n 

·debla de praatar la ayuda necesaria y pagar el salario da la 

victima haata por trea ••aes, por otra parte el gobernador de 

Nuevo Le6n al iapulsar fuertemente el desarrollo induatrial de 

au estado y con la convicci6n de que era indispensable una ley 

de accidenta• de trabajo e influenciado por la lagi•laci6n 

francesa de 1898, defini6 al accidente de trabajo coao •aquel 

qua ocurre a loa aapleados y operarios en el deeempello da au 

(13) 1 ...... , •• ª''· 111. 
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trabajo o en OCHi6n da el" por lo que fij6 coao indeaniaaci6n 

por eate concepto el iaporte de do• alloa de aalario. para lo• 

ca•o• de incapacidad permanente total. 

A partir del 11110 de 1900 creci6 en nua•tro pala 111 

inquietud •ocial y polltica, teniendo su m6xiao auge en el 11110 

de 1910, toda vez que sus habitantes se encontraban sumidos en 

111 mi•eria, no obstante que trabajaban como ba•~ias de carga y 

de tiro que usaban los amo•, y la condici6n social que •e 

aantenla debido a la ftrrea dictadura da lo• jefes polltico• 

encabezado• por Porfirio Dlaz, por otra parte exi•tla una clase 

aedia que ae ah09aba frente 11 -la burguasla qua era lo• 

privilegiados, por tal raz6n los hombres nuevaaente y por 

tercera oca•i6n se levantan en arma• da•put• de 111 guerrA de 

independencia y da 111 revoluci6n liberal, preparandose para la 

que aerla la Primera Revolución Social del •iglo XX. 

La imperiosa necesidad de ·los hombre• de aquella época 

conaiatla en acabar con la dictadura de Porfirio Dlaz. El cinco 

de octubre da 1910, Francisco I. Madero expidió el Plan de san 

Luia en el cual se desconoce el régimen dictatorial, convocando 

al pueblo para el restablecimiento de la constituci6n y 11 la 

introducción del principio de la no reelección. 

Con el triunfo de la Revolución Constitucionalista nace al 

derecho del trabajo como un derecho nuevo fundamentado· en 
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nuevo• valorea, reaultado de una lucha por la juaticiá, 

producto de laa neceaidadea del ho•bre que entrega eu ene1'9l• 

al reino de la econoala, brota de la tragedia y del dolor de uri 
pueblo y fue creeci6n natural y genuina del eexicano, pera que 

el darecho del trabajo pudiera nacar fue pre.cieo qua la 

revoluci6n conatitucionaliata roapiera con el pasado, acabara 

con los •itos de las leyes econ6aicas del liberalismo y 

deetruyara el iaperio absolutista de la empresa. 

Fue aal coao eapazaron a surgir diversas proyectos de 

l•Y•• y decretos en favor de la clase trabajadora, coao por 

ejeaplo: 

El 8 de agosto de 1914, se decret6 en Aguascalientes la 

reducci6n de la jornada de trabajo a nueve horas, se iapuao el 

.deacanao aeaanal y ae prohibi6 cualquier reducci6n a lo• 

•alarioe. 

En Jalieco, Manuel M. Diéguez expidi6 un Decreto en el 

cual •• establecia la jornada de trabajo, descanso semanal y 

obligatorio aal como vacaciones; el 7 de octubre, Aguirre 

Berlanga publico un Decreto que bien se le podria llaaar la 

Pri•era Ley del Trabajo de la Revoluci6n constitucionaliata, en 

el cual ae eatablecia: jornada de trabajo de nueve horas, 

prohibici6n del trabajo de los menores de nueve aftoa, aalarioa 

•lni•oa en el caapo Y la ciudad, protecci6n del aalario, 

regla•entaci6n del trabajo a destajo, aceptaci6n de la teorla 



del.rieago profeaional y creaci6n de la• Junta• de Conciliaci6n 

y Arbitraje. 

En el Eatado da varacruz, al 4 de octubre de 1914 aa 

iapuao el daacanao •••anal, y el 19 del •i•mo ••• y afto al 

·gobarnador candido Aguilar axpidi6 la Lay del Trabajo del 

Eetado, documento qua tuvo gran raaonancia en todo al pal• toda 

vez qua conta•plaba jornada aixiea de nueve horaa, deecanao 

•••anal, aalario elniao, taorla del rieago profesional, 

aecualaa primarias 11011tenida11 por e•presarioa, in11pecci6n del 

trabajo, reorganizaci6n de la justicia obrera. Un afio despu611 

ae pro•ulq6 en esa mismo Estado la pri•era Lay de Aaociaciones 

profaaional•• da la RepQblica. 

Por otra parte, en el E•tado de Yucatin en el afio de 1915, 

el General Salvador Alvarado 11e propuso reformar el orden 

eocial y econ6mico y al efecto expidi6 las leyes que ee conocen 

como las cinco hermanas que son: agraria, de hacienda, del 

cataatro, del municipio libre y del trabajo; en la del trabajo 

ee raconoci6 y declaro algunos de loa principios bisicos que 

•6• tarda integrarian en articulo 123 de la Conatituci6n tales 

como:" el derecho del trabajo eati deetinado a dar aatisfacci6n 

a loa derechos de una clase social; el trabajo no puede ser 

concidarado coso una aercancla; las normas contenidas en la lay 

eirven para facilitar la acci6n de loa trabajadores organizados 

en au lucha con loa ••preaarios; la• norma• leqalea contienen 

Qnicaaente loa banef icioa elniaoa que deban disfrutar loa 
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trabajadora• y •• da•arrollaran y coaplementaran en 1o• 

contrato• colectivo• y en los laudo• del tribunal d• 

arbitraje•. (14) 

Dicha lay re<¡laaanto la• inatituciones colectiva•, 

a•ociacion••• contrato• colectivo• y huel9aa taabi6n . •• 

co11prenden laa baaaa del derecho individual de trabajo jornada 

Mxiae, de•c•n•o •••anal, salario a1niao y defensa de l•• 

retribucionaa. De igual forma •e encuentran comprendidas laa 

noraaa para •1 trabajo de las mujeres y de los menor•• de edad, 

la• regla• •obre higiene y ae9urida4 en las fabrica• y la• 

pravancion•• sobre riesgo de trabajo, de esta foraa •• crean 

la• juntas de conciliaci6n y el Tribunal de arbitraje, qua •on 

inatitucion•• ancarc;rada• del conocimiento y desciai6n de loa 

conflicto• del trabajo ya sean individuales o colactivoa, 

jur1dico• y acon6aicos toda vez que la ley las faculta para 

i•ponar autoritariamente, en deterainadaa condicionas en los 

casos da conflicto• econ6micos, las normas para la pre•taci6n 

de loa aarvicioa, y cuando se tratare de controversia juridicaa 

la sentencia que las pusiera fin. 

In el e•tado da Coahuila en el afto de 1906 en el entones• 

gobernador Gustavo Eapinoaa Mirelea awpidi6 un decreto •n al 

cual •• cont•aplaba qua •e creara dentro de los departaa•nto• 

gubernaaantal•• una aecci6n de trabajo, en el mea de octubre 

del aiaao afto publicó una ley inspirada en el proyecto Zuburin 

(14) De la e.a..,., .. rio. Ob. Cit. P69 11. 
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y en la ley de Bernardo R•Y•• eobra accidente• de trabajo, cuya 

fund•••ntaci6n legal radica en l•• diapoaicion•• que ordenan 

que en loa contrato• d• trabajo ee conaignaran 1•• nor.aa •obre 

laa participaci6n obrara en laa utilidad••· 

Durante el gobierno da Venuatiano Carranza, quien ea 

concidarado co•o Jefe de la Revoluci6n conatitucionaliata, •• 

llevaron a cabo diver••• aeaionaa a fin de integrar una 

legialaci6n en aateria de trabajo, por tal •otivo el 12 da 

dicia•bre da 1914 anuncia la adopci6n de laa aedidaa 

lagialativaa adecuadas para crear leyaa agraria• qua favorezcan 

la integraci6n de la pequefta propiedad y la disoluci6n de loa 

latifundio•, restituyendo al pueblo las tierras de las cuales 

fueron daapojadoa; as1 como una legialaci6n tendiente a mejorar 

la condici6n del trabajador rural, del obrero, del minero y en 

general de toda la clase proletaria. 

En el mes de diciembre de 1916, las diputaciones de 

11ucat6n y Veracruz, emitieron dos iniciativas de reforma al 

articulo s• del Proyecto de constituci6n, en las cuales se 

propon1a normas concretas en favor de la claae trabajadora; la 

coaisi6n encargada de estudiar y valorar el proyecto del 

articulo mencionado, incluyeron la jornada m6xima de ocho 

horas, ae prohibi6 el trabajo nocturno de las mujeres y los 

niftoa en las industrias y estableci6 el descanso semanal. 

Un amplio debate se abrlo en torno al proyecto de 

aprobación del articulo s•, en el cual se conten1an las bases 
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funda•entale• para 199ialar en materia de trabajo, en dicho 

debate toao participaci6n el diputado obrero por Yucat6n H6ctor 

Victoria quien a trav6• de au diacurao dio la idea rundaaental 

para la elaboraci6n del articulo 123 constitucional. 

fferibarto Jara coabate f6rreaaente la doctrina tradicional 

del derecho cqnetitucional, haciendo aenci6n que el contenido 

de lae conatitucionee debla limitarse al reconocimiento de lo• 

derecho• individuales del hombre y a las normas relativas a la 

or9anizaci6n y·atribucionee de loa poderes pQblicoa. 

Por otra parte Froylan c. Manjarrez hace menci6n. de que 

aer6 conveniente que se dedicara un capitulo o titulo de la 

conatituci6n a la• cuestiones del trabajo, proponiendo que el 

probleaa de loe derechos de los trabajadores se separara del 

articulo quinto a integrara un titulo especial. 

Alfonso Cravioto en su intervenci6n menciona qua serla un 

orgullo legltiao de la revoluci6n aexicana tener y mostrar al 

aundo que ea la primera en consignar en una constituci6n loe 

eagradoa derechos de los obreros. Fue asl como el 23 de enero 

de 1917 fue aprobado el articulo 123 de la constituci6n. 

El 14 de enero de 1918, el Estado de Veracruz expidi6 la 

que ee considerada la primera ley del trabajo en la RepQblica, 

ley que fua •oclelo para las dem6s entidades federativa• y aQn 

aaa airvi6 co•o pracedente en la elaboraci6n de la Ley Federal 



del Trabajo de 1931, En dicha Ley •• tuvo reconoci•i•nto pleno 

a la libertad aindical y al derecho de huelga. 

K6xico, ha logrado su desarrollo a trav6a de ·1as lucha• 

aociale• da au pueblo, lucha• que se traducen en in•titucione• 

qúe fortalecen au soberanla, independencia y libertad material 

y eapiritual, la ~ltima de estas luchas ea decir, la revolución 

de 1910, vino a modificar de manera definitiva la organización 

tradicional de su sociedad, al abolir loa aiatemas de 

explotación humana la cual se traducla en un atraso cultural, 

por lo tambi6n gener6 reformas eatructuralea para promover un 

deaarrollo aano, justo y democr6tico de nuestro M6xico, 

3).-EN LA EPOCA CQNTEMPQBANEI\.- Al promulgarse el articulo 

123 en la Conatituci6n de 1917, lo• Estados se ven en la 

necesidad de adecuar sus disposiciones encaminadas a solucionar 

loa conflictos obrero•patroMles de su juriadicci6n de 

conformidad con lo establecido en la carta Magna. 

En la mayorla de las disposiciones o Leyes que se 

dictaron, encontramos una clara tendencia aindicaliata, la• 

cual•• se fundamentaban en la Ley de Alvarado del Estado de 

Yucat6n, Ley que fue anterior a la constitución del 17. 

En el tiempo que ae aplicaron estas leyes, surgieron 

conflictos los cuales abarcaban dos o m6s Estados, como en los 
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caaoa da loa trabajadores de las ainaa, ferrocarrilero• o de 

induatria• inataladaa aiault6neaaente an diversos Eatadoa, por 

lo qua a efecto de raapetar la aoberania de cada entidad, toda 

vez qua no ara posible jurldicamente que un Estado raaolviera 

loa conflicto• de otro, fue neceaaria la intervanci6n del 

Gobierno Federal; intervenci6n que fue necesaria. justificar, 

raz6n por la cual la Secretarla de Industria, Coaercio y 

Trabajo, prsvio acuerdo con el Presidente de la RepQblica qua 

ara en aquel entonce• Plutarco Ellas Calles legalizo laa 

intervancionaa Fedaralea en loa conflictos de trabajo. 

Derivado de lo anterior, en el afta de 1929, el Presidente 

Interino Lic. Emilio Portes Gil envi6 una iniciativa a efecto 

de aodificar el articulo 123 Constitucional, el cual despu6a 

del traaite legal quad6 da la siguiente manara: 

"Articulo 123. - El Congreso de la Uni6n, sin contravenir las 

Basas aiguientes, deberá expedir las Leyes del Trabajo, las 

cuales regir4n entre los obreros, jornaleros, empleados 

do .. aticos y artesanos y de una manera general aobra todo 

contrato de trabajo" 

Por lo que taabi6n se modifico la fracción x del articulo 

73 de la propia Constitución quedando en los siguientes 

. t6raino .. 

"Articulo 73 .••• El Congreso tiene facultad: 
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Frac. x.- Para le9ialar en toda la RepQblica aobre •iner1a, 

co•ercio e instituciones de cr6dito; para establecer el Banco 

de Ellliai6n Unico, en loa t6r•inoa del articulo 28 de eata 

conatituci6n, y para expedir laye• del trabajo regla•entaria• 

del Articulo 123 de la propia constituci6n. La aplicaci6n- de 

laa leyea del trabajo corresponda a la• autoridad•• de loa 

Eetadoa dentro de aua juriadicciones, excepto cuando se trate 

de asunto• relativos a ferrocarriles y demAs empresas de 

tranaporte amparadas por conceai6n federal, minarla, 

hidrocarburos, y por Qltimo loa trabajos ejecutados en el mar y 

en laa zon_aa mar1timas en la forma y términos que fijen las 

diepoaiciones reqlamentariaa". 

Consideramos de importancia hacer notar que también se 

refora6 la !racci6n XXIX del articulo 123 constitucional el 

cual quedo en.loa aiquientes términos: 

"XXIX. - Se considera de utilidad pública la exped_ici6n de la 

Ley del Seguro Social y ella comprenderA aequroa de invalidez, 

de vida, de cesación involuntaria, de enfermedades y accidentes 

y otra• de fines anAloqos.• 

De ••ta forma los Estados perdieron la facultad de 

legislar en materia de trabajo, no obstante se siquieron 

aplicando las leqislaciones estatales al no existir una Ley 

Regla•entaria, la cual apareció hasta el afto de 1931. 
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Durante al ••ndato dal Presidente Ellilio Portea Gil, ••ta, 

orden6 •• int99rara una coaiai6n que elaborara un proyecto de 

la Ley Federal del Trabajo, al cual se le designó como C6digo 

Federal de Trabajo, tallbitn conocido coao el Proyecto Portee 

Gil.' cabe resaltar qua dicho proyecto no fue aprobado por el 

congre•o por considerarlo extremista y peligroso en mucha• de 

su• diapc>aicionaa, por lo que fue rechazado tanto por obreros 

co•o por loa patronea. 

En dicho proyecto se incluia a los Trabajador•• al 

servicio dal E•tado a los que les concedia las miamaa 

protecciones y prerrogativas que a los demAs trabajadores, 

eatablecia la po•ibilidad del contrato por equipo, el contrato 

colactivo, el cual ae·definia en términos del actual, de igual 

toree •• establecida el contrato-ley, asl como el individual, 

contratos especiales como el de campo, de ferrocarrile•, a 

doaicilio y el de aprendizaje. 

Una vez rechazado el proyecto Portes Gil, a solicitud de 

la secretarla de Industria y Comercio y Trabajo, se convoc6 

tanto a obreros y patronea, convención que se llevo a cabo en 

el afto da 1931, donde se hicieron modificaciones al proyecto ya 

existente al cual •e le dio el nombre de "Proyecto de la 

Secretarla de Industria Comercio y Trabajo" el cual fue 

convertido en iniciativa por el entonces Presidente de la 

RepQblica el Ing. Pascual Ort1z Rubio. 
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con las formalidades de ley, el proyecto de referencia, 

fue devuelto al Ejecutivo para· eu promul9aci6n la cual ee 

efectu6 el 18 de a9osto de 1931. 

Ee indudable que dicha ley sÚfrió varias reformas en el 

tranecureo de su vigencia, siendo las m6s importantes la que le 

.dio competencia a la secretaria de Educación en relaci6n con el 

funcionamiento de las Escuelas para los hijos de los 

trabajadores; la forma de integraci6n de las Comisiones del 

Salario Minimo, el pago del séptimo dia de descanso y tambi6n 

la creaci6n de la Comisi6n Nacional para el Reparto de 

Utilidades de las Empresas a los Trabajadores, se modifico el 

articulo 77 sellalando como edad minima· para trabajar, de doce 

allos ya que el ori9inal solamente sel!alaba a los menores de 

diecia6is, se amplio el descanso por natalidad, ya que el 

anterior se sei'lalaba una semana antes del parto y un mes 

deepu6s del mismo, al término al que ahora se establece en la 

ley. 

Como todas las leyes, la del 31 cumplió con su objetivo, 

ae1 lo sellala el Maestro Miguel cantón Moller al sei'lalar: "La 

Ley tuvo una larga vida y podemos afirmar que cumplió con su 

objetivo de mantener la paz industrial y laboral, concilio con 

eu aplicaci6n muchos intereses encontrados en la vida de 
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.Producci6n econ6•ica y fue derogada en el allo de 1970 cuando •e 

publico la Ley federal del Trabajo actual•ente en vigor.• (15) 

Durante el periodo co•prandido entre el 1e de diciallbra de 

1940 y el ·u de dicia•bra de 1970, al •ovi•iento obrero antr6 

en una etapa de crbi•, que es ocasionada por el craci•iento 

de•09r6~ico de la poblaci6n y la falta da fuentes de trabajo, 

aunada a la intervenci6n del Estado que genera cierto 

descontento de loa trabajadoras al dar acceso a los dirigente• 

sindical•• a ocupar puestos ~ cargos pQblicos lo cual trae co•o 

conaecuancia que aatoa •• inclinen a favor de quien loe 

contrata dejando a un lado a sus agremiados, naciendo de esta 

forllA lo qua ae conoce como "charrismo sindical•, por otra 

parte, exiet• repreai6n por parte del gobierno en contra de loa 

organismos sindicales independientes lo que se traduce en una 

crisis politica-econoaica de nuestro pats. 

No debeaoa paaar por alto el movimiento armado que se 

genar6 a nivel •undial en los allos de 1940 a 1946, en donde 

Htxico·ae vio involucrado aunque solo participo simb6lica•ente, 

durante ••ta etapa de la historia de nuestro pais, surgieron 

divereoa movi•i•nto• causados por la inestabilidad econ6•ica y 

pol1tica que imperaba, al gobierno da Manuel Avila camacho, no 

garantizaba que exiatieran reformas en cuanto a lo laboral aa 

refiere, un hacho hiat6rico y que ea mencionado por Neator del 

(15) cut6a llOller Ki9'1•1, DD•Cllo HL 'l'UllMO BUROCllA'l'J:CO, 
S4itori•l •ao, K6aioo 1111. •49 51 
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Quen; no• da una panor4mica de co•o ae reatringiaron loa 

probl•••• laboral•• en ••ta 6poca1 "•l 23 d• ••pti••br• de 1941 

un grupo de obrero• que reapatuoa•••nt• •• acarea a la 

reaid•ncia particular d•l Preaidante para que l•• ayude en un 

conflicto planteado en los talleres productores de ••teriaa de 

guarra, ea objeto de un ataque brutal de loa guardias 

presidenciales, a consecuencia del cual 

trabajadores y son heridos muchos m&a•. (16) 

mueren nueve 

Durante el periodo de gobierno del Lic. Miguel Alem6n, 

1946-1952, el movimiento obrero entro en una gran decadencia 

que parad6jicamente con el auge econ6mico que ae dio en el pala 

sobre todo en lo que ae refiere a las inversiones pllblicaa, 

entra _en pala en una gran crisis de inflaci6n derivada de la 

deva1uaci6n de la moneda frente al dolar, por otra parte, el 

grupo representativo de los trabajadores, la Confederaci6n de 

Trabajadores Mexicanos (C.T.M.) atraviesa de igual forma en una 

gran crisis que culmina con el triunfo del grupo de Fidel 

Val6zquez al ser expulsado Lombardo Toledano. 

Otro sindicato de los llamados fuertes es el 

ferrocarrilero, con enfrentamientos internos por un lado Luis 

G6aez z. y Valentln Campa, y por la parte contraria JeaQa Dlaz 

de Le6n, que culmina con el encarcelamiento de los primeros, es 

indudable que el gobierno tuvo la necesidad De manifestarse en 

(16) .Del •uan L01ano •••tor. Ob. Cit ''9 311. 

35 



cuanto a lo• hecho•, y en palabras de Ramlrez VAzquaa 

Sacratario del Trabajo quien manife•t6 que el gobierno no 

intentaba intervenir en lo• asunto• internes de .los sindicato• 

y que era •U afAn evitar las pugnas intersindicales, palabra• 

que ae ponen en duda toda vez que el gobierno utiliz6 a laa 

ruerzaa anaada• del poder polblico para apoyar una direcci6n 

sindical¡ se ua6 aisteaAticamente la violencia, lo que trae 

coao consecuencia una violación permanente de lo~ derecho• 

sindical•• de lo• trabajadores, al no existir democracia en loa 

sindicatos toda vez que los lideres sindicales convivian 

abiertaaente con el gobierno. 

Durante el gobierno del Lic. Adolfo L6pez Mateas, en loa 

primero• meses de 1959, el movimiento obrero sufri6 uno de loa 

golpea aA• duro• de au historia, en especial el grupo de loa 

ferrocarrileros, su sindicato habla intentado elevar el nivel 

de operaci6n de loa Farrocarrilee Nacionales de MAxico, 

•ugiriendo una revisión de las tarifas de loa servicio• 

prestado• por dicha empresa, asl como la supresi6n de loa 

subaidios por transporte de articulas especiales y la supresión 

de canonjlaa en materia de tarifas, sugerencia que pos supuesto 

no fue aceptada, de igual forma les fue negada la revieión del 

Contrato colectivo. 

Por otra parte, el Bloque de Unidad obrera, la 

Confederación de C6maraa de comercio (CONCANACO) y otros 
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organiamoa patronales e inclusive oficiales, •• oponen 

terminantemente a las pretensione• da mejor1a aalarial, 

solicitado por el sindicato Ferrocarrilero, peticione• que a 

nueatro juicio no eran exageradas, toda vez que ae pedia "el 

pago de 16.66' aobra 215 pesos de aumento, atenci6n medica y 

medicinas para loa familiares de los trabajadores, 10' como 

fondo da ahorro sobra las praatacionas y conatrucci6n de casas 

habitaci6n o 10 peeos diarios por concepto de renta, cabe hacer 

notar que el sindicato ferrocarrilero se le tachaba de 

comuniata, raz6n por la cual aua peticiones no fueron 

••cuchadas, siendo reprimidos por parte del gobierno no 

obatante se declar6 la huelga, misma que fue declarada 

inexistente, loa empleados a manara de inconformidad decide 

llevar a cabo paros los cuales coinciden con loa festejos de 

••mana santa deaquiciandosa la ciudad, la repreai6n por parte 

del gobierno se llevo a trav6a del ejercito el 28 de marzo de 

1959, toman por asalto los locales sindicales deteniendo a 

miles de trabajadores y encarcelando a sus lideres. Los paros 

continQan hasta el J de abril de ese mismo afto, fecha en que el 

secretario de Organizaci6n del sindicato ferrocarrilero 

aolicita a los agremiados regresar a trabajar a efecto de que 

lea sean devueltos los locales ocupados por el ejercito aegQn 

propuesta del gobierno. 

De ninguna manera se justifica el actuar del gobierno 

encabezado por L6pez Mateas; no obstante dicho mandatario a 
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-n•r• de eubeanar el error cometido, en diciembre de 1960, 

llOdific• en for11a euatancial el articulo 123 constitucional 

adicion6ndole el apartado B), relativo a loa trabajador•• al 

aervicio del B•tado, en 1962, •• hace una nueva reforea al 

-ncionado precepto conatitucional en la que se establece l• 

edad •lni•a para trabajar siendo esta la de 14 anoa; •• 

:•odifica el •i•t••• de fijación de loa aalarioe m1nimoa, que •. 

par.tir de esa fecha ••rlan determinados por zonas econóeicaa; 

•• eatabl•c• la participación de loe trabajadores •n la• 

utilidad•• d• la• eepresas y se define la estabilidad en el 

eepleo. 

Al ttr•ino del mandato de López Mateoe toma el poder el 

Lic. Gustavo Dlaz Ordaz, durante este periodo de gobierno 

(1964-1970), •urgieron dos movimientos .los cuales fueron d• 

traacendencia para la historia de nuestro pueblo, el primero el 

Uaeado •ovi•ianto medico, resultado de la transformación de 

una profesión privada, en un servicio público, o sea, la 

aocialización de la medicina. El problema se resuelve en la 

~orea cl6sica acostumbrada, con encarcelamientos y despidos. 

11 aegundo la huelga eatudiantil de 1968, que tal vez no. 

se defina como un movimiento laboral, pero s1 tuvo gran 

trascendencia en nueatro ciavenir histórico, los estudiantes 

futuro da M6xico no como frase trillada sino como realidad 

fueron beetial••nt• reprimidos y ajusticiados en la Plaza de 
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las Tres culturas en Tlaltelolco por nuestro glorioso ejercito 

mexicano, al cual repito, ae lleno de gloria la tarda del 2 de 

octubre da 1968, loa estudiantes salieron a las callea de la 

ciudad da Mtxico a protestar resultado de que estaban 

inconformes con la forma de gobierno al cual le perdieron el 

respeto. 

Nestor del Buen, hace una reflexión sobre el movimiento 

estudiantil la cual considero de gran importancia, ·por lo que 

la transcribo a continuación: "En realidad octubre de 1968 

marca al punto critico de la evoluci6n de Mtxico. Pase a la 

derrota del movimiento estudiantil, pese a los cientos de 

muertos y miles de detenidos, pese a que, por encima de todos 

•• mantuvo "el orden jur1dico" y se preservaron las 

instituciones del sistema, en realidad, en Tlatelolco se quebró 

una estructura, ya debilitada por los movimientos sociales 

peri6dicos que hemos relatado. El vencedor fue el derrotado. El 

proceso que se inicia en carranza y sólo se interrumpe con 

C6rdenaa, lleg6 a su fin el 2 de octubre de 1968. No importa 

que aan se conserven algunas de las estructuras formales. se 

trata, simplemente, de situaciones irreversibles y México no 

pude ya volver a lo que fue antes de octubre de 1968." (17) 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970.- Fue a propuesta de 

Adolfo L6pez Mateas que se integró una comisi6n que se 
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encargare de preparar un anteproyecto de Ley del Trabajo, dicha 

coai•i6n •• fora6 con el entonces Secretario del Trabajo y d• 

Pr•viei6n Social; saloa6n Gcnzalez Blanco, el maestro Mario de 

le cueva, Cristina salaorAn de Tamayo y Ramiro Lozano que 

fungian coao Presidentea de las Juntas de conciliaci6n Y 

Arbitraje y Local del Distrito Federal, respectivamente. En 

1962, la coaiai6n present6 su anteproyecto que quedo en reserva 

toda vez que no se efectuaren reformas al9unas a la Ley d• 

1!131, no obstante airvi6 de base para las reformas que ala 

adelante se preciaaran. 

En 1967, Dlaz Ordaz nombr6 nuevamente a una comiai6n la 

cual se inte9r6 por las mismas personas a la cual se adhiri6 el 

maestro Alfonso L6pez Aparicio, en 1968 fue presentado ante el 

Presidente de la RepQblica el Proyecto de Ley, toda vez que ya 

co.ntaban con las bases a las que nos referimos en el pArrafo 

anterior, quien ordeno que fuera remitido dicho proyecto a loa 

•actores. obrero y patronal, a efecto de que expusieran su• 

puntos de viata, ea indudable que la patronal no estuvo da 

acuerdo con el citado proyecto, por lo que su9iri6 qua 

dnicamente se hicieran reformas procesales a la Ley de 1931; 

por au· parte, la clase trabajadora lo acept6 su9iriendo ademas 

modificaciones en materia de libertad sindical, contrataci6n 

colectiva y ejercicio del derecho de huel9a. 

una vaz diacutido el proyecto por los saetares 

intereHdoa, fue enviado ante las camaraa para su discuai6n y. 
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aprobaci6n, nuevamente loa interesado• obrero• y patrona• 

acudan ante las C6mara• presentado loa segundo• noabradoa un 

eatudio el cual lo dividio en trea parta• que •• referian a 

aapectos no objetables, aspectos objetablea y aapectoa 

inaceptables, de los últimos se sancionan loa siguientes: "la 

interrupci6n de la jornada durante media hora, la integraci6n 

del salario, el escalaf6n ciego, la prima de antigüedad, el 

concepto de empleado de confianza; las normas sobre agentes de 

comercio y, en· especial, de. seguros, trabajos a domicilio, 

huelgas¡ participaci6n de utilidades y casas habitaci6n". (18) 

No obstante, la nueva Ley entr6 en vigor l lV de mayo de 

1970, que corresponde con la fecha en que se conmemora a los 

.m6rtires de Chicago o el d1a del trabajo, la nueva Ley super6 a 

la de 1931, al establecer prestaciones superiores a esta 

última, dictando medidas que perfeccionaron la técnica 

legislativa, pero sin apartarse del ideario de la anterior en 

cuanto a lo que se refiere a los derechos sociales, que tienen 

por objeto exclusivo la protecci6n de la preataci6n del 

servicio en beneficio de los trabajadores, en virtud de que 

11inguna de las dos Leyes contienen derechos auténticamente 

reivindicatorios, en funci6n de lograr un mejor reparto 

equitativo de los bienes de la producci6n hasta alcanzar la 

socialización de los mismos. 

1181 1• ... ••v ,,,. 
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En el contenido del presente capitulo, se conteaplaron 

tr•• aconteci•ientoe que dieron origen a nueetro derecho 

laboral, eiendo el pri•ero la A•••blea Constituyente de 

Quer6taro, donde loe diputados concluyeron un extraordinario' 

debate de donde naci6 la idea de los derechos socialea, 

conjugado• en un principio de instituciones que aeeguran 

conatitucionalaente condiciones justas de prestaci6n de 

aervicioe, con el objeto primordial de que la clase trabajadora 

.••pirara a compartir loa beneficios de las riquezas naturalee, 

de la civilización y de la cultura. El segundo, fue la 

inclueión y continuaci6n del articulo 123 en la Constitución, 

·que aurgió de las legislaciones estatales en materia laboral, 

cul•inando con la proaulgación de la Ley Federal del Trabajo de 

1931, por Qlti•o y como tercer acontecimiento es el hecho de 

que. nuestra Ley Federal del Trabajo nos rige desde hace 64 

aftoa, to•ando en cuenta tanto la de 1931, como la de 1970, por 

lo que POd••oa concluir el presente capitulo con la idea de que 

loe conetituyentes de Querétero hicieron realidad uno de lo• 

anhelo• de loa hombres que lucharon por la libertad e 

independencia de nuestra patria; contar con una Ley Laboral, 

que ha cumplido eficazmente la funci6n a que fue destinada, y 

·que ha earvido de ••dio para apoyar el deaarrollo y el pr09reeo 

de la econoala nacional, que se traduce en una elevación de lae 

condicione• de vida de la clase trabajadora, regulando loe 

probleaae laborales y determinado los beneficios que deben de 
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correaponder e todoa loa que aean objeto de una relaci6n de 

trabajo. 

43 



•coNCErTOS GENERALES" 

La el••• trabajadora a lo lar90 de la hiatcria de la 

hu .. nidad, •• ha viato en coaparaci6n con la patronal aaanazada 

en lo relativo • •U• derechos laboral••· En la secu•l• d•l 

preaante capitulo, tratareaoa de analizar cada uno de loa 

par'ticipante• que int99ran el fen6meno de la producci6n, cada 

uno juega un papel auy iaportante dentro de este evento, pero 

•in duda alguna el trabajador debe de ir en primer término, por 

tal raz6n, con 6ate iniciaremos el estudio del presente 

capitulo. 

CONCEPTO DE TRABAJADOR.- Uno de los integrantes de la 

relación laboral y quiz6 el más importante es el trabajador, a 

al e•t6n de•tinada• las garantias sociales que se consagran en 

el articulo 123 constitucional, y decimos que el más importante 

porque no puede haber patr6n sin trabajador ya q.ue este ílltiao 

e• el que preata •u fuerza de trabajo ya sea fiaica o 

intelectual a cambio de un pago o remuneración, ahora bien, 

para loa finee del derecho del trabajo no existe más que 

persona• por lo que el trabajo es una actividad esencialmente 

humana y a6lo estos pueden ser sujetos del mismo en cuanto a au 

propio fin, en conaecuencia s6lo son considerados como •ujeto• 

de derecho de trabajo: los obreros, jornaleros, empleados ya 

sea domlaticoa o pílblicoa, artesanos y en general todo el que 

presta a otro un servicio personal y subordinado. 



Alguno• tratadistas entre ello• Alb8rto Truaba Urbina, no 

concidara·a1 patr6n coao •ujato de derecho de trabajo aunque •1. 

coao •ujeto del contrato de trabajo esto acorde con· la• 

obligaciones que contrae frente a su• trabajadores, no obstante 

lo anterior, del an6lisis que se haga en el presenta capitulo 

•• tratara de ubicar segQn el pensamiento de diversos autores 

da la materia quienes son considerado• como sujetos de trabajo, 

sus diferentes acepciones y calidades labOrales, asl como que 

•e entiende por esta actividad, 

1).- TRABAJADOR PRIYADO: CONCEPTO GENERICO.-

Indudablemente que para el derecho del trabajo es indispensable 

se defina claramente tal concepto, toda vez que a el ·est6n 

de•tinadas las normas jurldicas protectoras de la ley Federal 

del Trabajo, en su noble prop6sito de asegurarle una existencia 

digna y decorosa. 

Algunos autores entre los que destacan Luigi de Litala que 

al tratar de dar o hacer una definición del trabajador apunta: 

" Dificil es encontrar frases apropiadas con precisi6n en 

cuanto a la misma palabra "trabajador", comQnmente adoptada 

para indicar uno de los contratantes en la relaci6n de trabajo; 

as impropia, ya que se puede. ser "trabajador" sin estar sujeto 

a un contrato de trabajo, cuando, por ejemplo, se trabaja por 

cuenta propia o para revender con fines bentficos" (19) 

(19) Litala, Luigi da, BL COwr.A'fO DB 'l'llAllA.JO, a• ed. 
Ar98Dtina, 11tl, p69.10 
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Por •u parta Ern••to Krotoschin hace una enumeraci6n de 

loe el ... ntoe que caracterizan al trabajador y mencione: "El 

concepto de trabajador, •ieapre a lo• fines del derecho dal 

trebajo, •• coapone de cuatro elementos: 

1).- La persona a quien se ha de conciderar como 

trabajador en el ••ntido del derecho del trabajo, debe pre•tar 

trabajo. 

2).-·La preataci6n de trabajo debe de ser libre. 

3) .- La pre•taci6n de trabajo debe tener su causa en una 

relaci6n jurtdico-privada de trabajo. 

4) .- E•a relaci6n debe importar situaci6n de dependencia 

para quien presta el trabajo". (20) 

Eugenio P6rez Botija considera que el problema •• 

encuentra en el hecho mieao del trabajo, por lo que eatiaa que 

se encusntra sometida a la regulaci6n del derecho laboral le 

"actividad personal prestada mediante contrato, por cuenta y 

bajo direcci6n ajena, en condiciones de dependencia y 

aubordinaci6n" (21) 

De lo anterior, podemos deducir que formular une 

detinici6n que reQna todos los requisitos de lo que se debe 

. entender por trabajador, entralla una dificultad, pues en un 

solo enunciado'ae debe contemplar a la parte de la relaci6n de 

(20) 

(21) 

llroto1obia, lraeato, cua•o DI LIGIILACIOB DIL TRAlllJO, 
~v•atiaa. 1110, pag, al · ••r•• lotij• llUgeaio, IL DBallCBO DBL TaAll~JO, •• •4· 
.. drit, 1147, pag 101 
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trabajo que proporciona su esfuerzo flaico o aental a ca•bio de 

cierta reauneraci6n,, 

Ahora bien, aabos autores coinciden en .tres ele•entoa 

caracterlaticoa que son: actividad personal del trabajador, 

actividad que se origina con motivo de una relación jurldica de 

trabajo y, que se desarrolla en una situaci6n de dependencia. 

Por una parte, Krotoachin considera que la prestación del 

trabajo debe ser libre, idea, que coincide con lo diapueeto en 

el articulo 5• de la Constitución, la razón de este elemento 

radica de que enfrenta el problema desde el punto de vista de 

la persona que debe ser conciderada como trabajador para los 

fines del derecho del trabajo, por su parte, Pérez Botija lo 

contempla desde el hecho mismo del trabajo, SegQn nuestro 

criterio, loa tres elementos en que coinciden loa maestros 

antes citados y el que se refiere al de la libertad en el 

trabajo son esenciales para que se de la relación de trabajo, 

en consecuencia estudiaremos cada uno de ellos. 

I,- ACTIVIDAD PERSONAL DEL TRABAJADOR.- Ea el medio por el 

cual se vale para hacerse llegar aatiafactores, ea decir, le 

permite obtener una remuneración para asegurar su eubaiatencia, 

este criterio es aceptado en cierta manera toda vez que existen 

trabajadores que desarrollan su actividad sin que su meta 

primordial sea la de obtener un pago como es el caso de los 

investigadores, cientlficos artistas etc., donde el pago de la 
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ra•unaraci6n queda releqado a un segundo término y .1a 

raelizaci6n del fin del ideal ocupa el primero, en esto• caaoa 

qua •• pudieran concidarar como da excepción, creaaoa que da 

existir la ra•uneración se deben da conciderar como 

trabajadoras para loa efectos de la Lay del Trabajo a la• 

personas que se dediquen a dichas actividades pues es requisito 

para aer conciderado como tal, que medie un paqo, lo anterior 

tiene au apoy.o jurldico an el articulo 20 de la Ley Federal del 

Trabajo, que aaftala loa requisitos para la existencia de la 

relación da trabajo, se refiere expresamente al paqo de un 

salario. 

Ahora bien, siendo personal la actividad del trabajador, 

resulta obvio que sólo las personas f1sicas, hombre o mujer, 

puedan aar aujatos da la relación de trabajo, y decimos que 

puada ser ho•bra o mujer, porque nuestro derecho positivo no 

haca exclusión de sexo alguno de conformidad con lo preceptuado 

por la fracción VII del articulo 123 constitucional y al 

articulo 3• da la lay de la materia, no obstante la ley 

aatablece cierta• medida• da protección en cuanto al trabajo da 

la• •Ujerea coao son inaalubres y peligrosas, lo cual no 

deavanecen la aquiparac16n de los sexos en la relaci6n da 

trabajo, pues obedecen a razones de protección a la espacia, 

dada la inconmensurable participación de la mujer en su 

propaqaci6n. 
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Por Qltimo podemos mencionar que el articulo ee de la Ley 

Federal del Trabajo al mencionar que "trabajador ea la persona 

fiaica que presta a otra, fisica o moral, un trabajo personal 

•ubordinado", entendiendose por trabajo "toda actividad humana, 

intelectual o material, independientemente del grad.o de 

prepareci6n t6cnice requerido por cada profesi6n u oficio", por 

lo que el primer elemento de los carecteristicos del trabajador 

encuadre en nuestra legislaci6n positiva sobre le meterle. 

II. - LA ACTIVIDAD SE ORIGINA CON MOTIVO DE UNA RELACION 

JURIDICA DE TRABAJO. - El articulo 20 de la ley de le materia 

establece que "se entiende por relaci6n de trabajo, cualquiera 

que sea el acto que le dé origen, la prestaci6n de un trabajo 

personal subordinado a una persone, mediante el pago de una 

salario". 

De la definición antes transcrita,, se deduce claramente 

que le relaci6n laboral debe originarse de una relación 

jurídica de trabajo, mediando la subordinación y el pago de un 

salario, pues bien existen actos que se pudieran encuadrar en 

una relaci6n laboral pero faltando estos dos elementos 

indispensables no se puede conciderar como relaci6n laboral, y 

se dice que es juridica porque dicha actividad esta regulada 

por la Ley Federal del Trabajo, ahorrt bien, el precepto antes 

invocado define al contrato individual de trabajo como " aquel 

por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un 
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trabajo peraonal aubordinedo, mediante· al pa90 de un salario",. 

como •• puede apreciar los elementos •ubordineciOn y 

reauneraciOn aieapre deberan estar presentes para que •e de la 

relaciOn laboral. 

Por otra parte, •i bien es cierto que la Ley establece la 

exiatencia de un contrato da trabajo asta no es primordial para 

que exiata la relaciOn laboral, pues se puede ser sujeto de 

trabajo ain que exiata la manifestaciOn escrita de dicha 

relaciOn tOd• vez que el articulo 25 da la Ley Federal del 

trabajo establece que la falta del escrito no priva al 

trabajador de los derechos que deriven de las norma• 

previamente establecidas y dicha falta sOlo se podra imputar al 

patrOn. 

Por Qltimo, cabe seftelar que la propia ley seftala que si 

no ee hubie•e determinado el servicio que debe prestarse, ea 

obl.i9aciOn del trabajador desempeftar el trabajo que sea 

compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condiciOn y que 

•ea del mismo 96nero de los que formen el objeto de la empre•• 

o establecimiento (articulo 27). 

En estas condiciones, quien realice trabajos por causas de 

amistad o vecindad no crea una relación de trabajo, pues falta 

el Aniao de obligarse jurldicamenta y la pretensión de obtener 

reauneració~, eleaento 6ate que, se9Qn hemos visto, es decisivo 
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para determinar la exiatencia de un vinculo contractual aujeto 

a la ley del trabajo, 

III.- SITUACION DE DEPENDENCIA DEL TRABAJADOR.- como ya 

quedo debidamente precisado, para que se de la relación de 

trabajo deben de existir dos elementos primordiales; la 

aubordinación y la remuneración, ahora bien es preciso 

diatinquir el elemento que con carácter permanente, exista en 

la relación de trabajo y sometido a la leqislación laboral y 

que a la vez nos permita diferenciar esta relación con las 

dem6s causas de prestación de servicios. 

La doctrina en su af6n de encontrar la verdad jur1dica, ha 

buacado este elemento diferenciador y lo ha encontrado en la 

idea de trabajo dependiente, idea, que se asemeja a lo eeftalado 

por Ptrez Botija quien lo define como: "actividad personal 

prestada mediante contrato, por cuanta y bajo dirección ajena, 

en condiciones de dependencia y subordinación (22), concepto, 

de capital importancia toda vez que sustenta la base del 

derecho del trabajo, los autores franceses y belqas al 

referirse a dicho concepto, lo encuadran en dirección y 

viqilancia, tomando ambos términos como sinónimos, en cambio 

los espaftoles y alemanes usan la palabra dependencia, por su 

parte nuestra Ley Federal del Trabajo utiliza los términos; 

personal y subordinado (articulo 20 de la Ley). 

(22) Jb14•, plCJ 101 
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En la •ituaci6n de dependencia, se pueden considerar do• 

••pecto•¡ el pri•ero una dependencia que •e caracteriza co•o 

jerArquica y que incluye el elemento personal, el patr6n co•o 

tal ea el •uperior jarArquico toda vez que es el que dirige y 

da la• ordenes que en principio deben ser obedecidas por el 

trabajador y en e•ta obediencia se manifiesta principalmente la 

dependencia jerArquica, y es personal en raz6n de que el 

trabajador debe de ajustar su conducta en lo referente al 

trabajo a las ordenes del patrón, el otro aspecto, es al 

referente a la dependencia económica que se traduce en el hecho 

de que el trabajo se realiza por cuenta ajen,,, es decir el 

trabajo se- realiza por cuenta del empresario, de donde •e 

deduce por 16gica que las perdidas económicas en el negocio no 

son absorvidaa por el trabajador, por ser incompatibles esto• 

riesgo• con la calidad del trabajador. 

En este orden de ideas, hay que considerar que la 

situaci6n de dependencia tiene su origen en el poder que loa 

amos y casiques ejercian ante sus ciervos, situación que por 

suerte ya ha sido superada y depurada jur1dicamente mediante 

loa modernos conceptos que garantizan la libertad y dignidad de 

1•• per•onaa, y •6lo airve de esquema institucional para 

repreeentar lo que se entiende por dependencia institucional en 

el sentido laboral, por lo que si tal concepción sólo sirve 

para dar idea de lo que se entiende por dependencia laboral, y 

que cumple su objetivo, porque aceptar lo contrario es decir 
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que· el patrón tenga libre voluntad •obre el trabajador, lo 

facultaria para obligar a su• trabajador•• a realizar trabajo• 

aQn fuera de la Ley o a ejecutar cualquier trabajo lo que eeria 

atentar contra el articulo s• de la constitución, ael co•o a 

los articulo• 25, fracción III y 27 de la Ley Federal del 

trabajo, pues conforme al segundo citado, en el contrato debe 

aellalar•e con la mayor precisión el servicio o servicios que 

deben pre•tarse, y de acuerdo con el Qltimo aellalado, si no se 

determina el servicio, el trabajador esta obligado a deeempellar 

•olamente el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, 

aptitudes, estado o condición Y.que sea del mismo g6nero de loa 

que formen el objeto de la empresa, por lo que no se debe 

aceptar el criterio de dependencia como sinónimo de 

servidumbre, ya que el trabajador es un ser libre y como tal 

puededisponer de su persona y si trabaja lo hace por su propia 

decieión para la satisfacción de sus necesidades tanto 

materiales como espirituales y por consiguiente, su dependencia 

en el trabajo no debe de quebrantar au libertad. 

Si bien el trabajador contribuye con su fuerza de trabajo 

en el fenómeno de la producción, realizando actividades bajo la 

dirección y supervisión del patrón para loqra los f inea de la 

empr••a o neqociaci6n, es oportuno aclarar que el poder de 

disposición de la fuerza de trabajo es de car4cter jurldico y 

se encuentra regulado por .la Ley de la materia en su articulo 

134 fracción III que impone al trabajador la obligación de 
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•d••••pellar el eervicio bajo la direcci6n del patr6n o de eu· 

repreeentante, a cuya autoridad estarAn subordinado• en todo lo 

concerniente al trabajo•, por lo que a partir del mo•ento en 

que el ~•presario adquiere poder jur1dico para disponer de la 

fuerza del trabajo de sus operarios, claro esta con las 

li•itacione• que la propia ley sellala, nace la rolaci6n de 

trabajo, y por consiguiente se origina para el trabajedor l• 

obligaci6n de realizar eus labores en la forma prevista en el 

precepto antes invocado. 

si bien es cierto, que en la relaci6n de trabajo ta11bi6n 

se da una relaci6n personal entre el trabajador y el patrono, y 

dado qua la fuerza de trabajo es indispensable para que al 

trabajador pueda desarrollar su actividad en las formas y 

t6r.inoe que el patr6n lo indique, de donde surge la obligaci6n 

d.a obediencia qua resulta esencial, raz6n por la cual la 

desobediencia puada ser considerada como causal de rescisi6n d• 

conforaidad con lo establecido en la fracci6n XI del articulo 

47 de la Ley Federal del Trabajo, 

Por otra parta, existe una relación de trabajo dependiente 

en la cual la autonom1a pasa a un segundo término y pueda 

ocasionar cierta duda principalmente en las actividades 

profesionales en donde el profesionista goza de la libertad de 

realizar su trabajo tal es el caso de los médicos que p¡¡ra 

emitir un diagnoetico y dar un tratamiento no esta supeditado a 
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que el patrón se lo ordena, sino que aste debe basarse para tal 

efecto en an6lisia y auecultacionee que realice; lo mismo 

aucede con loe altos empleado• que gozan te•bi6n de cierta 

libertad en la realización de su trabajo en re•ón de que cuando 

mayor ea la categorla, se hace sentir menos la dirección del 

e•presario, aunque debe de obrar en función de los intereses de 

la misma. si bien la actividad de algunos profasionistas y de 

altos empleados puede considerarse libre desde el punto de 

v,iata material, o sea desde el aspecto de la ejecución de su 

trabajo, siempre exintira una situación de dependencia o 

subordinación y por ende, una relación jurldico-laboral, si 

eatAn empleados en la empresa y deben realizar por cuenta y 

aarvicio de la misma las tareas que les .correspondan, en la· 

fecha, lugares y condiciones que se les indique, pues basta el 

sólo hecho que exista la facultad de la empresa de poder mandar 

para que se establezca la subordinación. 

IV. - EL TRABAJO DEBE HACERSE LIBREMENTE. - La libertad a 

que nos referimos no se entiende en el sentido económico, ya 

que, bajo este punto de vista, el trabajador casi nunca es 

libre y aun quien sabe si lo sea el empresario. Al decir que el 

trabajo debe prestarse libremente, queremos dar a entender que 

debe ser aceptado por propia voluntad del trabajador y 

ejecutado de igual manera; esto es, en todo momento, haciendo 

uso de su libertad, incluso puede dejar de trabajar, ya que, de 

no ser aal, se convertirla en una especie de esclavo. 
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En eate orden de ideas, se llega a 1'I conclusión que no 

daben exiatir loe trabajo• forzosos ya que este sólo.se iaponla 

coao pena a loe prieioneroe de guerra en raz6n de que no era 

praetado voluntaria .. nte y aunque pudiera tener elguna 

. reauneraci6n no le ea aplicable la ley del trabajo por eu 

propia· naturaleza, por otra parte, se dan casos en que el 

ciudadano libre debe ejecutar alglln trabajo por mandato de 

autoridad judicial pero tampoco en estos casos se ternaria como 

relaci6n laboral. 

Lo anterior tiene su apoyo jurldico en el articulo s• de 

la propia Conatituci6n que establece: 

"Nadie podrA ser obligado a prestar trabajos personales sin la 

jueta retribuci6n y ein su pleno consentimie.nto, salvo el 

trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial ••• " 

"El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningl:ln 

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, 

la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del 

hombre, ya sea por causa de trabajo .•• " 

"La falta de cumplimiento de 

respecta al trabajador, sólo 

dicho contrato, 

obligará a 

por 

éste 

lo 

a 

que 

la 

correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningl:ln caso 

pueda hacerae coacci6n sobre su persona". 
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·Este dltimo párrafo, lo encontramos reproducido en el 

articulo 32 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que ee puede 

afirmar como ya lo hemos hecho, que el trabajador no solo 901a 

de libertad para aceptar el trabajo sino que tambi6n disfruta 

de ella en la ejecución del mismo, pues no se le puede 

coaccionar para que cumpla el contrato de trabajo, es obvio que 

puede dejar de hacerlo, aunque se harta acreedor a la 

responaabilidad civil correspondiente. 

Por dltimo, debamos analizar la definición que nos da la 

Ley de la materia, misma que encontramos en su articulo se que 

a la letra dice: "Trabajador es la persona flsica que presta a 

otra, f!sica o moral, un trabajo personal subordinado". 

La definición legal transcrita debe, para su cabal 

comprensión relacionarse con el articulo 20 del cuerpo 

normativo en cita que enuncia el contrato de trabajo en los 

siguientes términos: "Contrato individual de trabajo, 

cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud 

del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo 

personal subordinado, mediante el pago de un salario". 

De ambos preceptos se deduce las caracterlsticas que, en 

forma general, hemos estableciclo respecto del concepto de 

trabajador y, por consiguiente, conforme a nuestro derecho 

positivo en materia laboral, la actividad del trabajador debe 
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••r per•onal; actividad. que se origina con motivo d• una 

relaci6n jurldica da trabajo y se realiza en situaci6n de 

dependencia o subordinaci6n con relación al patrón. 

cra••o• qua ea oportuno mencionar que si bien ea cierto 

que exiat• la libertad por parte del patrón de contratar a le 

peraona que e•tiae necesaria y apta para desarrollar la labor 

que eatine conveniente, asl como la libertad en la ejecuci6n 

del trabajo, dichas libertades no las encontramos en lo• 

precepto• transcrito•, considero que no es necesaria au 

incluaión en ellos, en razón de constituir una garantla 

individual con•agrada en nuestro mas al to cuerpo normativo 

jurldico-polltico y, por ende es de observancia general sobre 

todos. loa dem6s, como expresamente lo seilala el articulo 133 

Constitucional. En consecuencia, aunque no se mencione el 

elemento en cita en la Ley Federal del Trabajo, ea un 

presupuesto ineludible. 

2) .- TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO.- Los concepto• 

doctrinarios y legales a que se ha hecho referencia en el 

precente c6pitulo, a 1114s de referirse a las caracterlsticaa 

generales de lo que se entiende por trabajador para loa fin••. 

e•peclficoa de la Ley del Trabajo, son aplicables a loa 

trabajadores privados, razón por la cual ahora nos ocuparemoa 

de los trabajadores que prestan sus servicios al Estado, y 

dentro de estos no• limitaremos a los que prestan sus servicio• 
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a la Federación como empleados de confianza, excluyendo por 

con•iguiente a los considerados co•o de b•••, pero que nos 

••rviran para hacer una diferenciación entre loa pri•eros y 

e•tos Qltimoa a efecto de delimitar cuales son las funciones de 

ambas cateqorias, y hasta que punto de vista legal los 

trabajadores de confianza deberan ser excluidos de la Ley 

Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, aal como 

cuales son los m6todos y procedimientos que se deben emplear en 

caso de conflicto. 

originariamente los relaciones entre el Estado y sus 

empleados se reglan por el derecho administrativo, toda vez que 

existió la idea de que las relaciones entre el empleado pQblico 

y los órganos del Estado no pod1an ser objeto de una 

reglamentación semejante a los empleados privados, en razón de 

las funciones que desarrolla el Estado. 

Los tratadistas del derecho administrativo sellalaron las 

caracterlsticas de la función pública y de los nexos que unen a 

las actividades del Gobierno y el servicio público, claro que 

las metas primordia~es del patrón es la obtención de un lucro, 

mientras que el Estado tiene a su cargo los servicios pQblicos, 

en donde el empleado público tiene un papel primordial pues es 

61 quien desarrolla la actividad humana para que los 

mencionados servicios públicos se conviertan en una realidad. 
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E• indudable qua lo• empleados públicos realizan un 

trabajo igual o •e .. jante a los trabajadores privados, a .. n de 

que ••tAn •ujetoa a un horario, reciben ordenes o indicacion•• 

d• un Jefe Imiediato Superior, y por con•iguiente pueden ••r 

acraador•• d• ••dida• di•ciplinaria• s••ejantes a las d• lo• 

trabajador•• llamado• privados. 

Al'proaulgar•e la Constitución de 1917, en su articulo 12l 

•• craaron derecho• a favor de loe trabajadores al servicio del 

E•tado, , idea• que fuaron recogidas por los tratadista• 

creador•• de la• l•Y•• locales en materia del trabajo, a efecto 

de toaar en cuenta a dichos trabajadores, sin embargo al 

·proaulqarse la priaera Ley del trabajo de 1931, erróneamente se 

volvió a con•iderar a los empleados públicos como sujetos del 

derecho adainistrativo. Del articulo 20 del mencionado 

Ordenamiento laboral al ser modificado, surgió El Estatuto de 

lo• Trabajadora• al servicio del Estado, el cual fue promulgado 

el 27 de noviembre de 1938, a iniciativa del General LAzaro 

CArdena• Pre•idente Constitucional, mismo que se publicó en el 

Diario Oficial de fecha 5 de diciembre del mismo año. 

En el •encionado Estatuto, se crearon los derecho• 

protectora• de loa trabajadores al servicio de los poderes de 

la Unión, tales como derecho de asociación profesional y de 

huelga. El Maestro Alberto Trueba Urbina hace una detallada 

enumeración del contenido de dicho Estatuto el cual se componia 

60 



de 115 articulo~ y 12 transitorios, estructurado de la 

siguiente •anera: 

"Titulo Pri••ro, Diepodcionee Generales, en las que •• 

define la relación juridica de trabajo y se clasifica a los 

trabajadores federales en dos grupos, .de base y de confianza; 

Titulo Segundo, Derechos y Obligaciones de los Trabajadores; 

Titulo Tercero, De la organización colectiva de los 

trabajadores al servicio de los poderes de la Unión; Titulo 

cuarto, De lo• Riesgos Profesional•• y de las Enferaedades 

Profesionales; Titulo Quinto, De las Prescripciones; Titulo 

sexto, Del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al 

Servicio del Estado; Titulo Séptimo, De las sanciones por. 

Infracciones a la Ley y por Desobediencia a las Resoluciones 

del Tribunal de Arbitraje." (23) 

'Adolfo López Mateas en el afta de 1960, inició las reformas 

del articulo 123 Constitucional para incluir dos apartados, el 

ttA" que se refiere a las relaciones obrero-patronales y el "B" 

que abarcaba las relaciones entre los Poderes de la Unión y sus 

trabajadores, y fue hasta diciembre del afta de 1963 cuando se 

expidió la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del 

Estado, reglamentaria del Apartado "B" del articulo 123 

Constitucional. 

(23) Truallla Urbiu, Alberto, 11111VO DD•CBO DIL TllAllAJO, s• 
.. iai6a, •d. •arrQa, M6xioo, 1tao. •6ga1 175, 171. 
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La Lay en co•ento, en su articulo 1• seftala su ámbito, e• 

decir su ca•po de aplicación, donde encontramos contepladas 

Dependencias de los Poderes de la Unión, de los Gobiernos del 

Distrito Federal y Organisaos tales co•o I.s.s.s.T.E., Juntas 

Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la 

Vivienda, Loterla Nacional, Instituto Nacional de Protección a 

la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, comisión Nacional 

Bancaria, etc. 

Ea d• au•a importancia para el tema que nos ocupa la 

redacción del articulo 2•, mismo que establece: "Para los 

efectos de esta ley, la relación laboral juridica de trabajo se 

entiende establecida entre los titulares de las dependencias e 

instituciones citadas y los trabajadores de base a su 

servicio ••• ", como se puede apreciar desde un principio la Lay 

que se analiza excluye de su régimen a los trabajadores de 

confianza al servicio del Estado, pues de la simple lectura del 

precepto transcrito se observa que dichos empleados para los 

efectos de la mencionada Ley no existe relación jur1dica de 

trabajo. Cabe hacer notar que la teor1a de la relación jurldice 

del trabajo burocrático se asemeja a la laboral privada, toda 

vez que existe el hecho objetivo de la incorporación del 

trabajador a laa diversas dependencias en virtud del 

noabramiento expedido para tal efecto, o por el hecho de estar 

inscrito en las listas de raya. 
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En el articulo 3•, se define al trabajador en loe 

si9uientes términos: "Trabajador es toda persona que presta un 

servicio fieico, intelectual o de ambos 96neroa, en virtud de 

noabra11iento expedido o por fi9urar el las lista• da raya ·da 

loa trabajadores temporales.", de tal daf inici6n ae daaprenda 

dos clases de trabajadores; los que son por tieapo indefinido y 

los temporales. De i9ual forma en el articulo 4• se mencionan a 

dos 9randes 9rupos de trabajadores, de base y de confianza. Loe 

trabajadores por tiempo fijo y por obra determinada se 

encuentran contemplados en el numeral 12 del mencionado 

Ordenamiento. 

a),• CARACTERES FUNDAMENTALES.• Del precepto mencionado, 

podemos deducir loe caracteres fundamentales de los 

trabajadores al servicio de los Poderes de la Uni6n, en donde 

el patr6n es substituido por las entidades de derecho pQblico, 

por otra parte, la prestaci6n de servicios se efectQa como 

consecuencia de un nombramiento o por el hecho de figurar en 

las listas de raya, en tanto que la relaci6n de trabajo en el 

Ambito privado se realiza con motivo de un contrato expreso o 

tácito, por lo· que a nuestro juicio el articulo Jo que se viene 

comentando, cumple con su finalidad al senalar los elementos 

que caracterizan esencialmente al empleado pllblico o sea la 

prestaci6n de un servicio a una entidad del Estado y cuyo 

origen de esa prestaci6n es el nombramiento. 

63 



b) .- NATURALIZA DE L/\ RELACION - Como bien lo sellala el 

·Maeatro Andrta serra Rojas, "La función pllblica eatt 

constituida por el conjunto de deberes, derechos y situacionea 

jurldicas, que •• originan entre el estado y los funcionario• Y 

e•pleadoa pQblicoa. Toda actividad estatal requiere un peraonal 

ad•iniatrativo eficiente para la atención de los servicio• 

pllblicoa y deaAa actividades del estado" (24) ahora bien 

existen dos corrientes en cuanto a la naturaleza jur1dica de la 

relación de la función pllblica con sus empleados, la primera 

que se denomina como de derecho privado la cual toma loa 

eleaentos generalea de este derecho, pretendiendo aplicarlas a 

las relaciones entre el estado y las personas que le prestan 

aua servicios. 

La teorla del derecho privado, exige para su valides 

capacidad y consentimiento de las partes y que a su vez existan 

prestaciones reciprocas lo cual se da en las relacione• 

burocrAticaa, toda vez que el empleado proporciona sus 

servicios a cambio de la remuneración que recibe del Estado, 

pero dicha relación la pretenden encuadrar dentro del derecho· 

civil tradicional al considerar que se trata de un contrato de 

mandato, si la prestación se traduce en realizar en nombre y 

representación del Estado, actos jur1dicos. 

(24) lerra aojaa, aJ14rla, DlalCHO JIDlllHlltaATIYO, •• ad. 84. 
•orraa, K .. ioo, i111. 1191 111 
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Mientras que las teorias de derecho público busca . la 

solución del problema en el interts público, y para tal efecto 

.•e han pronunciado tres corrientes a saber: 

a.- La que sostiene que es un acto unilateral del Estado; 

b.- La que afirma.que es un acto contractual y 

c.- La que lo considera como un acto condición. 

La primera, sostiene que la relaci6n de trabajo se regula 

unilateralmente por el Estado y que no ae requiere del 

consentimiento del agente público porque se trata de una 

obligaci6n impuesta por el poder público. Desde luego esta 

teeis no tiene cabida en nuestro régimen constitucional toda 

vez que es contraria a lo establecido en el articulo se párrafo 

aegu.ndo de la propia Constituci6n que establece: 

"En cuanto a los servicios públicos s6lo podrán ser 

obligatorios, en los términos que establezcan las leyes 

respectivas, el de las armas y los de jurado, asi como el 

desempello de los cargos concejiles y los de elecci6n popular,· 

directa o indirecta. Las funciones electorales y censales 

tendrán carácter obligatorio y gratuito; los servicios 

profesionales de 1ndole social serán obligatorios y retribuidos 

en términos de la ley y con las excepciones que ésta sel\ale", 

Como ya se menciono, la teoria del acto unilateral se 

finca en la desigualdad jur1dica de los sujetos de la relaci6n 
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••pleado-E•tado, y en •l concepto de función pública que 

prevalece per .. nent•••nte •obre ella. 

TESIS UNILATERAL: Para los que sostienen esta teorla, el 

noabra•iento e• el que da origen a la relación de e•pl•o 

público, lo cual no eeta en discusión, y es un acto unilateral 

del Estado formal y •aterialmente, el consentimiento del 

trabajador no agrega ninglln elemento de bilateralidad ni de 

contractualidad; •ólo •ignifica que el individuo no rechaza la 

investidura de ••Pleado público por lo que acepta el estatuto 

per•onal y objetivo que regula la función de trabajador al 

••rvicio del E•tado y, por consiguiente tal aceptación es la 

condición jurldica que hace posible la aplicación de la Ley 

Federal de los Trabajadores al servicio del Estado o sea el 

conjunto de nor•a• previamente establecidas por el propio 

E•tado. 

TESIS CONTRACTUAL: Esta teorla, se basa en que la relación 

entre el Estado y sus trabajadores es una relación contractual, 

con la manifestación de ambas voluntades, y que se perfeciona 

cuando ambas voluntades se subordinan al orden jurldico para 

definir su propia situación, para esta teorla, el Estado fija 

unilateralmente las obligaciones del empleado, las cual•• 

pueden ser cambiadas o modificadas por su propia voluntad 

durante la prestación del servicio, pero estima que basta que 

sea necesaria la concurrencia de voluntades para que la 
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relación a• forme y por consiquient• que existe un acto 

contractual. 

El empleado al dar su consentimiento,· a sabiendas que el 

Estado puede disminuir las ventajas o aumentar las carqas pero, 

as1 como en los contratos administrativos se han admitido las 

modificaciones por causa de imprevisión sin que dejen de ser 

contratos, en la relación de servicio, aun existiendo este 

elemento aleatorio, no se desnaturaliza su carácter 

contractual. 

En resumen, esta corr lente acepta en el acto de que se 

trata, la misma naturaleza que a los actos de la vida privada 

en que existe un concurso de voluntades generador de efectos 

jur1dicos, pero considera que como el acto creador da la 

relación de servicio püblico se presentan situaciones que no 

tienen equivalente en el derecho civil, por lo que debe 

reputarse que hay un contrato de derecho pübllco. 

La tesis en estudio, tiene una objeción fundamental en el 

hecho de que hay desiqualdad entre los sujetos de la relación, 

independientemente que tanto ta función como el empleo público 

no son bienes que estén en el comercio, la reqlamentaci6n 

juridica de esta relación es anterior a su existencia y .no 

puede deroqarse por mutuo.consentimiento. 
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A este respecto, loa contractualistas afirman que si bien 

es cierto que la ad•iniatraci6n pública tiene una esfera de 

atribuciones aucbo •As amplia que el particular, tanto el 

Estado co•o el empleado se encuentran en una misma situaci6n 

frente a l• ley, por lo tanto no existe la desigualdad que se 

afir••• de igual forma aaevaran que la funci6n y el empleo no 

son el objeto primordial del contrato, por lo que resulta 

irrelevante que no eat6n en el comercio¡ que lo que al es su 

objeto y est6 en el comercio es, por una parte el servicio del 

particular y por otro lado la retribuci6n, que si bien es 

cierto que existe un régimen normativo preexistente a la 

relaci6n esto, no es exclusivo del contrato de trabajo, ya que 

en el derecho civil se contemplan los contratos de adhesi6n con 

caracterlsticas similares. 

En un estudio realizado por el Maestro Rafael Bielsa 

acerca de los empleados y funcionarios de la administraci6n 

pública, al referirse a la naturaleza de la relaci6n jurldica 

empleado-Estado, hace una distinci6n entre empleo público y·la 

carga pública y sostiene que dicha relaci6n es contractual en 

raz6n de "tOda relaci6n jurldica que para formarse requiere el 

consentimiento de la otra parte, es contractual, poco importa 

que una de las partes regle o establesca unilateralmente las 

prestaciones y las condiciones de la relaci6n jurldica. Eso 

ocurre en el derecho privado y en manera creciente en los 

contratos de adbesi6n y también en el derecho público; por 
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ejemplo, en las concesiones que por principio son regladas 

unilateralmente; en los cont atoa de obras pllblicaa, en loa 

suministros, etc." (25) 

cuando el Estado obliga ciudadano al deaempello de una 

funci6n pllblica como ea el ca o del servicio de la• armas, el 

da jurados, el deaempello de argos concejiles y de elecci6n 

popular, asi como las funcione censales y electorales, se esta 

ante una carga pQblica las ualea deben estar previstas Y 

reguladas por la Ley, y dicha~ cargas por su propia naturaleza 

son ajenas a las que nacen de o ras situaciones administrativas 

contractuales, 

La distinci6n antes mencio ada la encontramos justificada 

en el articulo 5• Constitucio al, precepto que consagra el 

principio de que nadie puede s r obligado a prestar trabajos 

personales sin su pleno conse timiento, y por otra parte, 

admite casos de excepci6n cuando se trata de servicios pllblicos 

expresamente sellalados. 

TESIS DEL ACTO CONDICION Pa a esta teoria, el acto deriva 

de las voluntades de las partes, y por el efecto jurldico que 

•• origina, o sea, condicionar la aplicaci6n de las 

disposiciones legales preexistent s al caso particular. 

(25) li•l••· aaraal, aLOUJIOa ... DI Lll •1111c10• tUILICA, 
Universidad •aoional del Lit ral, •anta fe, lttl, t691 2J 
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Se dice taabi6n que la onsideración de la voluntad del 

individuo .coao un eleaento co dicional de la relación, eet6 en 

contradicci6n con la realidad y es jurldicamente inad•i•ible, 

ya que ei bien •l noabraaient es una aanifestación unilateral 

d•l Eetado, eu contenido •in~la aceptaci6n plena del noabrado 

carecerla de efecto•, y cona cuenciaa jurldicas, lo anterior, 

no• llevan a concluir que 'la aceptación del nombramiento, 

cualquiera que sea eu forma d manifestarse, expresa o t6cita, 

•• un eleaento logico-jur1dJco de naturaleza esencial, por 

cuanto ein el· consentimienr' no pueden nacer derecho• y 

obli9acione• respecto del nom¡rado. Sin la aceptación no existe 

vinculación jur1dica entre al Estado y el individuo" (26) 

Ahora bien, el Estado ni 9oza de libertad absoluta para 

expedir el nombraaiento, dab de sujetarse a los requisito• 

previamente establecidos en l derecho objetivo, tales como: 

nacionalidad, edad, idoneidjd moral e intelectual etc., 

independienteaente como ya ha mencionado el nombramiento· 

carece de eficacia sin la ace taci6n del individuo nombrado. La 

voluntad del particular, e estos términos es la causa 

determinante del acto y tal es su poder jurldico que en el 

mismo momento de constituirs la relación se puede considerar 

que al origen de ella es un a to substancialmente bilateral. 

(26) Villev•• .... vilbaeo, •• jaeia, D•••c•o alllllMl8TIUITIVO, 
Tit. 111, 1111eaoe Airee, 151, •691 307 
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Esa bilateralidad de voluntades es el producto de un 

proceso que tiene dos elementos distintos: al primero que es 

constituido por el acto unilateral del Estado al expedir el 

no•bramiento, el segundo por el acto uniiateral del individuo 

nombrado, por la aceptación de ahi la bilateralidad que se le 

atribuye a dicho acto. 

Para concluir esta breve referencia acerca de la 

naturaleza jurldica de la relación que se establece entre el 

Estado y sus trabajadores, es de observarse que la cuestión 

fundamental estriba en la aceptación que manifiesta el 

trabajador al momento de signar el nombramiento. 

Expuestas las diversas teorias que tratan de explicar la 

naturaleza de la relación que se establece entre el Estado y 

sus servidores, pasaremos ahora a analizar el nombramiento que 

ea al acto que le da vida a dicha relación laboral. 

c¡,- NOMBBAMIENTO.- Se puede definir el nombramiento como 

el documento emitido por Funcionario P'1blico debidamente 

autorizado para ello, observando las formas y modalidades 

previstas por la Ley Org4nica relativa y por el Presupuesto de 

la Dependencia de que se trate. 
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Ahora bien, para estar en condiciones de entender la 

naturaleza jurldl.ca dal nombramiento que los hace diferente del 

contrato de trabajo, ea menester seftalar algunos antecedentes: 

En la Ley del Trabajo de 1931, se estableció clara11enta 

que loa trabajadores del Estado no gozaban de la protecci6n de 

la Ley mencionada, dicha disposición se encontraba establecida 

en el artlculo segundo que a la letra establecia "Laa 

relaciones entre el Estado y sus servidores se regir4n por laa 

Leyes del servicio civil que se expidan''. 

Por otra parte, en nuestro derecho positivo Mexicano desda 

la expedición del Estatuto de los trabajadores al servicio de 

los Podres de la Unión, hasta la promulgación de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del estado de 1936, quedo 

claramante establecida la calidad de trabajador de loa 

servidoras püblicoa, existiendo grandes diferencias entre el 

contrato de trabajo de los trabajadores de la iniciativa 

privada y los trabajadores al Servicio del Estado, y para poder 

entender dichas diferenciaciones según disposición del artlculo 

3• de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Eatado, estos, prestaran sus servicios mediante nombramiento 

expedido o por figurar en las listas de raya de loa 

trabajadores temporales, esta disposición tenia su origen 

antiguamente en el artlculo 89, fracción II de la conatituci6n 

Polltica de loa Eatadoa Unidos ·Mexicanos, precepto qua 
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facultaba al Presidente a nombrar libremente a los trabajadores 

al •ervicio de los Poderes de la Unión. 

Es oportuno mencionar que el Estado dentro de sus 

atribuciones, cumple con dos funciones especificas; la primera 

de carActer administrativo y la sequnda de autoridad por lo que 

al expedir un nombramiento no se puede cataloqar como un acto 

de autoridad, ya que esto seria como obliqar al particular a la 

aceptación del nombramiento, de lo que se concluye que dicho 

acto es meramente administrativo. 

E• indudable la existencia de una relación de trabajo 

entre el Estado y sus empleados, en. raz6n de que estos Ílltimos 

mencionados se encuentran subordinados ante el patrón quien en 

este caso resulta ser el propio Estado representado por los 

diversos Titulares de las Dependencias Administrativas que 

conforman la Administración Pública, el trabajador por su parte 

al desarrollar la actividad encomendada tiene el derecho de 

recibir una retribución económica, por lo que se pueda afirmar 

que esta relación de empleo no obstante de que deriva de un 

acto administrativo por medio del cual el Estado hace la 

designación de un Particular como su Aqente el oriqen del acto 

no modifica el tipo de relación que surqe del nombramiento ya 

que se trata de una relación de trabajo. 
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Por 1Uti•o respecto de la forma y caracteristicas que el 

no•bramiento conyeva tenemos que en el articulo 12 de la Ley 

Federal de loa Trabajadores al servicio del Estado, seftala que 

debe ser expedido por funcionario que tenga facultades para 

ello, es decir que tenga la capacidad legal para nombrar al 

personal. 

Por su parte, el articulo 15 de la Ley en comento eeftala 

los requisitos que deben de contener los nombramientos tales 

como: el nombre y los generales del particular designado, 

nacionalidad, edad, sexo. estado civil y domicilio, asi como el 

tipo de nombramiento qua puede ser definitivo, para ocupar una 

Plaza de Base o de confianza, o bien, a tiempo f Jjo cuando se 

trate de suplir Licencias, Interinatos, etc., de igual forma se 

debe especificar la duración de la jornada de trabajo, el 

sueldo y de116a preataciones que habrá de percibir el trabajador 

y por ültimo el lugar en que prestará sus servicios. 

d) .- ESTAllILIDAD.- Algunos Autores, entre ellos Mario L. 

Deveali, mencionado por Euquierio Guerrero¡ en su Enciclopedia 

Jurldica Omeba, tomo X, pagina 790, considera a la estabilidad 

como " el derecho del trabajador a conservar el puesto durante 

su vida laboral", (27) en este orden de ideas, se debe 

considerar tambi6n la carta constitutiva de la Organización de 

los Estados Americanos que dentro de sus estatutos contiene el 

(27) Guerrero, llUl¡Uierio, lllNl1ISL DSL D•••c•o DBL TllAIAJO, lt• 
e4ioi6n, 84. l'orrQa, Kl•ico l91t, Pl91 111 
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principio que "El trabajo es un derecho y ·un deber soci"l. ••• ; 

ha de efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud 

y un nivel económico decoroso, tanto en los· ""ºs de trabajo, 

co1110 en la vejez o cuando cualquier circunstancia prive al 

ho111bre de la posibilidad de trabajar. 

Por su parte el articulo 23, punto de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, misma que fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 

1948, · en la que se seftala que "Toda persona tiene derecho al 

trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo". 

Tomando como partida los principios antes seftalados, 

llegamos al conocimiento pleno de que la estabilidad en el 

empleo es un derecho del cual goza el trabajador para no ser 

removido de su empleo sin causa justificada, no se debe 

entender este derecho como un derecho de propiedad del 

trabajador a su puesto, del que no se pudiera separar aun con 

causa justificada, ya que tal hecho romperla el principio 

elemental de .equidad y por consiguiente se desnaturalizaria la 

relación de trabajo. 

Coma ya ha quedado establecido, 111ediante el contrato de 

trabajo, as1 como con la eKpedición del nombramiento, el 
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trabajador adquiere derechos y obligaciones, tales derechos no 

se pueden equiparar a un derecho patrimonial sobre el empleo, 

en raz6n de que eximte un convenio de ejecución continuada, en 

el cual el eapleado se obliga a poner al servicio del patr6n su 

fuerza. flsica o intelectual, quien la emplea para realizar el 

fenóaeno de la producci6n, pagando para ello una remuneraci6n. 

En nuestro derecho positivo mexicano, encontramos por 

primera vez a la estabilidad en el trabajo en la Constitución 

de 1917, que en su articulo 123, fracción XXII establecia "El 

patrón que despida a un obrero sin causa justificada, por haber 

ingresado a una asociación o sindicato, por haber tomado parte 

en una huelga licita, estará obligado a elección del 

trabajador, a cumplir el contrato. Igualmente tendrA esta 

obligación cuando el obrero se retire del servicio por falta de 

probidad de parte del patrón, o por recibir de el malo• 

tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, 

padres, hijos o hermanos. El patrón no podra eximirse de esta 

responsabilidad cuando los malos tratos provengan de 

depsndierites o familiares que obren con el consentimiento o 

tolerancia de él". 

De tal precepto se desprende que el Animo del 

Constituyente, era el de otorgar a los trabajadores la 

poaibilidad de reingreaar a su trabajo cuando fuese separado 

del mismo sin causa justificada, a demas, cuando por la 
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.· 
naturaleza de la pre•taci6n del Hrvicio no H• po•ibl• •u 

continuaci6n, la Lay le proporciona una doble acci6n a 

ejarcitar •i•ndo la priHra la inda1111haci6n valorada en tra• 

aaa•• d• •alario, o bien la rein•talaci6n, con la •alvedad qua 

no podrl ejercer allba• accion••· 

En •l afio da 111112, a propuaata del Praaidente d• la 

RapQblica Lic. Adolfo L6pe• Mateo•, al precepto antea aludido 

tua aoditicado en loa •iguiant•• t6raino•: •La Lay datarminarl 

lo• ca•o• an qua el patr6n podrl ••r axiaido da la obliqaci6n 

d• cumplir al contrato, aediant• el pago de una indaanizaci6n.• 

De lo qua •• daduca qu• la · Lay al iqual qua protaqe al 

Trabajador le otorga al patr6n la facultad da r••cindir la 

relaci6n laboral con la• excepcione• qua •• ••tablecan en el 

articulo 4!1 da la Lay qua •• aatudia, •i•••• qua •• relatan en 

loa aiquientea t6nnino•: 

I.- cuando •e trata da Trabajador•• que tenqan una anti9Uedad 

menor de un afio; 

II.~ Si comprueba anta la Junta da Conciliaci6n y Arbitraje que 

el trabajador, por raz6n dal trabajo qua d•••apafla o por la• 

caracter1•tica• de •u• labor••• ••ta en contacto diractaaante y 

permanente con 61 y la Junta ••tiaa, toaando en con•idaraci6n 

las circunstancia• del caao qua no •• poaibl• •l d••arrollo 

normal da la relaci6n de trabajo¡ 

III.- En loa caaoa de lo• Trabajador•• da confianza; 
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IV.- En el aervicio do .. atico; yl 

V.- CUando ae treta da Trabajadoraa Eventualea. 

Del texto ori9inal del articulo 123, a•l como de la. 

Edici6n antea tranacrita •• deduce qua axiatan dos tipos de 

eatabilidad1 La Abaoluta y la Relativa. "Se habla de 

eatabilidad abaoluta cuando •• niega al patrono, de manera 

total, la facultad de diaolver una relaci6n d• trabajadores por 

un acto unilateral de au voluntad y Qnicaaente se permite la 

diaoluci6n por cauaa juatificada que dabara probarse ante la 

Junta d• Conciliaci6n y Arbitraje en caao de inconformidad del 

trabajador. Y •• habla da eatabilidad relativa cuando ee 

autoriza al patr6n, en grado• variable•, a diaolver la relaci6n 

de trabajo por un acto unilateral da voluntad mediante el pago 

da una indaanizaci6n." (28) 

En la aatabilidad abaoluta ae presenta el inconveniente de 

que loa trabajadorea qua preaten un aervicio al patr6n, tienen 

qua aantaneraa dentro de la empreaa a un en contra de la 

voluntad da ••• Qltiao, recibiendo un aalario que en algunas 

ocaaion•• por la problaa6tica que enfrentan con el patr6n no lo 

devengan. 

Por Qltiao pOdaaoa afirmar que la eatabilidad contiene las 

aiquiantea caracter1aticaa: La duraci6n de una relaci6n de 

(28) De l• cvewa, 11ar10, Oll. Cit. •191 aa1 
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tral:iajo por Uaapo indefinido, lo• trabajadora• no podran ••r 

••parado• d• au eapleo •in cauaa •ju•tificada, el patr6n no 

podr& naqar•• a r•in•t•l•r a un trabajador ••lvo que •• trate 

d• alquna de la• cauaal•• enWH1rada• por la propia Ley. 

Lo• trabajadora• al servicio del E•tado gozan del aiaao 

derecho que lo• trabajador•• de la Iniciativa Privada en lo 

relativo a la eatabilidad; En afecto el articulo 123 en •U 

apartado de Fracci6n IX ••llala: •Loe trabajador•• •6lo podr&n 

aar •u•pendidoa o caaado• por cauaa ju•tif icada en lo• t&raino• 

que fije la Ley. En caao de ••parac16n lnjuatlficada tendr& 

derecho a optar por la rein•talac16n da au trabajo o por la 

1ndamn1zac16n correapondlante, previo al procedlaiento Leqal. 

En lo• caao• de •upra•16n de plaza•, lo• trabajadora• 

afectados tendrln derecho a que •• l•• otorqu• otra equivalente 

a la suprimida 6 a la indellllizaci6n d• Ley.• 

El articulo 6• de la Ley Federal da lo• Trabajador•• al 

servicio del Estado, cont••pla para loa .. pleado• d• ba•e •U 

inamobilidad, privando de late derecho a lo• trabajador•• d• 

confianza, sin que haya ju•tificaci6n legal alguna para 

hacerlo, de igual foraa el nuaeral e• de la aiaaa Ley excluye 

de su r6giaen a los aencionado• trabajador•• de confianza , 

aotivo por el cual panaaao• que aabo• precepto• aon 

incongruentes y anticon•titucional••, ya que una Ley no puede 

ma TESIS 111 ~ 
WJ1 DE LA 1UWu1ECl 
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introducir excepcione• a lo• plfincipio• tundaaentales que •e 

con•agran en la carta lla9ftll, toda va• qua ••ta <llti•a como ya 

ha quedado e•tablacido ••ftala •n t6reino• 9an6rico• que : "Los 

trabajadora• &6lo podrAn ••r •u•pendido• o caaado• por cau•a 

ju•titicada, en lo• t6reino• qua tija la Ley." Por que 

trabajador •• quian tiana un noabraaianto ya ••• de base o de 

confianza, ra16n por la cual daban da 9osar de las mismas 

prarr09ativaa qua lo• Ordanamianto• Le9ala• e•tablezca. 

a).- ~.- El ••c•n•o o taabitn llamado escalafón es 

•l daracho qua tianan lo• trabajadora• al Sarvicio del Estado 

para ocupar pla1a• da aayor cata9or1a tomando como base la 

aticiancia qua pra•antan an al da&arrollo d• •u actividad, esa 

In•tituci6n tiana •u tundaaanto la9al .•n la Fracción VIII, 

Apartado a, dal Articulo 123 Con•titucional, precepto qua 

••ftala qua "loa trabajador•• 9ozar6n da derechos da escalafón a 

fin da qua lo• ••c•n•o• •• otorguen en función de los 

conociaianto•, aptitud••• tandr6 prioridad quien represente la 

Qnica tusnt• da ingra•o en su familia;". Este hecho es 

con•acuancia da la astabilidad, puaa al ingre•o a la Función 

P<lblica con&tituya al punto da partida de una carrera 

adaini&trativa an •l qua •• ancuantra involucrado tanto el 

trabajador qua ••pira a una majar po•ici6n •ocial y económica, 

••1 coao al ••tado que por asa ••dio puada obtener servidores 

con axparisncia adquirida en •l trabajo •i••o y de lealtad 

daaoatrada. 
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E•te derecho no e• pote•tativo da loa eapleadoa pCll>licoa 

por lo que no ae puede conaidarar collO une diterencia entre loa 

eapl•adoa en eatudio y loa da la Iniciativa Privada. 

Lo anterior, lo encontraaoa eatablecido en la l'racci6n XI, 

d•l Articulo 132 da la Lay Federal del Trabajo, precepto qua 

obliga al patr6n a poner en conociaianto dal Sindicato d• •u 

Eapre•a lo• pue•to• da nueva creaci6n aal co•o laa vacante• 

d•finitivaa a efecto de qua aaan cubierta• por loa .. plaadoa da 

la categor1a inmediata inferior. 

si el 

e•tabilidad, 

derecho de aacan•o ea cona•cu•ncia · de la 

y eata ha aido conaa9rada en el articulo 123 

constitucional con sus re•pactiva• excepcionea, allbo• da hacho• 

•on ben6fico• tanto para el patr6n como para el trabajador, 

pu•• al aegundo •• •entirA aeguro da au aaplao y •• ••forzarA 

para realizar au trabajo con eficiencia y honradez, pue• ••te 

esfuerzo le permitir& obtener un aejoraaiento en au poaici6n 

dentro de su trabajo y un a1n1ento de •alarioa. 

3) • - SIMILITUD X QIPIREftCll EHTBE TI'HUAQORU PRIVAQOS X 

PUBLICos.- Si bien podeao• conaiderar que huaana .. nte el 

trabajador pllblico no ae ditarenc1a del trabajador privado en 

raz6n de que ambo• dentro da la relaci6n de trabajo 

proporcionan su tuerza flaica o intelectual a callbio da cierta• 

remunaracionaa qua l•• peralte aatiatacar au• necaaidadea y laa 
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de •u f•ailia, entre allboa exi•t•n .. rced•• diferencias que 

derivan de la •ctivided que con•tituye el objeto del trabajo, 

pu•• loa trebajedorea privado• aplican au ener91a productiva en 

Bllpreaaa qua funda .. ntal .. nte- peraiguen fin•• lucrativos e 

int•r•••• particul•r••; •n tanto lo• ••pleado• al servicio del 

Batado pre•tan •u aervicio a la Adllini•traci6n Püblica cuya 

finalidad •• la d• con••rvar el orden material y jur1dico, de 

proaover todo lo que pueda favorecer al bien pllblico, de 

aantener y proteger •u propia exiatencia y la de la 

colectividad. Aa1 pu••• en ••taa circunatancias y dada la 

naturaleza eapeclfica de las di•tintaa actividades en que se 

con•uae la fuerza· de trabajo de la• peraonas, resultan las 

diferencia• entre trabajador•• privados y püblicos y no de. 

atributo• particular•• del individuo que en la relación de 

trabajo o del ••Pl•o püblico ocupa la po•ici6n de trabajador. 

A efecto d• determinar dicha• diferencias es necesario 

acudir a loa elemento• que con respecto de unoa y otros se han 

••tablecido. 

PRESTACIOH DEL TRABAJO.- cuando hablamos de los 

. trabajador•• privado• y pQblicos, aaboa e•t6n obligados a 

efectuar el trabajo por si mismos; •• d•cir, eat6n obligados a 

••plear peraonalaente •u fuerza y •u facultad intelectual en 

actividad objeto de la relaci6h de trabajo o de la funci6n 

pQblica •ncoaendada, as da obaervarse que es similar la 
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d•f!'. inici6n que de trebejador h•c•n tanto la Ley Federal de 

Trebejo coao la Ley Federal d• loa Trabajador•• al servicio del 

Eatado, pua• •abo• Ordana•ianto• La9al•• conaidaran co•o tal a 

aqu61 qua praata un •aarvicio .. tarial, intelectual o da allbo• 

g6naroa•. En con•acuancia ••ta caractar1atica equipara a loa 

trabajador•• pllblico• y privado•. 

CAUSA DE LA PRESTACIOH Dl!L TRABAJO. - Co•o ya •• •ancion6 

al trabajador privado quada obligado frente al patr6n por una 

ralaci6n da trabajo, por un contrato ya aaa tlcito o axpraao, 

aobra cuya integraci6n y •odif icaci6n ••ta an actitud jur1dica 

da diacutir. De igual forma quedo aatablacido qua al ••Pl•ado 

pQblico queda vinculado con al •atado por un na.bra•ianto an al 

cual la• condicionas del aarvicio aon fijada• unilataral•enta, 

ain que quede la poaibilidad por parta del nombrado da 

diacutirlaa, ai bien •• necaaaria au acaptaci6n para qua •• 

integre la relaci6n dal a•plao pablico. Da ••ta circunatancia, 

ae deriva una desigualdad de la• parta• an la r•laci6n qua aa 

origina_ en la naturalaz!l •i••a del E•tado y aua atribucionee, 

de lo anterior se deduce una nota da difaranciaci6n entra loa 

trabajadores pQblicos y privadoa. 

DEPENDENCIA DEL TRABAJADOR.- El trabejador privado debe d• 

ejecutar su trabajo bajo la diracci6n y dapandencia d•l patr6n 

o de •u• repreaentantae, al ••plaado pQblico con •ucha •ayor 

raz6n ae encuentra ao•atido a la potaatad jarlrquica da au• 



au119rior•• pu••• a6lo d• ••t• ••n•r•, entre otra• se logra la 

unidad de la adaini•traci6n pQblica. En con•ecuencia e•ta 

caracteri•tica 

trabajador••· 

rav•l• un• aquiparaci6n entre ambO• 

PREBTACION LIBRE DE TRABAJO,- De conformidad con el 

articulo 5• Con•ti~ucional, nadie ••ta obliqado a prestar 

trabajo• 1>9r•onal•• •in au pravio conaantiaiento y sin la justa 

ratribuci6n, aalvo el trabajo iapuaato coao pena por la 

autoridad judicial, y la• excepcione• conaiqnadas en el propio 

precepto la• cual•• ya han quedado eapecificadaa, lo que denota 

una •iailitud antre loa trabajador•• pQblico• y privados, es de 

ob•arvar•• que al eapleado pQblico podr6 incurrir en el delito 

da Ejercicio Ind•bido de sarvicio PGblico cuando ejerce las 

funciona• de un ••Pl•o, carqo o comi•i6n ain haber tomado 

poaaai6n le<¡itiaa o sin satisfacer los requiaitos leqales, de 

acuerdo con el articulo 214 del C6diqo Penal. 

Esta precepto obadece obviamente a la neces~dad de 

aaequrar •l buen aervicio de la Adminiatraci6n Pllblica¡ en 

cambio lo• trabajadora• privado• aobre quienea no pueda hacerse 

coacci6n alquna para qua cumpla el contrato de trabajo ya que 

•6lo •• harian acreedor•• a la responsabilidad civil en el caso 

de incuapliaiento, de lo anterior •• podia confiqurar una 

dif arencia entre aabaa claae• trabajadoras 
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ESTABILIDAD.- co .. ya quado aatablacido la aatabilidad an 

al empleo ea un derecho d•l cual 9oaan tanto trabajador•• 

pQblicoe coao privado•, da lo que aa coliCJU• qua no axiata 

difaranciaci6n entra dicho• trabajador••· 

ASCENSO.- Al igual qua la aatabilidad, al aacanao •• un 

derecho adquirido por la el••• trabajadora ya ••a pQblica o 

privada por lo que no exiate diferenci~ an ••t• rubro en loa 

trabajador•• pQblicoe o privado•. 

4) .- CLASIFICACIQN pi lQS TP''ª·lADOBIª rmgpeg,1s.- Tod•• 

la• funciones del Eatado, ya sean lagialativaa, edainiatrativaa 

o juri•diccionalaa, requieren d• la voluntad da la• paraonaa 

flsicas, organizadas en forae ainC)Ular o colectiva, para el 

ejercicio de sus propia• atribucionea. Loa aedioa por loa 

cuales el Estado puede utilizar la energla y la actividad da 

los individuoe son variado•; puede conatrellir al Ciudadano a 

ejercer deterainadae funciona•, por ajeaplo al servicio 

Militar, de Jurado, Funcione• Cenaalaa, Electoral••• etc., 

tambi6n mediante actos eapacial•• aaignar lo• cargo• pQblicoa a 

determinadas persona• con au conaantiaiento, aataa paraonsa 

asumen figuras jurldica• diveraas paro se caracterizan por la 

circunstancia de estar adacrito• a una funci6n pQblica 

determinada. cuando tale• peraonaa aon lla .. daa a toraar la 

voluntad del Estado o a rapreaantarlo •• la danoainaba 

funcionario pllblicos, cuando independientaMnta da concurrir a 
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foraar tal voluntad o a repreaentarlo eato ea ae ponan a su 

diapoaici6n voluntaria .. nte para la preataci6n peraanente, 

profeeional y remunerada de au actividad, ae denominan 

eapleadoa pQblicoa. 

Para allJUftO• tratadiatae coao D'Aleaaio, el elemento 

eaencial del concepto de funcionario "•ata determinado por la 

circunstancia da concurrir a for.ar la voluntad del ente o de 

tener au rapreaantaci6n, en cambio el concepto de empleado 

pQblico tiene por elemento sustancial la preataci6n voluntaria 

per.anante y profesional el• au actividad". (29) 

SaqQn Petrou:iello, la diatinci6n •• la aiquiente: 

•Funcionario •• quien tiene •l derecho de mando, de iniciativa, 

d• d•ciai6n y que por esta causa, ocupa loe qradoa mAa altos de 

la jerarqula; eapleado ea el que tiende a la preparaci6n o a la 

ejecuci6n de la• diapoeicionea que emanan de una autoridad 

auparior y que, por ••• aotivo, •• encuentran en loa grados mas 

bajos de la escala jerarquica". (JO) Eata diatinci6n ea tambi6n 

de orden paicol6qico y social que se aprecia en el hecho de que 

al funcionario aa objeto da aayor conaidaraci6n. 

(29) Citallo por Vlllev•• ..... u11aao, Ob. cit. H9a1 ass y 
aigtae. 

(JO) 1~111 .. , ••v•• 113 y aigta. 
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Por otra parte, Andr•• S•rra Rojea, no• da una datinici6n, 

que a nueatro juicio ea 116• clara y preci•a ya que encuadre lo 

que d•be entender•• por agante pQblicoa 

"S• d•noaina agente pQblico -funcionario o aapleado-, a todo 

individuo ligado voluntaria .. nt• a una peraona d• darecho 

pQblico, para la cual d••••pafta una tunci6n pQblica cualquiera, 

de naturaleza permanente y no accidental" (31) 

Como lo menciona al autor ant•• citado, "•6lo loa ••re• 

humano• eat6n dotados d• raz6n, voluntad y aenaibilidad, por lo 

que •n cualquier estructura, organizaci6n o procediaiento de 

t•cnica jur1dica que se forme, ser6n obras de loa seres 

humanos, y en segundo lugar cualquier equiparaci6n que •• baga 

de ellas con las personas t1aicas, son construcciones 

culturales, que el hollbra crea para aumentar aus posibilidades 

de satisfacci6n de sus grandes necesidades social••" (32) 

Un 6rgano Estatal •• una estera de coapatancia con deberes 

y poderes divididos y ordenados en grupos que asignados a 

personas flsicas cuaplen con las funciones que tienen 

encomendadas, por lo que la• personas f1sicas son el 

instrumento por el cual el Eatado logra su objetivo de asegurar 

el bienestar de la comunidad proporcionando los sarvicios que 

esta Qltima requiere. 

(31) •erra aojas, aa•r••· Oll. Cit. •&91 1ia. 
(32) Jb14 ... ••va 1i•. 
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· h oportuno aclarar _que, anterioraente •• utilizaba el 

t6raino de •funcionario pQblico•, para referir•• a la• persona• 

que tienen poder de deaioi6n dentro de l• Adainiatraci6n 

l'Qblica, dicho t6raino fue caabiado por el de "Servidor 

l'Qblico•, aediente decreto de feche 27 de dicieabre de 1979, 

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el d1a 4 de 

enero de 1980, por el cual •• abroq6 la "Ley de 

Reaponaabilidade• de lo• Funcionario• y Ellpleados de la 

Federaci6n del Diatrito Federal y de lo• Alto• Funcionarios de 

lo• E•tadoa•, entrando en viqor la que actualaente riqe y que 

•• denoaina "Ley Federal de Reaponaabilidadee de los servidores 

Pablicoa•. 

5).- DE BABI y DE CONFIANZA.- Ahora bien, la 

adainiatraci6n pQblica tiene neceaidad de 6rqanos para expresar 

au voluntad, en dicho• 6rqanos se obaerva la existencia de dos 

eleaento•; uno aubjetivo repreaentado por la• personas f1sicaa 

que aon la• que actQan en coordinaci6n y aubordinaci6n con el 

titular que la repreaenta de lo que •• deduce que el Servidor 

pQblico ea el individuo que pone au propia actividad al 

eervicio del ente pQblico para querer y actuar en su noabre. El 

eequndo eleaento •• el objetivo deterainado por las funciones 

que deaarrolla el aencionado se~vidor pQblico en base al poder 

que •• le confiere aediantli la conatituci6n Pol1tica de los 

Eatado• Unido• Mexicano•. 
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El E•tado para lograr •u• fin•• requiera da una div•r•idad 

d• S•rvidor•• PQbUco•, y al hablar da trabajadora•, Y para al 

taaa qua no• ocupa •• praciao .. ncionar a loa trabajador•• da 

confianza al servicio del E•tado, lo• cual•• ••tln catal09ado• 

en diferente• rango•; al priaaro, conforaado por Secretario• de 

E•tado, Procurador•• da Ju•ticia y todo aquel servidor da alta 

jararqula y que e• de ab•oluta confianza, el •egundo qua •• 

quien realiza funcione• da Direcci6n General aal coao 

Directores de Area, Subdirector••• Jet•• de Departaaento y por 

Qltiao al que efactQa acto• delegado• o preparatorio• para el 

ejercicio y cuapliaiento de ••a• funcione•. 

De igual forma, debeao• dejar bien establecidas las 

diferencia• existente• entra Servidor POblico y Eaplaado 

pQblico; por el priaaro dabe•o• entender que •• aquel que en 

virtud de designaci6n ••pacial y legal y da manara continua, en 

una delimitada eefera de competencia, concurra axpraaar o a 

ejecutar la voluntad del E•tado cuando dicha voluntad •• 

dirigida a la realizaci6n d• un bien pQblico, ya sea jurldica o 

social. La Instituci6n de Funcionario POblico, a diferencia da 

la de empleado, no esta •ubordinada a la aenor o aayor duraci6n 

del servicio, al rlgiaen o foraa de aceptaci6n de la funci6n, 

ni a la circunstancia de que aea gratuita o remunerada la 

prestaci6n, pues lo que inter••a •• que la actividad se ejerza 

por encargo especial conferido a datarainada p•r•ona; en 

caabio, los caracter•• jurldico• que integran la noci6n d• 
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eapleo pGbUco aon la retribuci6n en el servicio, la 

profeaionalidad y la continuidad. Lo anterior, dicho en 

palabra• de Rafael Biel•a: "La diferencia entre funci6n Y 

eapleo pOblico eat6 en lo aic¡uiente: La funci6n aupone un 

encar90 eapecial, una del99aci6n tra•aitida en principio de 

Ley; el •ervicio a61o concurre a torear la tunci6n pQblica. 

Respecto dal eapleado •6lo hay una vinculaci6n interna, al paso 

que con funcionario hay una relaci6n externa, que atribuye a 

tate cierto carlcter repreaentativo, por poco que signifique la 

repreaentaci6n que ejerza" (33) 

Ahora bien, la aayor parte de la• peraonaa que prestan sus 

aervicio• voluntariamente al Estado no aon titulares de Organos 

In•titucionale• y por lo tanto no tiene atribuciones para 

foraar o declarar la voluntad. de la• Entidad•• PQblicas. Estas 

per•ona• •• ponen voluntariamente a . diepoeici6n en una 

aituaci6n d• e•pecial •ujeci6n para desarrollar 

profesionalmente su actividad al servicio del mismo, 

originando•• una vinculaci6n jurldica o relación del empleo 

pqblico, cuya nota eacencial radica en el consentimiento 

expre•o de tale• peraonas, pues ain tl, no puede existir dicha 

relaci6n. 

Coao ya heaoa eatablecido 111 tal relaci6n se le atribuyen. 

la• •iguient•• caract•rleticas: continQa, permanente, exclusiva 

(33) •ielA, lafael. DIRSCllO &Dlll•ln&'l'IVO, ,. edioi6a, 
'l'it.111, lhleao• Airea, its•. cap.1 P691 l 
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y r••unerada. se habla de continuidad por que tal relaci6n no 

admite interrupcionee, •i bien cabe anotar que tal ele .. nto no 

•• relaciona con l• efectividad de le preataci6n, pu•• pueda 

acontecer que el ejercicio de la actividad eate en auapenao un 

lapao •6• o ••no• lar90, mientra• pardura la relaci6n de 

trabajo. Cabe anotar que la continuidad no •• excluaiva de la 

relaci6n de e•pleo pQbUco, ya que aparece tllllbi6n en la del 

Servidor PQblico que, por au propia naturaleza no ad•ite 

•olucione• de continuidad. 

Se dice que •• per11anente el raa6n que tal relaci6n 

acompalla al empleado durante au vida laboral haata que •• 

separado por jubilaci6n o por penai6n. 

Y es exclusiva por cuanto abaorbe toda la actividad del 

empleado, eato ea no puede dedicar•• a otra• actividad••• sea 

por incompatibilidad de hecho o derivada de la Ley. 

Por Qltimo es re•unerada por cuanto la retribuci6n que 

recibe el empleado a cambio de au ••fuerzo flaico o 

intelectual. Al conjunto d• tale• caracterea •• unifican en la 

noci6n de profesionalidad que conatituye un eigno eapecifico de 

la burocracia. sin ellbar90, la diferencia eacencial entre •l 

servidor y empleado pQbUco ha de buscar•• da que en la 

existencia de dicho• caracteres, en el lado exterior de la 

relaci6n que vincula al individuo con el Eatado y que ha eido 
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calificado de repraaentaci6n, pu•• •• por medio de 

repreaantantea, de Servidora• l'Qblicoa que •l Estado actlia, 

calidad que no tienen lo• eapleadoa pQblico• porque ninglin caso 

pueden declarar l• voluntad de laa antidade• Juridicopliblicas. 

La• diferencia• anterior•ente deacritae respecto de 

servidora• y eapleado• l'Qblico aon de car6cter meramente 

doctrinario y general. 

El articulo 108 Conatitucional ••tablece quien debe ser 

catal09ado coao servidor PQblico, enumeraci6n que seftala 

r•al .. nte quien•• aon cataloqado• como servidores Pliblicos, por 

lo que no exiat• dificultad para au determinaci6n. Respecto de 

loa otro• Servidora• y Empleado• pQblicos, hemos visto que es 

una cueati6n auy debatida al aeftalamiento de loa caracteres que 

los diatinguen, tratando 

eapecif icoa de cada uno. 

de determinar los elementos 

El articulo 4• de la Ley Federal de lo• trabajadores al 

Servicio del Eatado cla•if ica a lo• trabajador•• federales para 

loa efecto• d• tal Ley en dos grandes grupos: De· base y de 

confianza, ••ta clasif icaci6n se aparta del concepto que hemos 

venido aanajando, •• decir, de Servidora• y Empleados Públicos 

debido a la equiparaci6n que 
1
exiate entre trabajadores al 

eervicio del Eatado y trabajadora• privados, de ahi la 

aiailitud de la definici6n que de trabajador hacen tanto la Ley 
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Federal d•l Trabajo, co- la Ley Federal Borocr&tica y por 

con•iguiente la diviei6n entre trabajador•• de ba•• y d• 

confianza, inepirade en l• Ley Federal del trabajo ( artlculo 

ge, 182 al 186). 

Si bien •• cierto que la Ley Federal de lo• Trabajador•• 

al servicio del Eetado precind• de la tradicional claeificaci6n 

d• Servidora• y Empleado• PGblicoe, cierto •• tallbi6n, que lo• 

Servidor•• lo• con•idera coao trabajador•• de confianza al 

dieponer en eu articulo 5e fracci6n I que eon trabajador•• d• 

confianza, en priaer t&raino lo• que integran la planta de la 

Preddencia de la RepQblica y aquello• cuyo nollbraaiento o 

ejercicio requiera la aprobaci6n expreea d•l Pr••idente de la 

RepQblica, y en general la• pareona• que deaaapaften la• 

funciona• que claramente •• indican en tal precepto y cuando 

deaempeften funciones an&logaa a laa anteriores, de lo que •• 

deduce que tal enumaraci6n no •• li•itativa. 

Por su parte, el artlculo 60 da dicha Ley, ••nciona que 

son trabajadores de baae, loa no incluidos en la nuaaraci6n a 

que se refiere el articulo anterior, raz6n por la cual tiene la 

calidad de inamovibles. Lo• de nuevo ingreeo no ••r6n 

inamovibles sino deepu6a de seis meaea de servicio •in nota 

desfavorable en su expediente. Dicho artlculo eupara la 

Fracci6n XXII, del Apartado "A", del articulo 123 

constitucional, y a la Ley Federal del trabajo, al a•tablacar 
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en ton.a abaoluta la ina•ovilidad de loa trabajadores de base, 

excluyendo por aupueato a loa d• confianza. 
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en forae eb•olute l• inaaovilidad de loa trabajadores de base, 

excluyendo por eupue•to e lo• de confien•e. 
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DERECHOS DE rps DªMJ!OOBJSS AL spyIC:IO QIL lªDDO· 

1) .- ASQCIACION QQIUIQQL QI IDS ft!llTAPOBQ ll 

SEftVICIO QEL ESTAQO. - i.a· conatituci6n Pol1tica d• loa !atado• 

unidos Mexicanos, cont9111>la co- una d• la• garantia• 

individuales el derecho da aaociaci6n, en efecto, el articulo 

9• eatabl•c• dicha prerrogativa, por au parte el articulo 35, 

fracci6n 111 da ••• alxiao Ordenaaiento, contaapla coao uno d• 

loa derecho• de lo• nacionalea, •Aaociar•• libre y 

paclficamanta para toaar parta an loa asuntos pollticoa del 

pal•"· 

Ahora bien, para 

indiapanaabla enmarcar 

al taaa qua venimos 

tal dafinici6n dentro 

tratando •• 

del derecho 

laboral y en espacial a lo referente a lo• Trabajador•• al 

servicio del Estado, ya qua como ha quedado precisado loa 

empleados pllblico desarrollan au actividad al igual que loa 

privados, asto ea que prestan aua servicios a caabio da una 

remuneraci6n que l•• par11ita hacer frente a su• necesidad•• que 

reclama su subsistencia, da lo qua resulta nacaaario la 

creaci6n de organismo• dedicados a la daf enaa da aua intaraaea 

laborales, toda vaz qua al igual qua loa trabajador•• privadoa, 

loa pllblicos ea encuentran sujetos a la aplicaci6n de las 

normas preestablecidas an loa Ordanaaiantoa Legales tala• coao 

la Ley Federal de loa Trabajadora• al Servicio del Estado y las 

Condiciones Generala• de Trabajo vigentes en la• distintas 
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secretaria• Betatalaa lo que traoria co•o conaecuencia que se 

lea aplicaran aancion•• qua pondrian an peligro su estabilidad 

en au ••Pl•o. 

Tal •• al caao de loa Uamadoa Trabajador•• de Confianza 

al servicio dal Eatado, personal que al igual que los 

Trabajador•• de ba•• aon deaignadoa •edianta un Nombramiento en 

al cual •• eapacif ica la• condicionas en que deben de 

deaarrollar au actividad, dichos trabajadora• no gozan de las 

prsrrogativaa de protección que la Ley Federal de los 

Trabajador•• al servicio del Estado, E• oportuno mencionar que 

el estudio de tondo del presente trabajo de investigación, no 

aata deetinado a loa Servidores PQblicos de alta investidura 

del Gobierno Federal, ya que estos por raz6n de su jerarqula 

tienen aeegurada su aubsiatencia, sino por el contrario a los 

Trabajadores que por raz6n de las funciones que desempetlan 

necesariamente su Nombramiento se cataloga como Empleados de 

Confianza, eato ea, Trabajadores de Mandos Medios y Subalternos 

que pasan a ocupar un puesto de Jefatura de Departamento o bien 

desarrollan actividades qua son catalogadas como confidencial, 

trabajadora• que no se encuentra protegidos por la Ley Federal 

Burocr6tica, segQn ae desprende de la lectura del articulo e• 

de• la Ley mencionada, tal es el caso por mencionar algunos los 

Abogados adacritoa a las Direcciones Jurldicaa de las diversas 

Dependencia• que conforman la Administración P1lblica. 
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Debe quedar claro que no exi•t• i•pedi .. nto 199al para que 

lo• trabajador•• de confianza al servicio d•l Estado •• 

conatituyan en una ••ociaciOn prot••ional cuya ••ta pri•ordial 

sea la d•f•n•a d• loa intere••• de •u• agr••i•doa para lograr 

una •ejor foriaa d• vida. 

En ••t• orden d• id•••, y a efecto de determinar la 

inconatitucionalidad del numeral ante• invocado, procederemos a 

remitirnos a la hi•toria del aovi•iento •indical en nuestro 

pal• a efecto de determinar en donde •• encuentra la falla 

jurldica que •uatenta que lo• ••Pl•ado• de confianza no pueden 

gozar da las prerrogativas qua otorga la Lay de la •ateria. 

No obstante qua en la ConatituciOn da 1917, en especial en 

su artlculo 123 se consagraron las basas funda•ental•a de lo• 

derechos da la cla•• trabajadora, sin embargo, lo• Trabajedor•• 

al Servicio del Estado sufrieron la limitaciOn da aue derecho• 

laborales referentes a la libertad de a•ociaciOn en tal 

Ordenamiento Legal, en efecto, el artlculo 237 d• la ·i.ey 

Federal del Trabajo d• 1931, eatablecla: "No pueden formar 

sindicatos las personas a quienes la ley prohiba asociarse, o 

sujete a reglamentos especial••"· 

Tal diapoaiciOn, era contraria a loa principios 

fundamentales da la Con•tituciOn Polltica, en especial la 

fracciOn XVI del articulo 123, en lo relativo a la· igualdad da 
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trataaianto para todo• loa coaponantaa da la claae trabajadora, 

por lo qua la Ley raglaaantaria no pod1a restringir loa 

daracho• y libertad•• praviaaanta aatablacido• en la carta 

Magna, ya qua al aceptar tal precepto, aar1a tanto como romper 

la jararqu1a del ardan jur1dico. 

No obatanta, La Ley del Trabajo del Estado de Veracruz de 

enero da 1918 eatablec1a en au articulo 8• que "no eran objeto 

da ella lo• contrato• que se refieran a loa empleados y 

funcionario• da la Adainiatraci6n y Podare• del Estado", tal 

noraa fue aceptada en las dem6a leyes de las Entidades 

Federativas. La Asamblea constituyente que elabor6 el proyecto 

da fadaralizaci6n da la• layes del trabajo, al darse cuenta de 

que la noraa contenida en la Ley de Veracruz era contraria al 

aantido da univeraalidad de la Declaraci6n de derechos 

socialaa, y habida cuenta que laa actividades del Estado 

tranaforaaban la vida del pala, tranaformaci6n que era 

conaecuencia del tr6naito inminente de un liberalismo econ6mico 

a una intervanci6n estatal en loa asuntos de la econom1a 

nacional, llegaron a la concluai6n que las funciones propias 

del Eatado coao Titular del podet pQblico y lae actividades que 

aQn deseapelladaa por el Estado eran de la misma naturaleza de 

las efectuadas por loa particulares. 

Con eata convicci6n, an el Proyecto da la secretarla de 

Gobarnaci6n de 1928, se eatableci6 en su articulo J• que las 
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noraa• d•l trabajo •e aplicarian a todo• lo• trabejedore• que 

pre•taran •ervicio• al Eatado cuando e•te a•1111i•r• el caracter 

de patrono. 

2) .- DIBJCllO QI J.IOCIACJOH IN GPID''· 

ASQCJ'.ACJQH pBPll!!!IJOJIAL• - En nuutro pala, 

antec•d•nte• d• la a•ociaci6n lo• •ncontraao• 

X PIRICllO DI 

lo• pria•ro• 

en la apoca 

corporativa, en t!fecto, duranta la Colonia aa deaarrollaron 

diveraoa greaio• qua funcionaban aediante ordenanza•, dantro de 

la• m6• iaportantaa que •e conoc11n •e encuentran la de lo• 

sombrereros, la del arte y la plater1a y otra• que regulaban 

al igual que en Europa, el ••lario. lo• precio• y otras 

pre•tacione• que •e daban a loa indioa. 

Durante la etapa de Independencia, •e •upriaieron toda• 

laa Ordenanzaa, el E•tado poco reglaaent6 la• cueationes de 

trabajo, m6a bien adopt6 la leqialaci6n francua, prohibiendo 

loa acto• de lo• grupo• organizado• con tendencia a increaentar 

lo• •alarioa, no ob•tante la libartad de aaociaci6n fue 

garantizada, toda vez que ae consideraba coao una consecuencia 

del ejarcicio de la• libartade• h1111ana•, tal y coao aparac16 en 

la Conatituci6n de 1857. 

Después de la Revoluc16n de 1910, y coao con•ecuencia de 

la ca1da de P6rfiro Diaz, •e intentaron diveraoa proyecto• 

federale• y e•tatale• que •o•ten1an el principio de libertad de 

a•ociaci6n; pero fue haeta el afto de 1917, con la conatituci6n 
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de.tal afto, que eetableci6 en la fracci6n XVI del articulo 123, 

el derecho de loe obreroe y loe e•preearioe para coaliqarse en 

defenea de eue reepectivoe intereeee, for•ando sindicatos, 

aeociacione• profeeionale• etc,. 

Co•o pode•o• ver, la pri•era fuente del derecho de 

asociaci6n profeeional ee, ein duda, la conetitución Pol1tica 

de los Eetadoe Unido• Mexicanos, si tal Ordenamiento reconoce 

el derecho de libre asociación, Ley que es la fuente original 

de la cual di•anan las .demas Leyee, dentro de las cuales 

encontra•o• a la costu•bre que •• convierte en Ley mediante un 

tracto euceeivo y que es de qran importancia toda vez que se 

coneidera eupletorie de la Ley sobre todo en los paises donde 

ee aplica tal eupletoriedad como es el caso del nuestro. 

En eete orden de ideas, podemos considerar e la asociación 

profesional como producto de le coetumbre y que he sido 

requlada por le propia Ley, independientemente de que en 

algunas ocasiones son contrarias, como ocurrió en -al~unos 

pai••• donde loa sindicatos prohibidos por la Ley, subsistian 

por la costumbre que loa admitió y aeta proceso consuetudinario 

loqró primero deroqer la Ley prohibitiva obligando a dictar 

Leyes tendientes e reglamentar el movimiento sindical. 

En efecto, como ya quedo establecido desde la aparición de 

la Constitución de 1857, en el articulo ga se consagró el 
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derecho de libre ••ocieci6n dentro d• la• 9arant1•• 

individual••• y al aaparo de tal • precepto vivieron loa 

•indiceto• aexicano• durente l• etepa del Porf iri•ao. Tal 

garantla pa•6 a la Con•tituci6n actual con el ai••o nllll9ral •n 

el que •• di•pone que "No •• p0dr6 coartar al derecho da 

••ociar•• o reunir•• paclficaaent• con cualquier objeto 

11cito". En •l articulo 123 fracci6n XVI del apartado "A", •• 

dispuso que "Tanto lo• obrero• coao lo• ••Pr••ario• tendr6n 

derecho de coligar•• an def•n•• de •u• r••pactivoa inter••••• 

formando sindicatos, a•ociacion•• profeeionalee, ate." y 

poeteriormente con la adheei6n del apartado "B" en eu fracci6n 

X relativo a la• relacione• laboral•• entra al Eatado y eu• 

trabajadores se preceptQa qua "Lo• trabajadora• tandr6n •l 

derecho de ••ociar•• para la defensa da au• inter•••• coaune•"· 

Ahora bien, ¿que relaci6n exi•t• entre •l derecho general 

y el de asociaci6n •indical, dentro de nue•tro •i•teaa leqal?, 

es decir que relaci6n exiete entre lo• derechos reconocido• por 

loe artlculoa gg y 123 fracci6n XVI dal apartado "A" y X d•l 

apartado "B", a este re•pecto Mario Da la Cueva propone trea 

posibles solucione•: 

"•) El derecho d• a•ociaci6n •indical •• una aplicaci6n 

del derecho general de a•ociaci6n. 

b) El derecho d• a•ociaci6n •indical e• diatinto del 

derecho general de a•ociaci6n. 

101 



c) son cierta .. nte, doa derecho• diatintoa, productos de 

oi~cunatanciaa hiat6ricaa y da finalidad•• diatintaa, pero 

poaaen, cOllO fundaaanto Qlti•o, la natural••• aocial dal 

hombre.• (34) 

1 
Si bien al articulo 9• Conatitucional aaa9ura a todos los 

hombrea el derecho da aaociarae o rauniraa pac1fical'4ente con 

cualquier objeto llcito, derecho qua aolamante los ciudadanos 

aaxicanoa puedan ajarcar dentro del territorio nacional, para 

formar parta an loa aauntoa pol1ticoa del pata, de i9ual forma 

al articulo 123 reconoce a los trabajadora• tanto pQblicos como 

privado• al derecho da aaociaci6n profesional, la existencia de 

ambo• praceptoa obli9a un estudio a fondo en sus relaciones. 

El articulo 123 •• una aplicaci6n del derecho qeneral de 

aaociaci6n; •• decir la aapeci• del CJ•n•ro, por otra parte, al 

articulo 9• corraaponda a la• qarantla• individuales y al 123 a 

laa aocialaa, por lo que ae puede afirmar que son derechos 

distintos pero exista una ine9abla ralaci6n entre ellos. 

Tal planteamiento resulta interesante, en raz6n de que 

nuaatra Ccínatituci6n autoriza en au articulo 29 al Presidente 

de la RapQblica a suspender las qarant1as individuales cuando 

•• presentan ciertos peli9ros para la se9uridad nacional y por 

(34) De 1• C'llan, llario. a. llVSVO DD9CllO llUZCAllO DSL 'l'UllAJO, 
'it. zz, 31 e4ioi6a, Sii. l'orrGa, 11 .. ioo 1984. P69a1 ato, 
au. 
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tanto dabe decidir•• ai aata ...Sida afecta al derecho da 

aaoc1aci6n profaaional, a lo qua no• oonducir1• la idaa da qua 

la aaoeiaci6n profaaional •• una aplicaci6n del daracho 9anaral 

da aaociaci6n o, por liar un derecho aut6no- •• encuentra al 

aar9an da tal •adida. 

Anta tal aaavaraci6n aurgan do• ta•i• a aaber: 

La primara aoatiana qua la aaociaci6n profaaional •• una 

prolongaci6n da loa darachoa natural•• dal hollbr• y 

concrataaanta, qua •• una aanifaataci6n del daracho individual 

da aaociarae con loa •••ajantaa obedeciendo al natural iapulao 

huaano y por conai9uianta, qua la aaociaci6n profaaional en 

aapecie de su genero, al derecho general de aaociaci6n. 

contra tal af iraaci6n, •• dica qua la garant1a individual 

ae traduce en la libertad de foraar aaociacionaa para la 

realizaci6n de todo• loa fin•• qua no aean contrario• al 

derecho, con excapci6n de loa finaa a qua •• daatina a la 

aaociaci6n profesional, ya que esta ae presenta eapecialmante 

como el derecho de unir•• para al aajoraaiento de las 

condiciones del trabajo y defanaa de loa trabajador••· Eata 

taais •• apoya en un anlliaia hiat6rico, la conatituci6n de 

Pruaia da 1850 garantia6 la libertad da aaociaci6n· coao uno da 

loa de~choa natural•• del hollbre y la ley del trabajo de 1845, 

vigente haata 1859, prohibi6 laa coalicionaa de trabajadora• o 
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de patronaa. De aate hecho ea concluyan qua •i el derecho da 

all'Oeiaci6n profeaional fuera expraai6n del da aaociaci6n en 

general no habr!a podido aubaiatir la prohibici6n frente al 

texto conatitucional. En Francia pudo aubaiatir el derecho da 

aaociaci6n aindical ain el derecho general da aaociaci6n, de 

donde •• deduce qua •• trata da doa inatitucionaa distintas. La 

principal diferencia •e haca conaiatir en que el derecho 

general da aaociaci6n concede protecci6n contra el poder 

pOblico y •• una garantla frente a la arbitrariedad del Estado; 

en callbio, la aaociaci6n profesional conceda acci6n frente a la 

claae opuaata; no ea un derecho dal hoabre frente al Estado, 

aino un derecho da claea cuya finalidad ea la necesidad de 

igualar, aadiante la uni6n de loa trabajadora•, la fuerza del 

aaplaador. 

Mario da la Cueva analizando la• do• tesis anteriores 

concidara la poaibilidad da una tercera intermedia, pues si 

bien loa derecho• de asociaci6n en general y de asociaci6n 

profaaional tienen divaraoa prop6aitoa, la filosofia social de 

ambas inatitucionaa tiene un fondo comOn, puesto que toda 

aaociaci6n ea un agrupamiento humano para la realizaci6n de 

cualquier fin licito que obedece a una necesidad humana, a la 

iapotancia del hombre aialado. La multiplicidad de finas tiene 

que dar origen a asociaciones de tipo distinto, la historia 

Onicamante damueatra que ha eido variable en los paises el 

procaao para la conquiata del derecho de asociaci6n. Los 
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pueblo• cuya• eonatitucion•• 9arantisan el derecho 9eneral de 

aaocieci6n no podlan prohibir l• foniaci6n de ••ociecione• 

profeaionalea, pero eata etepe de tolerencia de nada ••rvie • 

lo• trebajedcir•• porque la •••ncia del derecho de aaociaci6n 

profeaional radica, no a6lo en la uni6n de lo• trabajador•• Y 

en la acci6n directa, aino en el orden jurldico que obli9a a la 

otra claaa a reconocer a la aaociaci6n profeaional y a tratar 

con ella. Por lo dada, •l derecho 9enaral de aaociaci6n 

pertenece a todo• lo• hollbr•• y •• da coao una 9arantla 

individual frente al poder pQblico, aientra• qua el derecho de 

aaociaci6n profeaional aolaaente lo tiene loa trabajador•• y 

loa patronea; •• decir, no •• un daracho univeraal del hollbre. 

Laa circunatanciaa hiat6ric•• que dieron ori9en al 

nacimiento a lo• do• d•r•choa d• ••ociaci6n que veniaoa 

eatudiando, y qu• coao ya quedo eatabl•cido •on eaencialaente 

diatintaa, la• ancontra•o• en al •i9lo XVIII, la libertad 

humana se encontraba auaer9ida por el deapotiaao, loa derecho• 

del hombre de ese ai9lo •ur9en a la luz como producto del aaor 

a la libertad, cuyo enaai90 a vanc•r era el aencionado 

despotismo de loa borbon6• frene••••· 

Entre estos derecho• que tienen un valor univeraal porque 

son de aplicaci6n a todo• loa ••r•• huaanoa, •• reconocieron 

loa de reuni6n y aaociaci6n cuya idea inicial fue de d•f •n•a en 

coaQn de loa derecho• individual•• contra •l poder pGblico. 
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Do• concepto• dieron oriqen e la divi•i6n de lo• hombres 

en do• el•••• opuaataa, •l derecho da propiedad privada y la 

ravoluci6n indu•trial da donde aurqa un antaqoniamo entre los 

trabajadora• y loa burqua••• que rapraaantaban al capital, de 

asta lucha nac16 al anamiqo a6a ¡poderoso del capitalismo; el 

aindicaliaao, la libertad sindical fua la qarantla de la clase 

trabajadora qua ara injustamente explotada, el trabajador tuvo 

qua enfrentar•• tanto al Estado qua protaqia al qrupo burqes, 

da lo qua •• deduce qua la libertad aindical, tanto o m6s que 

la libertad en qenaral de aaociaci6n, fue un derecho polltico y 

qua aun en nuestros dlaa conserva tal caracterlstica. 

La libertad sindical producto de la lucha contra el 

capital y •l Estado loqrando la iqualdad jurldica en la 

fijaci6n de las condicionea de trabajo, derecho que se traduce 

an un dejar-hacer a loa trabajadoras al no prohibir a las 

asociaciones el derecho da ejercer aua demandas~ 

La libertad qanaral de aaociaci6n no cubre ni pued~_cubrir 

la libertad aindical, ea indudable que al amparo de la primera 

vivieron en un principio loa sindicatos, con las prohibiciones 

Y limitaciona• iapuaataa por las layes ordinarias a todas las 

aaociacionaa, pero la libertad sindical posee muchos matices, 

entre loa que •• coloca el deber da loa eapreaarios de tratar 

colectivamente con loa sindicatos las condiciones de trabajo, 
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el mae•tro en cita, no• re•uae tal concepto en lea ai9uientea 

t6r11inoat "la libertad 9eneral de aaociaci6n con•tituye un 

derecho de lo• hollbraa y un con•acuente deber del eetado de 

dejar hacer; la libertad •indical reafirll6 el derecho de loa 

hoabr•• a ••ociar•• pero i1111u•o un triple deber: un daber 

n9'1ativo del eatado de do• faceta•, no eatorbar la Ubre 

•indicaci6n y no ob•truir la lucha del trabajo contra •l 

capital; un deber po•itivo al capital, con•ignando 

aagnlf icamente en el articulo. 387 d• la Ley: "El patrono que 

••Pl•a trabajador•• aieabro• da un •indicato tendr4 obligaci6n 

de calebrar con ••t•, cuando lo 

colectivo•; y un deber po•itivo al 

•olicite, un contrato 

B•tadot obligar a lo• 

eapreaario• a la celebraci6n da dicho contrato, no aolaaente 

tolerando y aun protegiendo el ajercicio del daracho da huelga, 

aino resolviendo el fondo d•l conflicto a aolicitud de loa 

trabajadores.• (35) 

Siendo pu•• diatinto• loa derecho• de a•ociaci6n an 

general y de ascciaci6n profaaional a que aa refieren loa 

artlculos 99 y 123 conatitucionalea, aunque tengan un origen 

coman, no• inclinaaoa a conaiderar que la auapenai6n de 

garantlas individual•• en loa caaoa a que se refiere el 

articulo 29 del aiaao texto no tiene el alcance de afectar la 

existencia de laa aaociacion•• profeaionales, adeaaa de qua, 

siendo talas caso• "d• inva•i6n, perturbaci6n grave de la paz 

(35) De la CU•••• llario. Olt, Cit. •&91 at>. 
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pllblica o cualquier otro que ponqa a la aociedad en qrande 

peligro o conflicto", y la finalidad •auapender... las 

qaTantlaa que tueae obatAculo para aer trente, r6pida y 

fAcilaente a la aituaci6n", no ve•o• c6•o la auapensi6n de las 

aaociacionea proteaional•• pueda contribuir a evitar la 

invaai6n, a reinteqrar el pela al eatado de paz o a extinguir 

el peliqro o conflicto en que ae ~uaiera a la sociedad, 

3) .- Ft!tfDMIN'l'Q JUBIQICO DE LA A§OCIM:ION PRQFESIONAL PE 

!plPl.pnos PYBLICOS,- El fundamento jurldico de la asociaci6n 

proteaional de loa empleados pQblicoa, lo encontramos en la 

propia Conatituci6n, en efecto, en la fracci6n X del apartado 

"B" del articulo 123 Constitucional ae reconoce el derecho de 

asociarse para la defensa de sus intereses comunes, pero tal 

derecho no •• ili•itado para todos loa trabajadores que prestan 

aua servicio• al Eatado, sin que Qnicamenta ea reconocido a los 

trabajadoras da basa, es decir los trabajadores de confianza no 

tienen reconocido tal derecho, aeqQn se desprende de la 

fracci6n XIV del •i••o apartado "B" del precepto Constitucional 

en cita, ••ta raatricci6n del derecho de asociación profesional 

noa parece violatoria da la garantla individual consag·rada en 

el articulo ga da la Carta Magna, precepto que garantiza la 

libertad da aaociaci6n de los ciudadanos mexicanos siempre y 

cuando lo• fines de tal aaociaci6n sean llcitos, por lo que la 

Ley reqla•entaria no puede hacer reatriccionea donde la general 

no lo hace. 
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Sin ellbarqo, •1 reconoci•i•nto qu• •1 precepto 

con•titucion•l ha hecho de 1• A8ociaci6n Profe•ional de 

••Pl•ado• pQblico• no •• una innovaciCln en nu••tro derecho 

po•itivo, aunque lo ••• en el texto con•titucional, pu•• ••t• 

d•r•cho ya lo tenia lo• trabajador•• ted•r•l•• d•ed• •1 ano de 

1938, •n que •• expidi6 por pri-ra vea •l E•tatuto d• lo• 

Trabajador•• •1 servicio d• lo• Poder•• d• l• UniCln, cuyo 

articulo 45 dieponlas •Lo• •indicato• d• trabajador•• al 

•ervicio del E•tado •on l•• a•ociacion•• d• trabajador•• 

federal•• dependiente• d• una •i•- unidad burocr.ltica, 

con•titulda• para •l ••tudio, ••jora•i•nto y defenaa de •u• 

int•r•••• co•une••1 precepto que fue repetido en la Ley Federal 

de lo• Trabajador•• al servicio del l•tado actual .. nte en vigor 

en •u articulo 67. 

Al amparo d• tale• ordenamiento• •• formaron en toda• la• 

Dependencia• qu• conforaan la Adaini•traci6n Pllblica lo• 

re•pectivoa Sindicatoa, integrando•• poaterionent• la 

FederaciCln d• Sindicato• d• Trabajadora• al Servicio del 

!:atado. En con•ecuencia la exiatencia de a•ociacion•• 

profeaionalea de empleado• pQblicoa federal•• en nu••tro pal• 

•• inicia jurldica•ent• d•ed• hace 56 anoa y la vida de la• 

organizacione• •i.ndical•• correapondient•• tienen •.I• o ••no• 

la •i••a antigüedad, lo que no• autoriza a afirmar por una 

parte, que la conatituciCln no ha hecho •6• que reconocer una 
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realidad aocial ya exiatente, y por otra parte, que las 

or9anizacionea aindicelee de la burocracia no atentan contra la 

int99ridad dal Eatado, puea de otro modo no hubiera sido 

poaible adicionar al articulo 123 Constitucional con el 

apartado •a•, relativo a lae Garantlaa Sociales de los 

servidores del Estado. 

Eatoe hechos resultante• de ~na experiencia de más de una 

aitad de un aiglo, constituyen la mejor réplica a las 

corriente• que •• oponen a la Aaociaci6n Profesional de los 

Trabajadores de Confianza al Servicio del Estado que consideran 

que en virtud de laa funciones de tales trabajadores atentar1an 

contra el propio Eatado. 

4) .- FINALIDAD.- El hombre es un ser gregario y por tal 

raz6n necesita de la compaftla y uni6n de loe demás seres de su 

eepecie. Desde la etapa Prehiat6rica loa hombres se unieron 

para en conjunto brindarae protecci6n y lograr subsistir, ya 

aea aediante la caza de los grandes animales o en la 

recolecci6n de frutos silvestres. 

La idea anterior, es aplicable al tema que nos ocupa, en 

raz6n de que la finalidad de la aaociaci6n profesional de los 

trabajadores de base al servicio del Estado, según el precepto 

Constitucional indicado, es "la defensa de sus intereses 

coaun••"· 
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Conforme al articulo 67 de ia Ley Burocr6tica que 

actualmente rige, ee "para el estudio, mejoramiento y defensa 

de eua interesee comunes•. Salta a la vista la idea del 

lagialador, que al incorporar esta garantla profesiona"i al 

texto Constitucional se preevi6 que la finalidad fundamental de 

la asociaci6n profesional de loa trabajadores burocr6ticos no 

solo se restringe a la defensa de loa intereses comunes, sino 

que va m6s haya, toda vez que al adicionarse el término 

"estudio y mejoramiento", da la pauta para que con toda 

libertad, la asociaci6n profesional estudie en base a la 

situaci6n polltica y econ6mica del pals un mejoramiento de las 

condiciones de vida de los trabajadores, seglin hemos visto, 

porque esta finalidad constituye propiamente el origen de la 

asociaci6n ante las condiciones precarias de trabajo al 

formarse las primeras concentraciones de trabajadores. 

Por otra parte, existe una similitud entre los preceptos 

356 y 67 de las Leyes Federales tanto del Trabajo como la de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, donde se aprecia con 

toda claridad que la finalidad de los sindicatos de empleados 

pliblicos y trabajadores privados es "el estudio, mejoramiento y 

defensa de sus intereses comunes"; es decir en ambos 

Ordenamientos se reconoce a la asociación profesional la misma 

finalidad. 
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En este orden de ideas, la formula "estudio, mejoraaiento 

y defensa de sus intereses comunes " se ofrece como Onica, pues 

el estudio iaplica el exaaen, la ref lexi6n, el an6lisis de las 

condiciones de trabajo existentes y constituye el principio 

conciente de la acción de mejoramiento, finalidad 6sta 

inmediata y siempre presente en la asociac16n profesional y aOn 

raz6n de su existencia, la defensa tiende a asegurar las 

conquistas logradas por los trabajadores y a oponerse a los 

embates contra sus intereses. 

Por lo dem6s la fracción XVI del apartado "A" del articulo 

123 constitucional concede a los obreros y empresarios el 

derecho de coligarse "en defensa de sus respectivos intereses, 

formando sindicatos, asociaciones profesionales etc." También 

este precepto habla solamente de defensa de intereses, lo qua 

nos induce a pensar que el legislador, al ocuparse de la 

asociación profesional de trabajadores al servicio del Estado, 

adopt6 el mismo criterio, pero sin que esto signifique 

limitación a la finalidad de las organizaciones profesionales. 

Por llltimo la H. Suprema corte de Justicia de la Naci6n 

desde el ano de 1942, ha sostenido su criterio concordante con· 

el que expresamos, en la siguiente ejecutoria: 

"Con el nombre de Sindicato se conoce en nuestra legislaci6n el 

fenómeno juridico de la asociación profesional. su 

funcionamiento no propende Onicamente a la lucha de clases sino 
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a finalidades ideales y económicas, para estudiar la situación 

da loe trabajadores y procurar su mejoramiento, por una 

adecuada orqanizaci6n y mayor preparación de sus componentes". 

(36) 

5) .- LIMITACION DE LA AVTORIDAD DEL ESTl\00 POR LOS 

DERECHOS RECQNOCIDOS 1\ SUS TRABAJADORES.- El concepto de 

eoberan1a del Estado, es incompatible con el reconocimiento que 

el propio Estado haqa de los derechos profesionales de sus 

servidores. Lo anterior en razón de que el término soberan1a 

aiqnifica superioridad, que se traduce en un derecho de ordenar 

y por ende un deber de obediencia. El Estado tiene leqitimada 

esta facultad, puesto que lo reclama su propia existencia, pues 

a 61 le toca la dirección suprema con la Qnica finalidad de 

llevar una vida independiente de todo poder polltico. 

si bien las doctrinas individualistas de la soberania eran 

opuestas a la asociación profesional, argumentando que entre el 

hombre y el Estado no podla existir ningan otro poder social, 

porque la asociación profesional era un poder social, diferente 

al Estado, pero con funciones similares, creando derecho en los 

contratos colectivos de trabajo. 

Ante tales hechos, los defensores de las doctrinas 

pluralistas de la soberania admiten la existencia· y funciones 

(36) •-nario Ju4icial da la ra4araci6n, To•o LJIJllII, P6g1 
31•, Toca 1710/ta, Herrera ••Y•• Ma94alano y coa9a. 
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de la asociaci6n profesional. y prueban que el concepto de 

•oberan1a •• a tran•foraado por lo que ya no es atributo propio 

del E•tado, sino que la comparte con loa organismo• sociales, 

porque no •olo loa individttos, sino también loa grupos son 

realidades social••· 

El Estado conserva su miai6n escencial ser la autoridad 

suprema de decisi6n en todos los conflictos sociales, tal 

razonamiento induce al Maestro Mario De La cueva a concluir: 

"Al Estado le corresponde, en la condici6n actual de nuestra 

organizaci6n juridica-politica, fijar la esfera de libertad de 

los grupos sociales y mantenerlos dentro de ella, sin que 

tampoco siqnifique este poder una facultad arbitraria, porque 

los individuos y los grupos sociales estructuran al Estado y 

forjan las lineas generales del ordenamiento juridico." (37) 

El Estado, en relaci6n con sus s1lbditos, se encuentra 

sometido al derecho, por lo que, se dice que la soberan1a es 

por definici6n el derecho de una voluntad para determinarse por 

si misma, esta voluntad no puede estar limi»:ada por una regla 

de derecho, porque si lo estuviera, no podr1a ir m4s all6 de 

ese derecho y dejarla de ser voluntad soberana. 

La idea de sumisi6n del Estado al derecho, prevalece alln 

con la soberania, pues él no puede subsistir sin ella, no 

(37) De la Cueva, Mario. Ob. cit. 244 
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ob•tante exi•ten ll•ite• objetivos de tal soberanla •is•os que 

derivan de la naturaleza de las cosas, del fin o de la mi•i6n 

d•l propio E•tado, y que de no aceptarse, no• conducirla a un 

E•tado arbitrario; a ••te respecto Jean Dabln opina• "Soberanla 

no •ignifica voluntarisao puro sin acatamiento a ninguna regla 

de fondo o de co•petencia; en una palabra, arbitrariedad. 

Soberanla significa derecho de disponer por si solo, en última 

instancia, pero no haciendo a un lado toda regla, sino por 

aplicaci6n y en virtud de una regla en contrario. Esta regla es 

la que rige al Estado y todas las actividades que están al 

servicio del mismo, es decir, al bien público temporal" (38) 

Otros autores tratan de resolver este problema entre la 

soberanla y la sumisi6n al derecho recurriendo al principio de 

autolimitaci6n. Para ellos la soberanla tiene un carácter 

absoluto, no consentimos esta idea porque por una parte, se ha 

dicho que la soberanla es absoluta, de lo que resulta dificil 

explicar como el Estado tendrla el derecho de volverla relativa 

por su sola voluntad, pues no es una cosa de la que pueda 

disponer libremente. 

Ahora bien, de acuerdo con el articulo 39 constitucional, 

la soberanla nacional reside escencial y originalmente en el 

pueblo, cuando el pueblo se da asi mismo una Ley esta 

ejerciendo su poder soberano. Nuestra constituci6n, obra del 

(38) Dabin, Jean. DOCTllI•A OE•BRAL DBL ESTADO, K6xico 1141, ••9• uo. 
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Congreso Constituyente reunido en Quer6taro en 1917, ea 

producto del pueblo expresada por sus representante• reunido• 

en plebiscito, con la finalidad de expedir la Ley Fundamental 

del pala. 

El constituyente cre6 y eatableci6 la Organizaci6n de lo• 

poderes constituidos, a loa cuales dot6 de facultades expresas 

y limitadas e inatituy6, frente al Poder PQblico, ciertos 

derechos de las personas, llamadas garantiaa individuales. 

AdemAs inaert6 en el Texto Constitucional otros precepto• que 

si bien no son por su naturaleza Constitucionales, como loa 

articulo& 27 y 123, si forman parte de dichas garantiaa. 

Los Poderes constituidos, sostiene el Maestro Tena 

Ramirez, que ya no son soberanos pues, "Expedida la 

constituci6n su autor desaparece, agotada su funci6n, y surgen 

entonces los Poderes constituidos, previstos en la 

Constitución; tales poderes ya no son soberanos, por que a6lo 

pueden hacer lo que la Ley les ordena; estAn determinados, 

limitados por ella. Soberania y limites son conceptos 

incompatibles. (39) 

Esto no quiere decir, que la soberania nacional se agota 

en el momento en que el pueblo se dio su Ley fundamental, pues 

(39) Tena ... lr••· reliP•· D .. BCBO COB8TlTUClOBAL KBllCAllO, a• 
ecl. K6xico 11tt. P691 ••· 
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esta cualidad es esencial al Estado. en razón de que ••ta 

reside en el pueblo. 

" El constituyente de Querétaro instituyó un Poder integrad~ 

por el congreso de la Uni6n y las Legislaturas de los Estados, 

"Que en cierto 111odo es constituyente permanente", al decir el 

Maestro Tena Ra1111rez (40), en efecto, el articulo 135 

Constitucional establece tal Organo, capaz de alterar la 

Constituci6n mediante reformas y adiciones a la misma, este 

organo, tiene necesariamente que participar de la función 

soberana en raz6n de que puede reformar la obra que es 

expresi6n de la soberanía, pero no puede derogar totalmente la 

Constituci6n, sustituyendola por otra, ya que su funci6n es 

exclusivamente para reformarla y adicionarla. 

El propio constituyente Permanente, por quienes se expresa 

la soberanla nacional ha reconocido los Derechos Profesionales 

de los Trabajadores Públicos y los ha incluido en el Texto 

Constitucional para asegurar su vigencia y evitar su derogaci6n 

por el Legislador Común, es obvio que si los ·Poderes 

Constituidos, Legisl11tivo, Ejecutivo y Judicial a los cuales 

obligan t11les derechos, no son entidades sober11nas, no pueden 

ni siquiera plantearse problema alguno en el sentido de que 

dichos derechos, por la calid11d pública del servicio prestado 

(40) Tena ... ir••· P•lipe. Ob. Cit. PAql CI. 
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por· lo• trabajador••• ae encuentran reftido• con la idea de 

aoberanla del eatado. 

!apero, ai bien eatoa Poder•• conatituldo• han •ido 

'li•itadoe por loa derecho• reconocido• a aua trabajador••• tal 

Uaitaci6n no ea contraria tampoco a la noci6n de aoberanla, 

porque elloa no tienen eata calidad soberan" y porque, en el 

aupueato de que la tuvieran, ya ae ha viste que la soberanla 

cede ante el derecho y en el caao loa derechos de loa 

trabajadores al servicio del estado han sido consagrados en el 

ordenamiento que es expreai6n de la soberanla; la Constituci6n, 

eata incluai6n la consideramos acertada en raz6n de que el 

individuo humano, segQn la inmortal concepci6n de Arist6teles, 

ea animal pol1tico, de naturaleza social; su misma naturaleza 

lo induce al agrupamiento y por ende las diversas formas de 

agrupamiento son especies del género que es la sociedad, como 

también lo es el Estado mismo. 

"La asociaci6n, que responde a un instinto y a una 

necesidad del hombre, que constituye para él un instrumento de 

progreso, es ilegitima del suyo. Por consiguiente, el papel del 

Estado consiste en aceptar esa legitimidad, lo que abarca tres 

deberes: Previamente, el reconocimiento de los individuos de 

asociarse; luego, y como consecuencia, el respeto de la 

autonomla de las asociaciones; por fin, el establecimiento de 
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un estatuto de derecho· positivo que permita a las asociaciones 

vivir y desenvolverse". (41) 

En nuestro pala, 

asociaci6n se remonta 

como ya se ha visto, 

al siglo pasado y el 

el derecho de 

de asociaci6n 

profesional, como derecho reconocido, a la segunda década del 

presente, por lo que hace a los trabajadores privados y 

patrones. Respecto de los empleados p6blicos al afta de 1938 en 

que se expidi6 por primera vez el Estatuto que regula sus 

relaciones con los Poderes de la Uni6n. El reconocimiento de 

este derecho lo consideramos como una consecuencia natural de 

la evoluci6n nacional, que se caracteriza por su marcada 

tendencia de protecci6n al débil, al desvalido. Y quien no 

tiene m4s que su fuerza de trabajo merece indudablemente 

protecci6n, aunque la venda al Estado. 

Podrla objetarse que las agrupaciones constituidas para el 

mejoramiento y defensa de sus intereses comunes carecen de 

raz6n de ser por que al Estado le incumbe la protección de 

todos los intereses legitimas y porque los intereses de los 

trabajadores no son buenos jueces en su propia causa, al paso 

que el Estado esta obligado a la imparcialidad. 

Tales argumentos no son convincentes, pues no estA 

demostrado que la defensa colectiva de intereses privados deba 

(41) Dabin, Jean. Ob. Cit. P6gr 401. 
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engendrar fatalaente el deaorden. AdemAa, al E•tado· le falta 

tie•po y coapetencia para erigir•• donde quiera y de modo 

inceaante en Arbitro de talea intereaea. El Eatado no tiene 

como papel eatorbar el juego de laa fuerzca aocialea, sino 

procurar que eataa ae muevan espont4neamente dentro de loa 

ll•itea del orden. Coao la virtud preventiva de la aaociaci6n 

profesional impide loa abusos del poder a que eatAn expuesto• 

loa d6bilea y ejerce una acci6n estimulante sobre loa 

gobernantes y como tales servicios son lltiles a la comunidad, 

toda vez que ayudan al mantenimiento de un estado social 

ordenado, a 

asociaciones 

nuestro juicio, 

profesionalss de 

contribuye a esta finalidad. 

el reconocimiento 

los trabajadores 

de las 

pllblicoa 

CONQICIO!IES PE LOS TRAB6JADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO 

DEL ESTADO 

Hablar de las condiciones de los trabajadores de confianza 

al servicio del Estado, entrafta tal dificultad pues poco se ha 

escrito sobre ellos, tal pareciera que se tratara de personas 
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q_ue no pertenecen a esta naci6n, en verdad las disposiciones 

leqales que en materia de trabajo se aplican en nuestro pala no 

contemplan los derechos laborales que dichos trabajadores deben 

qozar, Qnicamente encontramos en el articulo 123 fracci6n XIV 

constitucional que "la Ley determinara los carqos que seran 

considerados de confianza, las personas que los deaempeften 

disfrutaran de las medidas de protecci6n al salario y qozaran 

de los beneficios de la sequridad social", esta aseveraci6n 

induce a pensar que si los héroes que sacrificaron sus vidas a 

cambio de una leqialaci6n que reglamentara los derechos de los 

trabajadores de México, lo hicieron Qnicamente en beneficio de 

los trabajadores de base, pienso que no, ya que su ideal 

abarcaba a todos loa trabajadores mexicanos sin distinci6n 

alguna. Por lo anterior se concluye que los empleados de 

confianza al servicio del Estado deben de gozar de todas las 

prerrogativas que disfrutan los trabajadores de base, como es 

la estabilidad en el empleo. 

1).- ESTABILIDAD.- Esta considerada como uno de loa 

derechos de la clase trabajadora de no ser removido de su 

empleo sino por causa justificada, este derecho lo encontramos 

por primera vez en la historia laboral de nuestro pa1s en la 

Constitución de 1917. 

En efecto, la legislaci6n laboral Burocrática divide a los 

trabajadores en de base y de confianza; la calidad de estos 
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Qltiaoa e• excepcional ya que el articulo so de la Ley en cita, 

define loa diversos puesto• y funcione• que son considerados 

como de confianza, por lo que todos aquellos pueatoa Y 

funciones no enumerada• en tal precepto, son de baee. Ahora 

bien, analizando la fracción XIV del apartado "B" del articulo 

123 Constitucional, nos encontramos que los trabajadores de 

confianza al servicio del Estado, solamente tienen derecho a 

disfrutar de las medidas de protección al salario Y de 

disfrutar de loe beneficios de la seguridad social, de lo que 

se deduce que no se les ampara en relaci6n con la estabilidad 

en el empleo, esta determinaci6n a nuestro juicio es violatoria 

de los derechos que como trabajadores tienen, en raz6n de que 

tal determinaci6n no se sustenta en precepto legal alguno en el 

cual se setlale cuales son los impedimentos de hecho y de 

derecho para negarles a este grupo de la clase trabajadora tal 

derecho. 

En el contenido del presente capitulo se analizan las 

condiciones de los trabajadores de confianza al servicio del 

Estado, haciendo un anAlisis comparativo con los trabajadores 

de base, a efecto de determinar si es valida o no, la 

determinaci6n en comento. 

Considero necesario para el tema que venimos tratando 

trascribir parte del prologo a la séptima edici6n de la Ley 
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Federal del Trabajo emitida por la secretaria del trabajo Y 

Previsi6n social, que en forma medular dice: 

"La polltioa eooial 4el 9obierno 4• la aepClblioa no pue4• 

coaprand•r•• •i deeoonoc .. oe la profunda avoluci6n que lla 

sufrido nuestra 199ielaoi6n laboral 4a•d• la conetituci6n 4••4• 

1917. La biatoria Lsvi•l•tiva 4el artloulo 123 oonetitucional y 

tallbi•n 4• su r99laaentaoi6n son el reeuaan, por un lado, d• 

las 4 ... ndae obreras, callbiant•• de acuerdo con nuestro 

4eaarrollo social y, por l• otra, 4• l• capaaida4 que •l ••ta4o 

lla d .. oatrado para baaar l•• propias, adaauandol•• a l• 

reali4ad nacional. 

De•d• el priaer aoaento, •l articulo lU fue 

particularmente destacado puesto que no •• trataba de una norma 

aeraaente tutelar, defensiva o coyuntural de l• el••• obrara da 

antonoee, sino que tenla en perepeativa su desarrollo futuro. 

1111 efecto, . •• trat6 de aalva9uerdar a una al••• que apena• 

estaba en aeaenao. 

Bi bien al articulo 123 ei9nifiaa para la• trabajador•• eu 

reaanooiaiento oaao al•••• •• taabi•n la piedra de toque del 

Dereabo social para todo• lo• •••iaanoe. 

Be ba logrado configurar un Dereabo social que a l• vea 

qua tutela y protev• a la fuer•• productiva qua representa el 

tratlajador, tUlllitn vigila y cuida el d•••rrollo 4e la 

produaoi6n. •• 4eair, un Dereaba social que •• preocupa por al 

4eaarrollo intevral de la saciedad. 
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r.a leti•laci6a lalloral f.C•r•l •P'llDt•• cada ••• aoa .. yor 

pr••aid6a al ••atido d• 'llDiUd y •atr•••r-i•ato 1111• d•H 

.. t•tir .. tr• la eooaoala y •1 Dereobo, para ••tar •• 

podllUidad d• ofrecer. wia •id• •coial •11cbo llA• riaa y llA• 

diep11eeta • e11 creci•ieato. 

lfO •• po•illl• acacellir wia Yid• ecaa611ia• que ao ollr• coa 

el oerecbo y bacl• el Dereobo y llD Der•cbo 1111• deje de actuar 

llacla la Yi4• •acial •• 9•••ral. 

l'Or ello, •• \ID ••t•do de Dereabo coao •1 a11••tro, loe 

principio• y pollticae lalloral•• y econ6Dica• 1111• lo• •11•teataa 

y 1111• ri9•• la Yi4• •• •ccia«ad de l• el••• prcd11ctiva, •ieapre 

b•• tenido 1111• traducir•• •• norma• jur1dic•• que reflejan l• 

po•iai6D 1111• ti••• •l boallra por eaci .. d• l•• co•••· 

llll••tro 4•r•cbo 4•1 trall8jo •• •l re•11a•• 4• lo• aap1t11lo• 

.a. drDllAtico• y 4iflcil•• 4• •11••tra bi•toria, paro taalli6a, 

•1• 1119ar • 4Ud•• 4• af in.aai6a 4• a11eatra identidad aaaioaal y 

4• a11eatra vccaci6a d• j11•ticia. La• ia•tit11cio••• que 

aaapr••d• •l ••ctor laboral federal •o• le• llA• fi•l•a 

aoad11cto• para que 1•• nonua• '111• ri9ea l•• relaaionee 4• 

prod11cai6a tH9• 11na a11teatica auiabtraci6n da l• j11•tiaia 

lallor•l·" (42) 

De la trascripci6n que se hace del prologo antes 

mencionado, surgen una duda, en el sentido de que ¿como es 

(42) Ley Ped•r•l 4•1 Trabajo, 71 •diai6n, Mixiao 1111, Bjeaplar 
Gratuito editado por l• lacr•t•rl• 4•1 ~rallajo y Pravi•i6n 
loaial. 
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po•ibl• que una Dependencia del Ejecutivo Federal no tome en 

cuenta a lo• trabajadores de confianza?, y 116a alln a loa 

trabajadores de confianza al servicio del propio Estado, 

inatituci6n creada para salvaguardar loa derechos de loa 

conacionales, aituaci6n que siempre ha prevalecido pues desde 

lo• principios de nuestra historia encontramos antecedentes de 

loa llamados trabajadores de confianza, en efecto, desde la 

6poca de loa aztecas loa soberanos seleccionaban a aus 

servidores encargados de atender a los propios intereses de los 

monarcas, en la época colonial. 

Quienes prestaban servicios al Gobierno sabian que su 

empleo era transitorio es decir, carec1an de protecciones 

personales y de estabilidad. Esta situaci6n obligaba a pensar 

en diversas formas de defensa, es asi que comienzan a nacer 

pequellaa organizaciones que hoy serian consideradas como de 

seguridad social entre las que encontramos al Monte de Piedad 

de México, que era similar al de la Villa de Madrid que daba 

asistencia a los trabajadores del Virreinato. 

Durante la etapa de la Reforma aparecen algunas ventajas 

más encaminadas al bienestar del servidor público y a su 

familia, pero no en relaci6n con su condici6n de empleado, es 

decir con su estabilidad. 
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Fue hasta el afio de 1875 que se constituye la primera 

Mutualidad da Ellplaados P6blicos que se limitaban a la 

protacci6n social, sin acci6n polltica. 

Durante •l Gobierno de .Porfirio Dlaz apareci6 la Ley de 

Pensiones, Monteplo• Y· Retiros para civiles y Militares, en 

donde se establece el Derecho a la cuarta parte del sueldo del 

causante como Derecho, se reconoce ademAs Derecho a la viuda Y 

a las hijas hasta que se casen o se mueran y a loa hijos hasta 

loa 21 afloa de edad. En realidad durante este perlado no 

existen antecedentes de disposiciones relacionadas con la 

prestaci6n de servicio al Estado y sus relaciones se reglan por 

el Derecho Administrativo, por lo que todas las relaciones de 

trabajo estaban subordinadas a las disposiciones de este 

derecho. 

Siendo Presidente el General Abelardo L. Rodrlguez, dict6 

el Acuerdo sobre la organización y Funcionamiento del servicio 

Civil, mismo que fue publicado en el Diario Oficial el dla 12 

de abril de 1934, dicho Acuerdo tuvo un ,,arActer meramente 

transitoria pues en su articulo 20 seflalaba su vigencia hasta 

el 30 de noviembre de 1934, a efecto de dejar en libertad al 

nuevo Presidente de actuar como mejor conviniera a su criterio. 

Fue el propio General Rodrlguez que en el afio de 1932 

dict6 un Acuerdo en el que se disponla que los empleados del 
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Poder Ejecutivo no fueron removidos de su cargo sino por justa 

causa. 

En el primer Acuerdo nombrado, se sellalaban en varios 

capltulos la forma de su aplicaci6n; el primero referente a que 

se aplicarla a todas las personas que desempellaban cargos, 

empleos o comisiones dependientes del Poder Ejecutivo de la 

Uni6n excluyendo a los militares asl como a los altos empleados 

y a los.de confianza, supernumerarios y los de contrato; en el 

segundo se creaban las comisiones del servicio civil mismas que 

funcionaban en las secretarlas y Departamentos de Estado, 

dentro de sus funciones se encontraba las de selecci6n de 

personal y algunos efectos escalafonarios, en dichas comisiones 

tendr1an representación los empleados; en el tercero se 

estipulaban las formas de ingreso al Servicio civil, las 

categorlas y los casos de· preferencia; en el cuarto se referia 

a las vacaciones, licencias y permisos¡ el quinto a las 

recompensas y ascensos. El sexto a los derechos y obligaciones 

del personal comprendido en el servicio Civil. El séptimo 

sellalaba las sanciones aplicables y la forma para ello. El 

octavo a la forma de separaci6n de Servicio Civil, en donde 

encontramos como causal de separaci6n la supresi6n del cargo en 

el presupuesto con la consecuente indemnizaci6n de tres meses 

de salario, misma cantidad que era entregada a los 

beneficiarios en los casos que la causal fuera la muerte del 

trabajador. 
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Como se pueda apreciar ya desde entonces se exclula al 

trabajador de confianza al servicio del Estado, segQn se 

desprende del capitulo Primero del Acuerdo sobre la 

Organizaci6n y Funcionamiento del servicio Civil. 

consideramos que tal disposici6n es contraria a derecho, 

toda vez que no existe impedimento legal alguno para excluir a 

los trabajadores de confianza al servicio del Estado del 

régimen de la Ley que regula sus relaciones laborales con.dicho 

ente jurldico. 

En este mi11mo orden de ideas, encontramos en la 

legialaci6n laboral vigente las mismas disposiciones como a 

continuación pasamos a estudiar: 

Sl partimos del hecho de que el articulo so de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece 

que puestos seran de los considerados de confianza, asl como 

las caracter1sticas que los mismos deben llenar, cuyo 

nombramiento deben ser autorizados por el Presidente de la 

RepQblica. El articulo en cita, senala que seran considerados 

como de confianza los de "Direcci6n, como consecuencia del 

ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente 

Y. general le confieren la representatividad e implican poder de 

decisión en el ejercicio del mando a nivel directores 
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generales, directores de Area, adjuntos, eubdirectores y jefes 

de departamento," 

son considerados como de confianza los de vigilancia Y 

fiscalizaci6n con la salvedad de que (lnicamente a nivel de 

jefatura y aubjefatura, de igual forma son considerados de 

confianza los puestos que est6n considerados en el presupuesto 

de las diversas Dependencias que conforman la Administraci6n 

PQblica como tales, y el personal técnico que en forma 

exclusiva y permanente esté desempeflando tales funciones 

ocupando puestos que a la fecha sean de confianza. 

Son de confianza, las personas que manejen fondos o 

valores y que tienen la facultad de determinar el destino o 

distribución de tales fondos, este rubro por su propia 

naturaleza, no requiere interpretación alguna. 

El mismo precepto encuadra a los que ejercen actos de 

Auditoria, a nivel de auditores y subauditores generales, as1 

como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente 

desempefle tales funciones, cuando presupuestalmente dependan de 

las Contralorlas o de la Areaa de Auditoria. 

Dentro del mismo rubro se encuentran los que tengan el 

·control directo de adquisiciones de bienes y servicios para el 

Estado, asi como los que ejerzan actos de asesor1a técnica en 
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esta materia, en raz6n de la posibilidad de que de otra forma, 

pudieran llevar•• a cabo adquisiciones indebidas. 

como ee puede ver, es amplia la lista que enumera que 

puestos y funciones son considerados como de confianza, la 

propia Ley eurocr6tica nos remite a su articulo 20 que aeftala: 

"Loa trabajadores de los Poderes de la Uni6n Y del 

Gobierno del Distrito Federal, se clasificaran conforme a lo 

seftalado por el catalogo General de Puestos del Gobierno 

Federal. Los trabajadores de las entidades scmetidas al régimen 

de esta Ley se clasificaran conforme a sus propios cat6logos 

que establezcan dentro de su régimen interno. En la 

formulaci6n, aplicaci6n y actualizaci6n de los catálogos de 

puestos, participar6n conjuntamente los titulares o sus 

representantes 

respectivos". 

de las dependencias y los sindicatos 

Ahora bien, ¿de donde proviene el término trabajador de 

confianza?, a este respecto Mario de la Cueva seftala: "La Ley 

de 1931 no contenla ni definici6n ni concepto alguno que 

permitiera determinar lo que deberla entenderse por empleado de 

confianza; se ocupo de ellos en sus arte. 48 y 126, fracci6n X 

pero lo hizo en términos imprecisos: el primero de esos 

preceptos parece se referia a ellos como personas distintas de 

las que desempeftaban puestos de direcci6n o de inepecci6n de 

las labores, y serian las personas que ejecutaran trabajos 
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personales para del patrono dentro de la empresa; en cambio, la 

primera parte de la frac. X del art. 126 parece identificar a 

loa eapleadoa de confianza con las personas que deaempellan 

puestos de direcci6n, tiscalizaci6n o viqilancia". (43) 

La suprema corte de Justicia de la Naci6n a efecto de 

precisar que se entiende por empleados de confianza, emit1o una 

ejecutoria misma que apareció en el Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación (tesis 62, Loaysa y Manuel) en la que 

se les que los empleados de confianza son: los que 

intervienen en la dirección y viqilancia de una negociación y 

que, en cierto modo, substituyen ·al patrono en alqunas de las 

funciones propias de este". 

El autor en cita, propone la siguiente definición: "Debe 

hablarse de empleados de confianza cuando astan en jueqo la 

existencia de la empresa, sus intereses fundamentales, su 

éxito, su prosperidad, la seguridad de sus establecimientos o 

el orden esencial que debe de reinar entre sus trabajadores." 

(44) 

Por otra parte, la categor1a de trabajador de confianza no 

se encuentra contemplada en la Declaraci6n de los derechos 

Sociales. situación que para algunos autores como el 

supracitado no constituye una violación a 

(43) De la cueva, Mario. Ob. Cit. PA91 155. 
(44) Ib14 ... Pag: 155. 

las normas 
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con•titucionale• al •er incluidos en la ;:.ay del Trabajo, 

arguaentado que dicho• trabajador•• disfrutan de loa beneficios 

del articulo 123, con las aodalldade•, que no destruyen 

aquellos beneficio•, y loa encuadra como una categoria de 

excepci6n, juatificandola con la propia n1turaleza de •Ua 

funciones •por lo cual, en todos loa problemas que surjan en 

materia de interpretaci6n, exiatir4 la preaunci6n juria tantum 

de que la funci6n no ea de confianza, en forma que sera 

indispensable probar que, de conformidad con la naturaleza de 

las funciones, se dan loa caracteres de la excepci6n". (45) 

La tesis sustentada por el autor en cita, trae como 

consecuencia inmediata que al darse el carácter excepcional de 

trabajador de confianza la Autoridad que tenga conocimiento del 

conflicto planteado tenga la obligaci6n de comprobar si en 

efecto la calidad laboral es de confianza o por el contrario se 

trata de un trabajador de base, lo que trae aparejado que el 

procedimiento se haga mas largo. 

En este orden de ideas, tenemos a los trabajadores de 

confianza dentro del rubro de trabajos especiales contemplados 

en el Titulo Sexto de la Ley Federal del trabajo, pero 

sorprendentemente en la ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado no se encuentran contemplados, y m4s aQn, 

en el primer ordenamiento citado, en especifico el articulo 

(45) Id ... P691 15•. 
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185, ••llala que "El patr6n podrA rescindir la relaci6n de 

trabajo •i exi•t• un •otivo razonable de p6rdida de confianza 

aQn cuando no coincida con las causas juatif icadaa de resci•i6n 

a que •• refiere el articulo 47" y en el pArrafo segundo del 

ai•ao precepto se menciona, que el "trabajador de confianza 

podrA ejercitar las acciones a que se refiere el Capitulo IV 

del Titulo Segundo de esta Ley", ea decir solicitar su 

indemnizaci6n constitucional en términos del articulo 49, 

fracciones II y III de la Ley en estudio, situaci6n que no se 

presenta en la Ley eurocrAtica. 

Ahora bien, ¿ que razones tuvo la Comisi6n Redactora para 

adoptar la soluci6n de que la categoria de trabajador de 

confianza depende de la naturaleza de las funciones y no de la 

designación que se le de al puesto ?, a este respecto, podemos 

considerar que si bien es cierto nos encontramos frente a una 

excepci6n al principio bAsico de derecho del Trabajo de 

igualdad para todos, y que tal derecho es imperativo derivado 

de una decisi6n de la voluntad soberana del pueblo que se 

traduce en el aseguramiento para el trabajador de una vida 

decorosa y digna, por lo que dicha excepci6n flexiona el 
) 

principio de igualdad ante la Ley, obteniendo su legitimaci6n 

en base a la naturaleza de las funciones que se desempellan. 

La Comisi6n se enfrent6 a la problemática de establecer 

que funciones dever1an ser catalogadas como de confianza en 
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base a la naturaleza de las mismas, a este respecto Mario de la 

cueva nos dice: " En el an6lisis del problema se encontraron 

do• caminos para resolverlo, que consiste, el primero en el 

aeflalemiento de las funciones de confianza t1picas Y en la 

inclusi6n de una frase final que permitiera extender la 

categor1a a otras que tuvieran caracter1stica semejantes, Y el 

segundo en la presentaci6n de un concepto general, que 

posteriormente se individualizarla ya por acuerdos entre los 

trabajadores y los empresarios, bien por las juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje" (46), ante esta prespectiva, la 

Comisi6n redact6 en articulo noveno en los siguientes términos: 

Son funciones de confianza las de dirección, inspecci6n, 

vigilancia y fiscalizaci6n, cuando tenqan carácter general, y 

las que se relacionen con trabajos personales del patrono 

dentro de la empresa o establecimiento." 

Es importante la distinción que se hace en cuanto a que no 

es la persona quien determina que su función sea de confianza, 

sino que es la naturaleza de la función los que produce la 

condición del trabajador, esto en razón cuando tenga que 

decidirse una controversia, pues el término confianza es 

meramente subjetivo, y que al relacionarse con las cualidades 

de la persona a quien se le confia la funci6n se determina 

hasta que punto el patrón le brindara su confianza, en virtud 

de la importancia para la vida de una empresa la persona idónea 

(46) Idea. Plg1 1s•. 
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para ocupar dichos cargos deven de reunir loa siguientes 

requisitos¡ lealtad, honestidad y sobre todo discreción, de ah1 

el problema principal de loa trabajadores de confianza se 

concreta a au designación y a la disolución de sus respectivas 

relaciones de trabajo, 

Por tales razones en la Ley Federal del Trabajo de 1931, 

en su Exposición de motivos se contemplo a dichos trabajadores 

en los siguientes términos: " que los trabajadores de confianza 

son aquellos cuya actividad se relacionen en forma inmediata y 

directa con al vida misma de las empresas, con sus intereses, 

con la realización de sus fines y con su dirección, 

administración y vigilancia generales" 

Ahora bien, para los fines especificos del tema que 

venimos tratando, procederemos a estudiar las caracter1sticas 

esenciales de los trabajadores de base al servicio del Estado, 

haciendo una comparación con los trabajadores de confianza a 

efecto de determinar hasta que.punto es aceptable su exclusión 

del régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado. 

2).- GENERALIPADES.- Al tratar el tema de los trabajadores 

de confianza es conveniente estudiar que posición ocupa este 

grupo dentro de la Administración Ptlblica, la anterior Ley 

Federal del Trabajo deduela indirectamente la definición que se 
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lee daba a eate tipo de trabajadores, la nueva Ley co110 ya 

quedo eetablecido en su Expoeici6n de Motivoe dio el concepto 

de trabajador de contianza, grupo que es de gran importancia en 

la adainistraci6n de la empreea, estableciendo una lista de loa 

puestos que t1picaaente deben considerarse de esta naturaleza, 

disponiendo tambi6n que pod1an incluirse otros por raz6n de 

analog1a, en efecto, se tomo en cuenta por una parte los 

elementos contenidos en los art1culos 48 y 126 de la Ley 

Derogada, as1 como diversas tesis y jurisprudencias sostenidas 

por la doctrina, de donde surgi6 el articulo 9R que nos dice 

que la categor1a de trabajador de confianza depende de la 

naturaleza de las funciones deaempeftadas y no de la designaci6n 

que se le dé al puesto, enumerando las caracter1sticas de las 

funciones de confianza que son: 

a).- Dirección 

b).- Inspecci6n. 

c) .- Vigilancia y fiscalización, cuando tengan carActer 

general. 

El primer concepto, no es objetable, toda vez que coincide 

con la tesis sostenida por la suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en efecto, no es lógico pensar que la simple inclusión 

de un puesto·dentro de la rama de los considerados de confianza 

es un hecho suficiente para considerarlo como tal, en razón de 

que como ya se dijo dicha función depende Cínica y 

exclusivamente de su propia naturaleza. 
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Dentro de las empresas existen adema a de loa 

representantes directos del patr6n, un grupo de personas que a 

nivel operativo manejan el negocio, estas personas se podrian 

cataloqar como los ojos y oidos del patr6n, eatan estrechamente 

vinculados con el éxito o el fracaso de la negociaci6n, en 

algunas ocasiones llegan a conocer aspectos confidenciales de 

la empresa y que están vedados para el resto de los 

trabajadores. Lo mismo sucede tratAndose de los servidores 

pQblicos, también, al igual que en la iniciativa privada 

existe, esta clase de trabajadores denominados de confianza y 

que tienen encomendadas funciones que son de gran importancia 

para el Estado las cuales en algunos casos son altamente 

confidenciales en raz6n de la trascendencia que conyevan para 

el pais. 

Haciendo un análisis de las caracteristicas seflaladas en 

el articulo 9• de la Ley diremos que la primera de las 

mencionadas, es decir la direcci6n, son ejercidas por los 

representantes del patr6n en grado máximo, mismos que delega la 

autoridad a sus subalternos, quien a su vez mediante el mismo 

procedimiento de delegaci6n hasta llegar hasta los niveles más 

bajos de la escala jerárquica administrativa, a nuestro 

criterio los trabajadores de confianza deben quedar enclavados 

en un nivel medio de dicha escala. 

137 



Trat6ndose de las funciones de inspección, vigilancia Y 

fiscalización pen•a•o• que en estos rubros no •• pueden hacer 

la• distinciones aeftalada• en el p6rrafo 'que antecede, pues, •i 

lo coneidera•o• de acuerdo a la naturaleza de las funciones 

tenemos que los veladores, deben ser personas de absoluta 

confianza del patrón Y. que tienen la obligación de reportar 

cualquier anomalla que encuentren, por ser empleados de 

confianza, hecho que esta prohibido por los sindicatos a los 

trabajadores afiliados a 61, situación que en repetidas 

ocasiones se presenta y que el patrón obliga a los trabajadores 

a hacerlo. 

La idea del legislador de introducir esas caracterlsticas 

en la ley y reforzarlas de que deben de ser a nivel general, 

crea un conflicto pues deben de referirse Qnica y 

exclusivamente a los empleados superiores, excluyendo a todos 

aquellos que en forma accidental las ejerzan. Esta exclusividad 

debe extenderse a todas aquellas personas que realicen trabajos 

personales al patrón dentro de la empresa, pues serla ilógico 

pensar que las personas que prestan un servi.Jio al patrón como 

es el caso de un bolero, un peluquero ª"ª considerado de 

confianza. 

Es indispensable distinguir que se entiende por trabajador 

de confianza y representante del patrón, toda vez que, en 

efecto ambos son considerados dentro de esta naturaleza, pero 
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le Ley he eeteblecido en su articulo 11 eete diferencie, 

eeiqnandole e loa repreeententes une calidad de mandatarios 

jurldicos, y obliqe el patrón e cumplir los compromisos 

adquiridos por sus representantes, como pueden ser aceptar 

peticiones, conceder prestaciones y que directamente den 

nacimiento e une obliqeción del patrón. Este situación no se 

presente en los llamados trabajadores de confianza, toda vez 

que no se obliqen con los demas trabajadores. 

La versión original 

esteblecia "El patrón que 

del articulo 123 Fracción 

despida a un obrero sin 

XXII 

causa 

justificada, por haber ingresado a una asociación o sindicato, 

por haber tomado parte en une huelga licita, estera obligado e 

elección del trabajador, a cumplir el contrato. Igualmente 

tendr4 esta obligación cuando el obrero se retire del servicio 

por falta de probidad de parte del patrón, o por recibir de él 

malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, 

padres, hijos o hermanos. El patrón no podra eximirse de esta 

responsabilidad cuando los malos tratos provenga de 

dependientes o familiares que obren con el consentimiento o 

tolerancia de el". 

De este precepto se desprende la idea del constituyente de 

otorgar a los trabajadores la posibilidad de reingresar a su 

trabajo cuando sea despedido sin causa justificada. 
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cuando por naturaleza de la prestaci6n de servicio, no sea 

poaible au continuaci6n, ae le proporciona la opci6n de exigir 

una inde•nizaci6n equivalente al pago de tres ••ses de salario, 

con la salvedad que el trabajador no podrll ejercitar 

simultllnea•ente ambas acciones. 

En el afio de 1962, siendo Presidente de la Replíblica el 

Lic. Adolfo L6pez Mataos, envlo una iniciativa a erecto de que 

fuese modificado el precepto que nos ocupa, al cual ae le 

adicion6 la aiquiente modalidad: "La ley determinara loa caeos 

en que el patr6n podrll ser aludido de la obligaci6n de cwnplir 

el contrato, mediante el pago de una indemnizaci6n". Con 

fundamento en dicha adici6n se determino que trabajadores no 

podrlln ser reinstalados en su trabajo mediant~ el pago de dallo& 

y perjuicios cuando estos hayan sido remoyidos 

injustificadamente disposici6n que la encontramos en el 

articulo 49 de la Ley Federal de Trabajo, mismo que establece 

las siguientes excepciones: 

r.- Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad 

menor de un afio; 

II.- Si comprueba ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje que 

el trabajador, por razones del trabajo que desempelle o por las 

caracterlsticas de sus labores, esta en contacto direct.amente y 

permanente con el y la Junta estima, tomando en consideraci6n 
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laa circunatanciaa del caao que no es posible el desarrollo 

normal de la releci6n de trabajo; 

III.- En los caeos de los trabajadores de confianza¡ 

IV.- En el servicio doa6stico; y 

v.- cuando se trate de trabajadores eventuales. 

Del texto ori9insl del articulo 123, y de la adici6n antes 

transcrita, se contempla dos tipos de estabilidad: absoluta y 

relativa. "Se habla de estabilidad absoluta cuando se niega el 

patrono, de manera total, la facultad de disolver una relación 

de trabajo por un acto unilateral de su voluntad y ünicamente 

se permite la disolución por causa justificada que deverá 

probarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en caso de 

inconformidad del trabajador. Y se habla de estabilidad 

relativa cuando se autoriza al patrón, en grados variables, a 

disolver la relación de trabajo por un acto unilateral de 

voluntad mediante el pago de una indemnización", (47) 

De lo antes expuesto se concluye, que la estabilidad en el 

trabajo contiene las siguientes caracterlsticas: 

Que por regla general la duración de la relación de 

trabajo es por un tiempo indefinido, los trabajadores no podran 

ser separados de su trabajo sino por causa justificada, de lo 

(47) Id ... Pl91 221. 
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contrario . eate podria exigir 

indeanizaci6n corre•pondiente. 

su reinatalaci6n o la 

El patr6n no podr6 negarse a reinstalar a un trabajador 

salvo que se trate de una de las causal•• que se enuaeran co•o 

excepci6n en el articulo 49 de la Ley Federal de Trabajo. 

J) .- LA ESTABILIDAQ o· I!WIOVILIDAP QEL TRABMAQOR 

~.- En lo referente a loa trabajadore.• al servicio del 

Estado, el derecho a la estabilidad en el eapleo que se le 

denomina inmovilidad la encontramos tipificada en la Fracci6n 

IX, apartado "B" del articulo 123 Constitucio;1al que a la letra 

dice: "Loa trabajadores a6lo podr6n ser suspendidos o cesados 

por causa justificada en los términos que fije la Ley. En caso 

de separaci6n injustificada tendrá derecho a optar por la 

reinstalaci6n en BU trabajo o por la indemnizaci6n 

correspondiente previo el procedimiento legal. 

En los casos de supresi6n de plazas, los trabajadores 

afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente 

a la suprimida o a la indemnizaci6n de Ley". 

En este orden de ideas, podemos ver que al trabajador 

pQblico de base, se le dan las mismas prerrogativas que al de 

la iniciativa privada, cuando son despedidos 
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injustificadamente, es decir pueden optar por la reinstalaci6n 

o la indemnizaci6n constitucional. 

El articulo 6• de la Ley Federal de los Trabajadores al 

servicio del Estado contemplan para los trabajadores de base su 

inamovilidad, excluyendo de este derecho a los de confianza, 

sin justificaci6n para ello, situaci6n que se confirma con el 

articulo e• de dicho ordenamiento legal, lo que nos lleva a 

pensar que ambos preceptos son anticonstitucionales, ya que una 

Ley no puede introducir excepciones a los principios 

fundamentales que se consagran en el precepto Constitucional 

del cual dimanan como es el caso del 123 que en términos 

genéricos establece: "Los trabajadores s6lo podrán ser 

suspendidos o cesados p~r causa justificada en los términos que 

fija la Ley". Y es el caso de que ambos tanto de base como de 

confianza son trabajadores por lo tanto deben tener los mismos 

derechos con fundamento en el principio de igualdad que se 

consagra en la carta Magna. 

El Estado para lograr sus fines requiere de una diversidad 

de servidores Pllblicos y hablando de los de confianza podemos 

clasificarlos en tres diferentes rangos: el primero el de 

absoluta confianza que antiguamente se le nombraba alto 

funcionario; el segundo que realiza funciones de Direcci6n 

General que son actos pllblicos; y el tercero que efectlla actos 
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deleqado• para el ejercicio y cumplimiento de las funciones 

estatal••· 

Se pueden conside~ar como puestos de absoluta confianza 

los que ocupan los senadores, Diputados del Conqreso de la 

Uni6n; Mini•tros, Maqistrados y Jueces de Distrito de la 

suprema Corte de Justicia de la Naci6n, Maqiatrados y Jueces 

del Tribunal superior de Justicia del· Distrito Federal; los 

secretarios de Despacho, los Jefes de los Departamentos 

Administrativos, el Procurador General de la Repliblica, el 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal, loa 

Gobernadores de los Estados, los Diputados de las Leqislaturas 

Locales, los Presidentes Municipales, los Directores Generales 

o sus equivalentes en los distintos orqanismos 

descentralizados. A nuestro criterio loa empleados que ocupan 

los puestos antes mencionados, sí deben ser exluidos del 

Derecho a la estabilidad en el empleo. 

En sequndo término tenemos a los Servidores Pliblicos que 

con sus actos cuadyuvan a la realización de las labores de 

Dirección, Inspección, Viqilancia, Fiscalización, Manejo de 

Fondos o Valores, Auditoria, Control Directo de Adquisiciones, 

Responsables de Almacén e Inventarios, todos ellos a nivel 

General, personas que por la naturaleza de sus funciones que 

aunque son de menor jerarquía que los anteriormente 
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mencionados, taabi6n deben ser exluidos del Derecho a la 

estabilidad en el empleo. 

Por último como tercer cateqoria o qrado nos encontramos a 

los servidores públicos que conforman la planta operativa de 

las diversas Dependencias del Ejecutivo Federal, encarqados de 

preparar y dar cumplimiento de las politicas e instrucciones 

qiradas por los altos funcionarios a que se hizo mención en los 

dos últimos p6rrafos que anteceden, cabe hacer la aclaración 

que ésta clase de Trabajadores de confianza no qozan de las 

mismas prerroqativas y facultades de los llamados de absoluta 

confianza o altos funcionarios, trabajadores que no realizan 

actos de decisión sino únicamente funciones operativas como lo 

son los Subdirectores de Area, los Jefes y subjefes de Oficina 

o Departamento y que si deben ser incluidos dentro de la clase 

trabajadora que qoza de estabilidad en el empleo, toda vez que 

la mayoria de las veces son trabajadores que por sus aptitudes 

y buen desempefto de las funciones que se les encomiendan son 

beneficiados con ascensos que les permite un medio mejor de 

vida, por lo que al tener la incertidumbre que en cualquier 

momento pueden ser privados o suspendidos de sus labores con el 

sólo pretexto de habérseles perdido la confianza, sin que la 

mayoria de las veces suceda, o cuando por motivo de la 

conclusión de un periodo presidencial la mayoria de los 

Titulares de las Dependencias que conforman la Administración 

Pública son removidos de sus puestos o carqos, los trabajadores 

de confianza de la última cateqoria mencionada también deben 
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l presentar su renuncia ante el nuevo Servidor Público que llega 

a ocupar el puesto de su antecesor, a efecto de dejar a este la 

libertad de determinar que personas son la• id6neas para seguir 

ocupando su cargo. 

Por lo antes expuesto, se concluye que la estabilidad o 

inamovilidad en el empleo es un derecho de todo trabajador que 

le otorga la constituci6n Polltica de loa Estados Unidos 

Mexicanos, a toda persona que presta un servicio personal y 

subordinado a otra y que se debe de interpretar como la 

conservaci6n del trabajador de su fuente de trabajo, por el 

tiempo que subsistan las causas que le dieron origen, siempre y 

cuando éste cumpla con las obligaciones adquiridas por el 

simple hecho de la prestaci6n del servicio. Por lo que se 

considera que el trabajador de confianza al servicio del Estado 

cuyas funciones son a nivel operativo deben gozar de éste 

derecho, ya que no existe fundamento legal alguno que expre~e 

lo contrario. 

Ahora bien, el articulo 11 de la Ley Burocr4tica 'sellala 

que "En lo no previsto por esta Ley o disposiciones especiales, 

se aplicaran supletoriamente y en su orden, la Ley Federal de 

Trabajo, el C6digo Federal de Procedimientos Civiles, las Leyes 

del Orden Común, la Costumbre, el uso, los Principios Generales 

de Derecho y la Equidad, aplicando tal supletoriedad y en 

especifico el articulo 49 de la Ley Federal del Trabajo que 
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aeftala las excepciones por las cuales el patr6n quedará eximido 

d• la obligaci6n de reinstalar al trabajador, mediante el pago 

de las indemnizaciones que se determina en ol articulo 50 en 

loa siguientes casos: "fracci6n III en los casos de los 

trabajadores de confianza" como se puede apreciar al trabajador 

de confianza ya sea pQblico o privado se le veda el derecho a 

la estabilidad, criterio que definitivamente no compartimos 

toda vez que la Constituci6n debe manifestarlo expresamente. 

A este respecto, el Tribunal Federal de conciliaci6n y 

Arbitraje emiti6 una Ejecutoria en los siguientes términos: 

"INAMOVILIDAD.- El estatuto jurldico para los trabajadores al 

servicio del Estado, como Ley Reglamentaria del articulo 39 

fracci6n II de la constituci6n, de la Ley Federal de Trabajo 

como reglamentaria del articulo 123 de la misma Ley 

fundamental, rige dos géneros de relaciones contractuales de 

trabajo de naturaleza juridica radicalmente distintas como son: 

el nexo laboral entre patrones y trabajadores de las industrias 

o empresas privadas y el nexo del estado con sus servidores 

pues mientras en la primera el contrato es susceptible de 

rescisi6n, unilateralmente por parte del patrón si se allana a 

cubrir las prestaciones que para el caso le impone la ley, el 

segundo mantiene el principio de la estabilidad del trabajador 

en el empleo, de que sólo puede ser cesado por las limitantes 

precisadas en el mismo; además mientras en la primera la 
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reglamentación la impone el Eetado a loa particulares, el 

segundo ea una autolimitación qua el Estado ae impone a la 

radical facultad que le confiere el' articulo 89 de la 

Constitución, por eataa razones, la aupletoriedad de que la Ley 

del Trabajo le confiera al articulo 81 del estatuto jurldico no 

tiene un carActer general y sólo opera en los casos de que las 

caracter1sticas privativas de ambos ordenamientos lo permitan." 

(Informe del Tribunal de Arbitraje, 1963, P.P. 69, 70 A.O. 

600/52 Gobierno del Territorio Norte de Baja California v.s. 

Tribunal de Arbitraje (48) 

El ~aestro Baltasar cavazos Flores, acertadamente menciona 

que "S1 una ley reglamentaria se excede con la ley que la 

reglamente, debe considerarse ante constitucional, ya que no 

puede n·i le es ·dable establecer distinciones donde la principal 

na lo hace, ya que desde luego y como es sabido, donde la ley 

no distingue no se debe distinguir". (49) 

Retomando la idea del autor antes mencionado, es oportuno 

recordar que nuestra .carta Magna en su articulo 90 consagra el 

derecho de asociación, derecho que también esta vedado para los 

trabajadores al servicio del Estado, como lo establece el 

articulo 70 de la Ley Federal euracrAtica, par lo que dicho 

(48) Trueba Urbina y Otro. LllGllLaCIO• ••DlllAL DIL TaJIJIAJO 
81JaocaATICO, QUinta Parte Juriapru4anoiaa y •jeoutoriaa 
4al Trabajo auroorAtloo, as1 a4lolón, K6xioo 1tat. PA91 
518. 

(49) cava•a• Wloréa, .. lta•ar. 35 LSCCIO• .. ~• DlaBCBO LAllOllAL, •«· Trillas, 51 •Ololon, K611ioo 1913. P191 t1. 
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precepto tambi6n ea anticonstitucional, pues la propia 

conatituci6n no establece limitantes para que los nacionales 

formen parte de alguna asociaci6n, siempre y cuando los fines 

de 6ata sean llcitos. 

La idea fundamental de formar una Asociaci6n de 

Trabajadores de confianza al Servicio del Estado, está 

precisamente en la aapiraci6n de sus integrantes de obtener 

mejores condiciones de trabajo y porque de la circunstancia de 

que tratandose de empleados públicos, estas se encuentran 

preestablecidas unilateralmente por el Estado, nada impide que 

los trabajadores de confianza a su servicio, asociados 

profesionalmente pugnen por sus modificaciones a fin de obtener 

las condiciones mAs benéficas a sus intereses, pues si los 

trabajadores de base y aun los privados tienen reconocido este 

derecho que en esencia es una aspiraci6n humana por naturaleza, 

no encontramos raz6n para negar a :ios empleados públicos de 

confianza la misma aspiraci6n. 

4) .- LA PREVJSJON Y SEGURIDAD SOCIAL.- Al abordar este 

tema, es oportuno referirnos a la declaraci6n de los derechos 

sociales que fue obra del constituyente de 1917, y cuyo titulo 

es "Del Trabajo y .Previsión Social", con este nombre se 

representa una de las mas bellas expresiones como lo es la de 

otorga.r protecci6n a los seres humanos cuando estos ponen en 

manos de otros su energla flsica y mental, para transformar en 
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cosas Otiles el mundo que nos rOdea. Esta protección fue y 

sique siendo objeto de regla•entación jurldica por parte del 

derecho del trabajo en dos planos distintos, no obstante de 

poseer un mis•o funda•ento legal; el primero llamado derecho 

individual del trabajo que protege al ho111bre a cambio de la 

entrega de enerqla f lsica o 111ental al deaempeftar un trabajo, es 

producto de un contrato individual y cuya pretensi6n ea 

concederle al individuo una existencia digna y decorosa. 

La Previsión Social ea una forma de educar al bo111bre para 

deaempeftar un trabajo, en base a las 111edidaa preventivas a fin 

de que conserve su integridad fiaica y su salud a lo largo de 

su vida laboral, y aQn 111~•· esta protección se extiende a los 

tiempos cuando la adversidad e y el infortunio lo incapacite 

para realizar un trabajo. 

En base a estas ideas, pode111os concluir que la ·previsión 

social 1116s que un derecho de loa trabajadores, es una contra 

prestaci6n que le pertenece y que a su vez entrafta una 

obliqaci6n para el patrón como consecuencia de la relaci6n de 

trabajo. 

Este derecho que emana de nuestra const! tución Politica la 

encontra111os prevista en el propio articulo 123 en sus 

Fracciones XII, XIII, XIV, XV, XXIX, y XXX que en tér111inos 

generales establece: Habitaci6n cómoda e l.,igiénica para los 

trabajadores, escuelas y becas para los hijos de los 
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trabajadores, servicios pGblicoa, mercados~ enfermerlas, 

centros recreativos y adem6a necesarios en las comunidades de 

trabajadores apartado de las poblaciones; as1 mismo se 

establecen prohibiciones para instalar expendios de bebidas 

embriagantes y casas de juego de azar, cerca de los centros de 

trabajo; curaos de capacitaci6n y adiestramiento para loa 

trabajadores; sistemas adecuados de higiene, salubridad y 

seguridad industrial; prevención de los riesgos de trabajo. 

Los derechos antes mencionados se encuentran contemplados 

como ya se dijo en la Constitución, pero además se han 

incorporado a este régimen leyes secundarias como lo son la del 

Seguro Social y la del Instituto de Seguridad y servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, que cubren el seguro 

del invalidez, vejes y de vida y cesación involuntaria del 

trabajo, enfermedadas y accidentes de trabajo, as! como de 

guardarlas para los hijos de los trabajadores. 

5) • - LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS. -

Por lo que se refiere a los servidores Püblicos en materia de 

seguridad social encontramos que la primera Ley que contempló 

este tipo de derechos fue la General de Pensionados civiles de 

Retiro que fue promulgada el 12 de agosto de 1925, y que fue 

abrogada por la Ley del Instituto de seguridad y servicios 

Sociales, con una vigencia del 28 de diciembre de 1959 hasta el 
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1• de enero de 1984, y que posteriormente fue abrogada por la 

que actualmente noa rige con el mismo nombre. 

La seguridad aocial es un derecho que gozan todos lo• 

trabajadores al servicio d•l Estado, tanto de base como .de 

confianza, fue elevada a ran90 constitucional al ser incluida 

en la fracci6n XI apartado •a• del articulo 123 que consigna: 

"La seguridad social se organizarA conforme a las siguientes 

bases m1nimas: 

a).- cubrira los accidentes y enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilaci6n, la 

invalidez, vejez y muerte. 

b).- En caso de accidente o enfermedad, se conservara el 

derecho al trabajo por el tiempo que det~rmine la Ley. 

c) .- Las mujeres, durante el embarazo no realizaran trabajos 

que exig4n un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro 

para su salud en relaci6n con la gestaci6n; gozaran 

forzosamente de un mes de descanso antes C.e la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, 

debiendo percibir su salario integro y conservar su empleo y 

los derechos que hubieren adquirido por la relaci6n de trabajo. 

En el periodo de lactancia tendrAn dos descansos 

extraordinarios por dia, de media hora cada uno, para alimentar 

a sus hijos. Ademas, disfrutaran de asistencia medica y 
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obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y de 

servicio de guardarlas infantiles. 

d) .- Loa familiares de loa trabajadores tendr6n derecho a 

asistencia médica y medicinas, en loa casos y en proporci6n que 

determine la Ley. 

e).- se eatablecer6n centros 'para vacaciones y para 

recuperaci6n, asl como tiendas econ6micaa para el beneficio de 

loa trabajadores y sus familiares. 

f).- se proporcionarán a loa trabajadores habitaciones baratas, 

en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente 

aprobados. Además, el Estado, mediante las aportaciones que 

haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda; a fin de 

constituir dep6sitos en favor de dichos trabajadores y 

establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a 

éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en 

propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para 

construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos 

por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al 

organismo encargado de la seguridad social, regulandose en su 

Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento 

conforme a los cuales se administrar.\ el citado fondo y se 

otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos;" 

El organismo encargado de atender la seguridad social de 

los trabajadores públicos se denomina Instituto de Seguridad y 
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Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y sus 

runcionea eon reguladas por la Ley del mismo no•bre, 

ord•n••iento que establece su 6mbito de aplicaci6n para todoe 

loa trabajadores de la ~dministraci6n PQblica Federal, asl co•o 

de loa dem6a Poderes de la Uni6n el Legislativo y Judicial. 

Ea aplicable también para la Administraci6n PQblica 

Estatal, comprendiendo a 

descentralizados, empresas 

los 

de 

Municipios, organismos 

participaci6n estatal 

mayoritarias y fideicomisos pQblicos que se incorporen a su 

régimen ya sea por Ley o por Acuerdo del Ejecutivo Federal; 

este mismo beneficio se extiende a los tamiliares de loa 

trabajadores en los términos que determina la propia Ley. 

El articulo 3• de la Ley invocada establece con carácter 

obligatorio las prestaciones y servicios a que tienen derecho 

los trabajadores, dicho articulo comprende 20 fracciones. 

Es importante mencionar que dichos beneficios no son en 

forma gratuita para el trabajador, pues este debe aportar al 

Instituto una cuota obligatoria de un 8\ del sueldo báeico de 

cotizaci6n que disfrute. 

·El articulo 33 de la Ley citada establece el Seguro de 

Riesgos de Trabajo, es importante para -el tema que venimos 

tratando ese articulo; en raz6n que la Ley del ISSSTE no hace 
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distinci6n en cuanto a la calidad laboral de los trabajadores 

es decir, de base o de confia~za, por lo que todo trabajador al 

servicio del estado gozar6 de este beneficio, por lo que en 

todos loa casos que el trabajador contraiga una enfermedad 

considerada dentro de las profesionales en el ejercicio de au 

cargo, y que a consecuencia de ésta sufra una incapacidad ya 

sea parcial o total, el estado tiene la obligaci6n de cubrir la 

atenci6n m6dica y de rehabilitaci6n con cargo a su propio 

patrimonio, trat6ndose de una incapacidad permanente se le 

concede al incapacitado una pensi6n igual al sueldo que 

percibia al momento de ocurrir el riesgo, 

El articulo 60 de la supracitada Ley nos habla de la 

pensi6n que por jubilaci6n tienen derecho los trabajadores con 

treinta aflos de servicio, 

existe pensi6n por edad 

a este respecto cabe mencionar que 

avanzada y están dentro de este 

supuesto los trabajadores con 55 afias de edad cumplida y con 15 

afias de servicio como m1nimo e igual tiempo de cotizaci6n al 

Instituto. 

Por 6ltimo, el articulo 105 establece: "Los trabajadores 

que disfrutarán del beneficio que consagra el articulo 

anterior, serán los que estén al servicio de los Poderes de la 

Uni6n, del Gobierno del Distrito Federal, de las entidades 

p6blicas que estén sujetas al régimen juridico de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y que además 
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est6n incorporado• a los beneficios de esta i~y, asi como loe 

trabajadores de confianza y eventuales de los mismos poderes Y 

entidades pQblica•···"· 

Del p6rrafo anterior, se lee claramente que la i.ey del 

ISSSTE no hace distinción entre las dos clase~ de trabajadores, 

de base y confianza, ejemplo que bien puede seguir la Ley 

Federal Burocr6tica. 

6.- MEDIOS PE PEFENSA PE SUS QERECHOS.- De conformidad con 

la fracción XIV del apartado "B" del articulo 123 

Constitucional, los trabajadores de confianza al servicio del 

Estado Qnicamente gozan de los siguientes derechos: 

1.- "La ley determinara los cargos que serAn considerados 

de confianza. 

2. - Las personas que los desempeften disfrutaran de las 

medidas de protecci6n al salario. 

J.- Gozarán de los beneficios de la seguridad social", 

CONCEPTO LEGAL.- En virtud de la adición del apartado "B" 

al articulo 123 Constitucional, se reglamento y quedaron 

estipulados los derechos y obligaciones de los servidores 

pQblicos y el Estado, seftalandose como autoridad competente 

para conocer y resolver los conflictos laborales que se 

susciten entre ambos, el Tribunal Federal de conciliación y 

Arbitraje, de conformidad con lo establecido en la fracci6n XII 
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del mencionado precepto. De igual forma el articulo 124 de la 

Ley de la materia, aeftala la competencia de dicha autoridad en 

un sentido amplio mediante el cual el organo Jurisdiccional 

desempefta sus atribuciones y facultades, no obstante la 

competencia otorgada expresamente al Tribunal Federal, 

encontramos en el articulo ea de la Ley Federal BurocrAtica una 

discriminación ya que por mandato.expreso excluye de su régimen 

a loa trabajadores de confianza, empleados que se ven 

desprotegidos por tal circunstancia, por lo que a nuestro 

criterio dicha competencia debe ser general para todos loa 

conflictos que se presenten entre el Estado y sus trabajadores 

sin excepción alguna. 

Las personas que desempellan funciones de confianza son 

trabajadores cuya calidad se encuentra reconocida en el propio 

apartado "B", y por lo tanto tienen derecho de disfrutar de las 

prerrogativas derivadas de la relación laboral, entendiendose 

que la protección al salario es extensiva a todos los 

trabajadores, en base a las condiciones laborales segün las 

cuales deba prestarse el servicio, por lo que también gozaran 

de los derechos del régimen de seguridad social que le son 

aplicables. 

La situación jur1dica de los trabajadores de confianza es 

y debe ser la de estar protegidos por la propia Constitución, y 

aún en lo relativo a los derechos de carácter colectivo, toda 
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vez que como lo hemos venido mencionando a lo larqo del 

presente trabajo de investiqaci6n, la carta Maqna en su 

articulo ge sellala el derecho de asociaci6n de los mexicanos 

aie•pre y cuando los fines de tal asociaci6n, sean licitos, por 

lo que bien se les puede permitir a dichos trabajadores de 

confianza formar o constituir una asociaci6n. Por lo que 

respecta a los derechos de la relaci6n individual de trabajo, 

ae encuentran exluidos de las normas que proteqen a los 

trabajadores de base en lo relativo a la estabilidad; de igual 

forma no compartimos esta ·idea, pues dicho derecho debe ser 

extendido a los trabajadores de confianza a nivel operativo, y 

llnicamente podr4n ser dados de baja cuando existan razones 

suficientes para perderles la confianza, y mediante el paqo de 

la indemnizaci6n constitucional. 

En consecuencia, las controversias derivadas de la 

relaci6n de trabajo entre los titulares de las Dependencias del 

Ejecutivo Federal y los trabajadores de confianza de las mismas 

deben ser resueltos por el Tribunal mencionado, ya que es el 

linico competente constitucionalmente para dirimir dichos 

conflictos, en raz6n de que la fracci6n XII del apartado "B" 

del articulo 123 de la constituci6n, no los excluye y por lo 

tanto deben quedar protegidos en lo qeneral por dicho precepto. 
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A eete respecto, la suprema Corte de Justicia ha emitido 

diverea• Ejecutorias como las que a continuáción se 

transcriben: 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA NO ESTAN 

PROTEGIDOS POR EL APARTADO "B" DEL ARTICULO 123 EN CUANTO A LA 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.- El Tribunal Federal de Conciliación 

y Arbitraje no incurre en violación da garant1as, si absuelven 

del pa90 de indemnización constitucional y salarios caldos 

reclamados por un trabajador de confianza que alega un despido 

injustificado, si en autos se acredita tal carácter, porque los 

trabajadores de confianza no están protegidos por el articulo 

123 de la Constitución, apartado "B", sino en lo relativo a la 

percepción de sus salarios y a las prestaciones del Régimen de 

seguridad social que les corresponde, pero no en lo referente a 

la estabilidad en el empleo. 

Séptima Epoca, Quinta Parte: 

Sentimos que esta Jurisprudencia si es violatoria de 

garant1as, toda vez que la autoridad competente tiene la 

obligación de entrar al fondo del estudio .de la controversia 

planteada, con la finalidad de corroborar si en efecto se trató 

de un despido injustificado, a fin de otorgarle al trabajador 

el derecho de la indemnización el cual le es conferido por la 

Carta Magna, y no como lo seftala la jurisprudencia antes 

transcrita en su último renglón en lo referente a la 
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estabilidad en el empleo, pues desde un principio se seftala que 

se pide el pago de la indemnización constitucional, y no la 

reinstalación en el empleo. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA, COMPETENCIA 

DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER 

DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS.- La 

situación juridica de las personas que prestan sus servicios al 

Estado Federal, quedo definida, como garantia social, con la 

inclusión del apartado "B" del articulo 123 de la constitución, 

que entro en vigor a partir del 6 de diciembre de mil 

novecientos sesenta. El dispositivo anterior quedó colocado 

bajo el rubro general del propio articulo 123 que establece que 

el congreso de la Unión, sin contravenir a las bases 

siguientes, deber6 expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

regir6n: B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del 

Distrito Federal, y sus Trabajadores. El susodicho Apartado "B" 

contiene las Normas B4sicas aplicables a las relaciones de 

trabajo de todas las personas que presten sus servicios a las 

diferentes dependencias que integran el Gobierno Federal, con 

la única excepción contenida en la fracción XIII, que seftala 

que los Militares, Marinos y Miembros de los Cuerpos de 

Seguridad Pública, asi como el personal de Servicio Exterior se 

regir4 por sus propias leyes. La reglamentación de las bases 

anteriores est6 contenida en la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado. La fracción XIV del Apartado 
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constitucional en cita estableció que la Ley Reglamentaria 

deter•inara lo• cargos que sean con•iderados como de confianza, 

y agreg6 que las personas que lo desempeften disfrutaran de las 

•edidas de protecci6n al salario y gozara de los beneficios de 

ia seguridad social a que el propio precepto constitucional se 

refiere. Lo anterior significa, por una parte que las personas 

que desempeften cargos de confianza son trabajadores cuya 

calidad se encuentra reconocida por el propio Apartado "B", y 

que gozaran de los ·derechos derivados de los servicios 

prestados en los cargos que ocupa, pues debe entenderse que la 

protecci6n al salario debe hacerse extensiva, en general, a las 

condiciones laborales segQn las cuales deba prestarse el 

servicio, e igualmente a los derechos derivados de su 

afiliación al Régimen de seguridad Social que les es aplicable, 

de lo que resulta que la situación jur!dica de estos 

trabajadores de confianza es la de estar protegidos por la 

propia disposición de la carta Magna, excepto en lo relativo a 

derechos de carácter colectivo, y por lo que respecta a los 

derechos que deriva de la relación individual de trabajo sólo 

se encuentran exluidos de las normas que protegen a los 

trabajadores de base en cuanto a la estabilidad en el empleo, 

ya que estos derechos se encuentran consignados en la fracción 

IX del propio precepto en cita. En otras palabras, los 

trabajadores de confianza al servicio de los Poderes de la 

Unión, gozarán de los derechos que la Constitución concede a 

todos los trabajadores del Estado Federal, en lo que concierne 
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a la r•laci6n individual de trabajo, excepto los relativos a la 

estabilidad en el eapleo. Por otra parte, la diapoaici6n 

constitucional 

colectivos o 

establece lo• conflictos 

interaindicalea aer6n sometido• 

individual••• 

a un Tribunal 

Federal de conciliaci6n y Arbitraje integrado aegQn lo previene 

la Ley Reglamentaria, con excepci6n de loa conflictos entre el 

Poder Judicial de la Federaci6n y sus servidores que aer6n 

resueltos por el Pleno de la suprema corte de Justicia de la 

Naci6n. En consecuencia, las controversias derivadas de la 

relaci6n de trabajo entre loa Titulares de las Dependencias de 

loa Poderes de la Uni6n y sus Trabajadores de Confianza al 

servicio de las mismas, deben ser resueltos por el mencionado 

Tribunal que es el Qnico compstente constitucionalmente, para 

dirimir dichos conflictos, ya que el precepto en comento no los 

excluye y deben quedar comprendidos en el campo de su 

jurisdicci6n. 

como se puede apreciar, existen diversos criterios 

·respecto a la competencia del Tribunal Federal para conocer y 

resolver los conflictos laborales de los trabajadores de 

confianza al servicio del Estado, controverdias derivadas del 

articulo B• de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio 

del Estado que excluye del régimen de dicha ley a a los citados 

trabajadores, por lo que podemos deducir que los medios de 

defensa de estos trabajadores, cuando son objeto de alguna 

violación de sus derechos, se reducen a dos alternativas; la 

primera, promover juicio de amparo ante la suprema corte de 
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ju•ticia, o •ediante juicio de a•paro indirecto ante loa 

Juzgado• de Distrito. 

Por nuestra parte, conaideraaoa que cuando un trabajador 

de confianza al servicio del Eatado ea violentado en aua 

derecho•, debe acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación 

y Arbitraje, pro•oviendo en t6rminos de loa capitulas I, II y 

III que conforman el Titulo S6pti1110 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al servicio del Estado, que previene el 

procedimiento a seguir cuando haya un conflicto de carActer 

individual entre un trabajador y el Eetado-patron, en 

concordancia con la fracción XII del articulo 123, ·apartado "B" 

Constitucional, precepto que no menciona ninguna diferencia 

entre loe derechos que tiene el trabajador de base y el de 

confianza, ya que ambos son contemplados desde un punto de 

vista general de trabajadores, en este sentido serán estos 

medios de defensa para el trabajador de confianza. 
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PBOCEDIMIENTQ [,ABOBAL BQROC!!ATICO 

AJITECEDENTES DE LOS TRIBUNALES BUROCRATICQS". - Eatoa loa 

ancontraaoa en 

Conatituci6n da 

la priaera 

1917, •l 27 

diapoaici6n que reform6 la 

de noviembre del aiaao afta, 

aaitiendoae el dispositivo jurldico denominado "Ley por la que 

ae establece la forma de integrar laa Juntas Centrales de 

conciliaci6n y Arbitraje y por la que se faculta al Ejecutivo 

para intervenir loa establecimientos industriales en caso de 

paro il1cito", el 20 de diciembre del mismo afta surgi6 el 

Reglamento Provisional a que se sujetarlan las Juntas da 

conciliaci6n y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, y es hasta el 

6 de marzo de 1928 en que surge la Ley del Trabajo para el 

Estado de Aguascalientaa. 

Al Federalizarae la Legialaci6n del '•'rabajo las Leyes 

dictadas en los Estados prevalecieron en vigor hasta que surgi6 

el cuerpo Normativo Federal que reglamentt. el articulo 123 

Constitucional. 

surgieron conflictos que abarcaron dos o más Estados y al 

estar en vigor las disposiciones antes mencionadas, y por 

respeto a la soberanla de cada Entidad no era posible aQn 

resolver los conflictos suscitados en otras, lo que originaba 

la intarvenci6n del Gobierno Federal, por tal raz6n, loa 

conflictos laborales que se suscitaban entre el la Federaci6n, 
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Estados Miembros, Municipios, y sus trabajadores, eran 

resueltos por las Juntas Centrales de Conciliaci6n y Arbitraje, 

las cuales estaban facultadas 

Derechos sociales consignados 

constituci6n de 1917. 

en base a la Declaraci6n de 

en el articulo 123 de la 

En 1929, en virtud de la Reforma Constitucional mediante 

la cual se faculta al Congreso de la Uni6n para expedir Leyes 

reglamentarias del articulo 123, y por disposici6n expresa de 

la Ley Federal del Trabajo de 1931, los empleados públicos 

quedaron desamparados, según se desprende del articulo segundo 

de la ley mencionada, para ser regidos por Leyes del servicio 

civil,.que nunca fueron expedidas. 

La suprema Corte en varias ocasiones declar6 que los 

servidores públicos no estaban ligados con el Estado por un 

contrato de trabajo, por lo que no tenlan derecho de disfrutar 

de las prerrogativas que para los trabajadores consign6 el 

articulo 123 de la Constitución, ya que ésta "tendi6 a buscar 

el equilibrio entre el capital y el trabajo, como factores de 

la producci6n, circunstancias que no concurren en el caso de 

las relaciones que median entre el Poder Público y los 

empleados que de él dependen" (S. J. de la F., T. XXV, Pág. 

918) 

165 



Si•ndo Presidente de la RepQblica el General L4zaro 

C6rd•naa, el 27 de septiembre de 1938, promulg6 el Estatuto de 

loa Trabajadores al Servicio de loa Poderes de la Uni6n, mismo 

que contenla una nueva Declaraci6n de Derechos Sociales de la 

Burocracia, estableciendo tambi6n una nueva jurisdicci6n 

laboral a cargo de las Juntas Arbitrales y del Tribunal de 

Arbitraj•, permitiendo en forma proqresiva la defensa de sus 

derechos ante dicho ente jurldico, quedando de esta forma el 

Estado mexicano sujeto a la juriedicci6n laboral Burocr4tica 

encargada de dirimir loe conflictos de esta lndole entre los 

Poderes de la Uni6n y sus servidores. 

El Estatuto antes mencionado, en su articulo 92 

contemplaba la creaci6n del Tribunal de Arbitraje para los 

Trabajadores al servicio del Estado y las Juntas Arbitrales, 

seftalando la forma en que deberian ser constituidos, El texto 

de dicho articulo es el siguiente: 

"ARTICULO 92 .- El Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores 

al Servicio del Estado, deberá ser Colegiado y lo integraran: 

Un Representante del Gobierno Federal designado de comQn 

acuerdo por los Tres Poderes de la Unión, un Representante de 

los Trabajadores, designado por la "Federación de Sindicatos de 

Trabajadores al servicio del Estado, y un Tercer Arbitro que 

nombren entre si los dos representantes citados. Además, en 

cada Unidad Gubernamental existirá una Junta Arbitral, que 
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también serA colegiada, y estarA integrada por un representante 

del Jefe de la unidad, otro del sindicato de Trabajadores y un 

Tercero elegido en la forma anterior.mente expresada. Las Juntas 

podr4n ser permanentes o accidentales, segQn la frecuencia de 

sus laborea ••• • (50) 

BASES JURIDICAS DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 

CONCILIACION y ARBITRAJE.- Por disposición expresa del articulo 

2• de la Ley Federal del Trabajo de 1931, se exclu1a de su 

r6gimen a loa servidores públicos, por tal razón, estos se 

encontraban desprotegidos del derecho del Trabajo, viviendo en 

un clima de incertidumbre, toda vez que, cuando de se daba un 

cambio de gobierno o del Titular de alguna de las Dependencias 

de la Administración Pública, exist1a la incertidumbre de que 

podlan ser separados de sus empleos, sin posibilidad alguna de 

defensa. 

Al respecto se argumentaba que las relaciones entre el 

empleado pQblico y los Organos del Estado no pod1an ser objeto 

de una reglamentación igual a la de los demás trabajadores, 

puesto que, segQn los tratadistas del Derecho Administrativo, 

tanto las caracter1sticas de la función pública con el gobierno 

eran diferentes de los prevalecientes en el sector empresarial, 

lo que generó en los servidores públicos un sentimiento de 

(50) Trueba Urbina, Alberto. llUBVO DIRBCRO PROCBIJU. DBL 
~AJO. s• edici6n, Bd. Porr11a, Kixico 1173. Pig1 131 
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inju•ticia, la cual se agrav6 por la inestaoilidad en que ile 

encontraban. 

En la etapa Pre•idencial del · Gene::al Abe lardo L. 

Rodr!guez, el 9 de abril de 1934, dict6 un Acuerdo 

Ad•ini•trativo sobre la organizaci6n y F~ncionamiento del 

servicio social, en dicho ordenamiento, se co1templaban algunos 

derechos y obligaciones de los trabajadores dal Estado, pero la 

idea fundamental de dicha diaposici6n, fue la determinaci6n de 

que estos s6lo pod!an ser separados de su empleo por causa 

justificada. 

EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE SERA COMPETENTE.-

I.- Para resolver en revisi6n los conflictos individuales 

que se susciten entre el Estado o sus representantes y sus 

trabajadores. 

II.- Para conocer y resolver los conflictos colectivos que 

surjan . entre las organizaciones al servicio . del Estado y este 

l:iltimo. 

III.- Para conocer y resolver los conflictos 

Intersindicales que se susciten entre las organizaciones al 

servicio del Estado. 

IV. - Para llevar a cabo el registro de loa sindicatos de 

Trabajadores al servicio del Estado y la cancelaci6n del mismo 

registro ••• " (51) 

(51) Ibld ... P691 137. 
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Con el establecimiento del Tribunal de Arbitraje, se abri6 

una etapa en las relaciones laborales del Estado y sus 

Servidores, al contar estos Oltimoa con una Reglamentaci6n 

Protectora y una Autoridad a la que podian recurrir en el caso 

de verse afectados en sus derechos laborales. 

Siendo Presidente el Licenciado Adolfo L6pez Mateos en el 

afto de 1959, envio una Iniciativa de Reforma Constitucional 

mediante la cual se adicionaba el apartado "B" al articulo 123 

del Texto Fundamental, mediante la cual se regularian las 

relaciones entre el Estado y sus Servidores, la que se aprob6 

en el afto de 1960. 

La Ley Reglamentaria del Apartado "B" del articulo 123 

Constitucional, fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federaci6n de fecha 28 de diciembre de 1963, con la 

denominaci6n de "Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, Reglamentaria del Apartado "B" del articulo 123 

constitucional", abrogando el Estatuto de 1941, la nueva Ley 

retom6 de los Estatutos de 1938 y 1941, la idea fundamental de 

impartici6n de Justicia a los Servidores Públicos, seftalando 

como autoridad competente para conocer y resolver los 

conflictos que surjan o que surgieran con motivo de su 

aplicaci6n al Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, 

siendo por su naturaleza juridica un Tribunal Administrativo, 
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dicha competencia quedo establecida en la Fracci6n XII del 

Apartado "B" del articulo 123 constitucional. 

Segün este precepto el Tribunal Federal conocer4 de loa 

conflictos individuales o colectivos de trabajadores de basa o 

de confianza indistintamente, de acuerdo a lo prescrito en el 

propio articulo en su Fracci6n IX que a la letra dice: 

"Loa trabajadores a6lo podr4n ser suspendidos o cesados 

por causa justificada, en términos que fije la Ley". 

De lo anterior, se observa claramente que no se hace 

distinci6n alguna en la naturaleza o calidad laboral de los 

trabajadores ya sean de base o de confianza, por su parte, el 

numeral 124, Fracci6n I de la Ley invocada establece: 

I.- Conocer de los conflictos individuales que se susciten 

entre Titulares de una Dependencia o Entidad y sus 

Trabajadores. 

como se puede apreciar, este precepto jurldico nuevamente 

reafirma lo plasmado en la Constituci6n Polltica, no excluyendo 

del régimen de dicha Ley a los empleados de confianza, sin 

embargo en la practica nos encontramos que dichos trabajadores 

de confianza est4n exluidos de la protecci6n de la Ley Federal 

Burocr4tica de conformidad con el articulo ea de dicha Ley. 
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[ 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA CONFORME A LA LEY BUROCRATICA.

El articulo so de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, enumera en forma muy meticulosa quienes 

son y deben ser considerados trabajadores de confianza, 

abarcando desde luego a los Tres Poderes de la Uni6n, este 

precepto es m6s amplio que el 90 de la Ley Federal del Trabajo. 

La clasif icaci6n que hace el citado articulo 50 referente 

a los cargos considerados como de confianza, puede aplicarse en 

raz6n de lo establecido en el numeral 70 de la misma Ley que 

estipula que al crearse cateqorias o carqos no comprendidos en 

el articulo so, la clasificaci6n de base o de confianza se 

determinará expresamente por la disposición leqal que las crea. 

consideramos, que esta disposición es inoperante y estamos de 

acuerdo con lo que afirma el Licenciado J. Manuel Hora Roca, 

"porque una simple disposici6n como es un Decreto que crea una 

plaza o cateqoria no puede considerar si un trabajador es de 

base o de confianza, sino s6lo a través de la descripción del 

articulo so de la Ley Burocrática". ( 52) 

Nuestro pensamiento se reafirma con el criterio sostenido 

por la Suprema corte de Justicia de la Nación en la siguiente 

ejecutoria: 

(52) Mora ªººª' J. Manuel. BLlllllBllTOB PllACTICOB DIL DIRICHO DIL 
TJIAllAJO BUROCRATico. B4itor rranaiaoo Menda• cervantea, 
M6xioo 1981. P6g1 41. 
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Al no estar coaprendido un empleo en la enumeraci6n que hace la 

Fracci6n II del articulo 4R (articulo SR de la Ley Federal de 

loa Trabajadores al servicio del Estado), para poder establecer 

el sismo •• d• confianza, •• necesario que el Titular demuestre 

en foraa indudable la aiailitud de funciones entre el eapleo en 

cueati6n y uno de loa clasificados de confianza. 

Ejecutoria: Informe del Tribunal de Arbitraje 1963, P. 54, A.O. 

6400/51, Aguatln castro v.s. Tribunal de Arbitraje, Exp. 

Laboral: 227/50. 

QUIENES SON CONSIDERADOS COMO TRABAJADORES DE CONFIANZA, 

SIN REALIZAR FUNCIONES DE ESTA NATURALEZA.- Si bien el articulo 

SR de la Ley Burocrática especifica quienes tienen la categoria 

de Trabajadores de Confianza, en la práctica en algunas 

Dependencias del Ejecutivo Federal, se acostumbra considerar al 

personal de apoyo como de confianza, con el simple argumento de 

que existe una similitud en las funciones y por lo mismo una 

analogia en la descripción que se hace en el referido articulo 

SR. 

Para citar algunos ejemplos de la problemática antes 

planteada, diremos que en el caso de las secretarias 

mecan6grafas de Directores, Subdirectores y Jefes de 

Departamento, que ocupando una plaza de base, son consideradas 

como de confianza, este criterio en algunos casos no es 

aplicado en forma general dentro de una misma Dependencia, pues 
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ae da el caso que en alqunas Direcciones son consideradas como 

de base y en otras como de confianza, a este respecto, surqe 

una duda en el sentido de que ¿Cual fue el criterio que se 

utiliz6 para calificar la misma plaza con las mismas funciones 

como de confianza, o como de base?, de la duda antes planteada 

surqe otra, en el sentido de ¿Porque en loe supuestos en que 

son consideradas como de confian2a, sus puestos no se 

encuentran en la enumeraci6n a que se refiere el articulo 5g de 

la citada Ley Burocrática?, y por Gltimo nos prequntamos, ¿Que, 

ellas tienen poder de decisi6n comn lo establece la Fracci6n 

II, Inciso a) del articulo 5g en cuesti6n, o es por el s6lo 

hecho de poder de decisión con que se les faculta a alqunoe 

Servidores Püblicos de alto ranqo para considerar que estos 

puestos deben ser de confianza?. 

De lo antes expuesto, podemos considerar que no existe un 

fundamento juridico que satisfaqa los cuestionamientos antes 

planteados, ya que no se debe tomar como analogia el hecho de 

que sus Jefes son empleados de confianza y que por el simple 

hecho de estar subordinadas a él también son de confianza; 

dicho razonamiento es contrario a derecho, toda vez que esta 

categoria de empleados no se encuentra contemplada en el 

multicitado articulo 5g de la Ley Federal Burocrática, en raz6n 

de que existe disposición expresa que les confiere la 

naturaleza de empleadas de base, de acuerdo con el articulo 6Q 

de dicho Ordenamiento Laboral que estipula que todos los 
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puestos no incluidos en el referido articulo 511 aer6n 

considerado• co•o de base. Final••nte pode•oa decir que estas 

e•pleadaa no eat6n eabeatidaa con el poder de deacici6n, lo que 

raafiraa la i•poaibilidad de aplicables por analogia el 

car6cter de confianza. 

En conclusi6n, diremos que loa criterios aplicados a 

diversos empleados al servicio del Estado son equivocas en 

cuanto a considerarlos como de confianza, y m6e de favorecerlos 

se ven limitados en sus derechos como sucede desafortunadamente 

con loa trabajadores que ocupan plazas de esta naturaleza. 

CONSTITUCIONALIDAD o INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE 

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

SOBRE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO.-

Para abortar este tema, es menester hacer una reflexión sobre 

la definici6n que da tanto la Ley Federal del Trabajo, como la 

Burocrática sobre trabajador de confianza. 

La diferencia primordial que encontramos de las 

definiciones que dan ambas Leyes laborales, estriba en que la 

re9lamentaria del apartado "A" en su arti.Julo 9• establece 

exclusivamente como funciones de confianza las de Direcci6n, 

Inspecci6n, Vi9ilancia y Fiscalizaci6n cuanéo ten9an carácter 

9eneral; lo que implica que todos los demás trabájadores que 

realicen estas funciones de manera especifi~a o concreta, no 

quedan comprendidos como trabajadores de confianza, es oportuno 
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mencionar que en esta misma legislaci6n nos encontramos con el 

problema de que diverso personal es catalogado como de 

confianza, sin que realicsn dichas funciones. En la Ley 

BurocrAtica la designaci6n es mAs extensa, utilizando términos 

como Adjuntos y Personal Técnico, los cuales son imprecisos. 

Por otra parte, los trabajadores de confianza de la 

iniciativa privada, se encuentran reglamentados de manera 

especial en los articulos 182 al 186 de la Ley Federal del 

Trabajo, situaci6n que no se presenta en el régimen de la Ley 

BurocrAtica, toda vez que quedan exluidos de esta Ley de 

conformidad con el articulo 8• del mismo ordenamiento, 

aituaci6n que resulta muy controvertida. 

Una diferencia más, en cuanto los trabajadores de 

confianza del apartado "A", independientemente de poder ser 

rescindidos de su relaci6n laboral en base a las causales que 

se establecen en el articulo 47 de la Ley Federal de Trabajo, 

también pueden ser rescindidos cuando exista motivo suficiente 

y razonable para perderle la confianza, segün lo establece el 

articulo 185 de la Ley invocada, de lo que resulta que esta 

clase de trabajadores de confianza al servicio de la Iniciativa 

Privada quedan protegidos de una posible arbitrariedad del 

patr6n, ya que este debe acreditar fehacientemente que existe 

una causa justificada para dar por concluida la relación de 

trabajo de dichos trabajadores. 
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Este criterio es sustentado en base a la jurisprudencia 

que a continuaci6n ae transcribe y que ea aplicable al caso 

concreto por lo que se le afirman las aseveraciones 

mencionadas: 

EMPLEADOS DE CONFIANZA, SEPARACION DE Gas.- NO consignandoae en 

el articulo 123, Fracci6n XXII, de la Constituci6n Federal 

distinci6n alguna entre obreros que ocupan puestos de confianza 

y los que no los ocupan, para los efectos de que puedan o no 

ser separados de sus empleos sin causa justificada, no puede 

aceptarse la distinci6n en el sentido de que todo empleado que 

ocupa un puesto de confianza, puede ser separado sin que 

justifique el patr6n el motivo del despido. 

Con la anterior jurisprudencia, queda claramente 

demostrado que la situación laboral de los trabajadores de 

confianza de la Ley Federal del Trabajo, a diferencia de los 

trabajadores de la misma naturaleza al Servicio del Estado, 

estos Qltimos quedan desprotegidos en raz6n de que pueden ser 

dados de baja por perdida de confianza, sin que se acredite tal 

causal, ya que solo basta que se demuestre ante el Tribunal 

Federal dentro del procedimiento que la naturaleza del puesto 

es de confianza para que dicha autoridad declare la 

improcedencia de la acción intentada, como se puede apreciar en 

la siguiente Tesis Jurisprudencia!: 
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA, BAJA DE LOS.

cuando exiate conatancia de que 
0

el nombramiento otorgado a un 

trabajador forma parte de la planta de personal que, conforme a 

la Ley Federal de loa Trabajadores al servicio del Estado, 

tiene la calidad de Confianza, aai como que el propio 

demandante admite que tuvo conocimiento de loa términos de ese 

nombramiento, ea correcto que el Tribunal Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje absuelva a la Dependencia de Estado 

que lo dio de baja, (Ejecutoria: Informe de 1966, cuarta Sala. 

P. 29 - A.O.- 1265/66. Alberto Cajica Lague). 

CAUSALES PREVISTAS POR LA LE'i FEf>ERAL DE LOS TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL ESTADO,- La Ley mencionada preve como causales 

de rescisi6n las contenidas en su articulo 46, mismas que son 

aplicadas a los trabajadores de confianza, situación que 

resulta incongruente en base al siguiente 

juridico. 

razonamiento 

Si bien es cierto que el articulo a• de este Ordenamiento 

Legal, excluye que su régimen a los trabajadores de confianza, 

cierto es también que no les deben ser aplicables las causales 

de rescisi6n que se establecen en el numeral 46 del mismo 

Ordenamiento, pues por lógica no es suceptible tal aplicación 

toda vez, que son excluidos de la aplicación del mencionado 

ordenamiento por incurrir en alguna de las causales ahi 
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mencionadas, ya que estas •6lo deben ser aplicables a loa 

trabajador•• de base en raz6n de la aencionada exclusi6n Y con 

fundaaento en la •i9uiente jurisprudencia: 

AMPARO PROCEDENTE, BAJA DE UN TRABAJADOR DE CONF:IANZA AL 

SERVICIO DEL ESTADO. - De acuerdo con la Ley Federal de loa 

Trabajadores al Servicio del Estado en sus articulo& 50 y so; 

parte relativa, los empleados de confianza quadan excluidos del 

r6gi111en de esta Ley, por lo que en caso dE expedirse les una 

Orden de Baja definitiva no deben acudic previamente al 

Tribunal Federal de conciliaci6n y Arbitraje, sino que deben 

recurrir directamente al Amparo ante un Ju"z de Distrito en 

Materia Administrativa. 

suprema corte Justicia de la Naci6n, segunda Sala, Tercera 

Parte, sexta Epoca, Vol. cxx. PP. 168. 

De la Jurisprudencia antes transcrita, se observa que no 

es procedente se le apliquen a dichos trabajadores loa causales 

de rescisi6n que se mencionan en el articulo 46 de la Ley 

Burocr,tica, por estar excluidos de ella, por otra parte se le 

reconoce competencia para conocer de ese tipo de conflictos a 

los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, situaci6n 

que representa un serio probl~ma para este tipo de trabajadores 

que se encuentran ante la necesidad de demandar por un posible 

despido injustificado. 
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Continuando con las casuales de rescisi6n, nos encontramos 

que en la Fracci6n V del numeral mencionado se establece que el 

patr6n debe someter su dictamen de baja a resoluci6n del 

Tribunal Federal de conciliaci6n y Arbitraje, disposici6n que 

en la mayorla de los casos no es acatada por las diversas 

Dependencias Gubernamentales, cesando en consecuencia a 

trabajadores de base y de confianza sin que medie dicha 

resoluci6n, esta problemática se presenta mas frecuente en los 

trabajadores men_cionados en segundo término, argumentando como 

causal de rescisi6n la falta de providad y honradez con el fin 

de justificar la perdida de confianza, sin manifestar en que 

consiste dichas faltas, 

La Fracci6n V, Inciso b) del articulo que se viene 

analizando, seftala como causal de rescisión el faltar por más 

de tres d1as consecutivos a sus labores sin causa justificada, 

dicha causal también es aplicada sin mediar la mencionada 

resolución de la autoridad competente, reiterando que estas 

causales no deben ser aplicables a los trabajadores de 

confianza por estar excluidos del régimen de la Ley Federal 

Burocrática. A mayor abundamiento, es oportuno mencionar que en 

algunas Instituciones Gubernamentales existen las llamadas 

condiciones Generales de Trabajo, que rigen en la Relaci6n 

Laboral entre dichas Dependencias y sus trabajadores, en donde 

encontramos disposiciones que rebasan lo establecido en la Ley 

Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, como es el 
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ca•o d• la Secretarla de coaercio y Foaento !ndu•trial, qua an 

al articulo 29, Fracci6n I, e•tablace qu<: "Se con•idarar6 

con•uaado al abandono de eaplao, cuando el tr~bajador no a•i•ta 

a su• laboras aei• dlaa h4biles consecutivaaente, sin causa 

ju•tificada dar4 lugar a su baja, •in responsabilidad para el 

Titular, paro podrla darse el ce•o de que un trabajador de 

confianza incurra en tres faltes injustificadas 

consecutivamente lo cual traerle com~ consecuencia que se diera 

por terminada su relaci6n laboral con la Dependencia de su 

adacripci6n, sin tomar en cuenta lo establecido en las 

condiciones Generales de Trabajo, lo que se traducirle a una 

violaci6n de sus derechos adquiridos, toda vez que estos no son 

suceptibles de disminuirlos, porqus estarle dando efecto 

retroactivo, situaci6n que a todas luces serla inconstitucional 

de conformidad con el articulo 14 de la carta Magna. 

De lo anterior, surge le duda en el sentido de que, si 

bien es cierto que los trabajadores de confianza est4n 

excluidos del régimen de protecci6n de la Ley de la materia, de 

acuerdo con el articulo e•, cierto es también que no se les 

deben de aplicar las causales de rescisi6n que se establecen en 

dicho Ordenamiento, en base a dicha exclusi6n, entonces ¿cuales 

serien las causales de rescisi6n que deben aplicarse a los 

trabajadores de confianza al Servicio del Estado?. 
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La problem4tica antes planteada, resulta 

pues en algunos casos el Tribunal Federal se 

cuestionable, 

ha declarado 

coapetente para conocer y resolver una controversia planteada 

por un trabajador de confianza, coao en el que a continuaci6n 

•• describe: 

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. (articulo 124). 

El Tribunal de Arbitraje es el llnico competente en toda la 

RepQblica para resolver los conflictos laborales que se 

susciten entre el Estado y sus trabajador"ª• siendo asimismo, 

el Qnico directamente capaz y facultado para decidir y resolver 

que plazas o empleados deben ser considerados de base o de 

confianza. 

Laudo: Exp. No. 425/61. Pablo castillo cervera v.s. secretario 

de Gobernaci6n. 

Lo anterior, como ya se dijo resulta cuestionable, pues de 

igual forma de que se declara competente, también se ha 

declarado incompetente para resolver un conflicto derivado de 

una relaci6n de trabajo en el que se ve involucrado un 

trabajador de confianza, dejando a salvo los derechos del actor 

·para que los ejerza en los términos que le convengan; esta 

situaci6n independientemente de que deja al trabajador en un 

estado de indefensi6n, dicha declaraci6n se realiza basta el 

final del procedimiento, tra!'scurriendo un periodo aproximado 

de un afio, lo cual resulta que el actor tiene que iniciar 

nuevamente un juicio, que en algunas ocasiones no es procedente 
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en virtud del tiempo transcurrido, por lo que su acci6n se ve 

afectada por la prescripci6n. 

En Materia Administrativa, la competencia de los Juzgados 

de Distrito resulta . muy débilmente sustentado por una 

jurisprudencia, y es débil porque aQn que conforme al articulo 

192 de la Ley de Amparo resulta obligatoria la competencia de 

dichos Organoa Jurisdiccionales, dicha Ley no puede 

contraponerse a la Constituci6n ya que esta es el m4ximo 

ordenamiento Legal que nos rige y del cual emanan todas las 

dem4s leyes, como lo es la de Amparo, y si bien la Constituci6n 

ha declarado la competencia del Tribunal Federal de 

conciliaci6n y Arbitraje para conocer los conflictos del Estado 

y sus trabajadores, sin mencionar expresamente si deben ser de 

base o de confianza, por lo que creemos que es débil la 

competencia de los Juzgados de Distrito, no obstante la suprema 

Corte ha emitido jurisprudencia al respecto en los siguientes 

términos: 

AMPARO PROCEDENTE, BAJA DE UN TRABAJADOR DE CONFIANZA AL 

SÉRVICIO DEL ESTADO.- De acuerdo con la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado en sus articulas so y 8• 

parte relativa, los empleados de confianza quedan excluidos del 

régimen de esta Ley, por lo que en caso de expedirseles una 

orden de baja definitiva, no deben acudir previamente al 

Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, sino que deben 
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recurrir directamente al amparo ante un Juez de Distrito en 

Materia Administrativa. 

Jurisprudencia de la segunda Sala de la 11, suprema corte de 

Jueticia de la Naci6n, Tercera Parte, Sexta Epoca, Vol. CLX, 

Pllg, 168. 

En estos t6rminoa los Tribunales de alzada se avocan a 

conocer los litigios de los trabajadores de confianza al 

Servicio del Estado, aparentemente como único recurso, lo que a 

nuestro juicio resulta absurdo en base que el único facultado 

Constitucionalmente para conocer de estos conflictos es el 

Tribunal Federal de conciliación y Arbitraje lo que se refuerza 

con la siguiente Ejecutoria: 

TRABAJADORES AL SERVICIO, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL CESE DE 

LOS.- En virtud de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, el Estado en sus relaciones con los 

empleados públicos, ha pasado a ser de contrato de trabajo, de 

manera que al separar a uno de sus servidores no obra como 

autoridad sino como patrono; de lo que resulta que el amparo 

que se interponga contra ese acto, es improcedente, toda vez 

que el juicio de garantias s6lo procede contra actos de 

autoridad, atento a lo prevenido por el articulo 103 

Constitucional, en sus fracciones I, II y III. Por otra parte, 

la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado 

concede a los servidores del Estado un recurso ordinario para 

cuando estimen que fueron violados en ~u perjuicio algunos de 
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aus derechos, recurso mediante el cual deben acudir previamente 

al Tribunal de Arbitraje, que ae96n el articulo 99 de dicha 

Ley1 aon competentes para conocer de loe conflictos 

individuales que se susciten entre funcionarios de una unidad 

burocrlltica y de .lo• intereindicales de la propia unidad, y 

despu6s en su caso, al Tribunal de Arbitraje, que tiene 

competencia para resolver en revisión 

individuales de que se ha hecho mérito. 

loa conflictos 

otro organo de Justicia facultado para resolver conflictos 

planteados por trabajadores de confianza, y que trascienden en 

la esfera laboral, independientemente que emanen de una 

resolución Administrativa, ea el Tribunal Fiscal de la 

Federación, en efecto, la Fracción X del articulo 23 de la Ley 

orgllnica del Tribunal Fiscal de la Federación establece que: 

Las salas Regionales conocer6n de loa juici ~a que se inicien 

contra las resoluciones definitivas que se indican a 

continuación: 

Fracción X.- Las senaladas en las demlls Leyes como competencia 

del Tribunal. 

En este orden de ideas nos encontramos con la Ley de 

Responsabilidades de los servidores Pllblicos que en su articulo 

73 establece: 

El Servidor Pllblico afectado por las resoluciones 

administrativas de la Secretaria podr6 optar entre interponer 
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el recurso de revocaci6n o impugnarla directamente ante el 

Tribunal Fiecal de la·Federaci6n, la .Resoluci6n que se dicte en 

el recurao de revocaci6n sera tambi6n impugnable ante el 

Tribunal Fiscal de la Federaci6n. 

Cabe aclarar que dichas resoluciones contienen sanciones 

administrativas que trascienden al Ambito laboral, dichas 

sanciones las encontramos en el articulo 53 de la Ley 

mencionada, y se dice que trasciende a lo laboral, en raz6n que 

las Fracciones III y IV de dicho articulo seftala como sanción 

la suspensión¡ y destitución del puesto, por lo regular las 

supradichas sanciones son aplicadas tanto a los trabajadores de 

confianza como los ~e base, cuando uno de estos ültimos se ve 

afectado por una resolución de esta naturaleza, la misma Ley 

prevé que se deber6 sujetar a lo previsto en la Ley 

correspondiente (articulo 75). 

De lo antes expuesto, se afirma que la competencia del 

Tribunal Fiscal de la Federación deriva de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los servidores Públicos, . competencia que 

es cuestionable al igual que la de los Juzgados de Distrito en 

Materia Administrativa, porque la segunda mencionada su campo 

de acción debe ser meramente administrativa, y la primera al 

imponer sanciones como la de suspensión y destitución del 

puesto, estas figuras juridicas trascienden a la esfera laboral 
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de lo• eapleado•, al aer privado• de su fuente de trabajo por 

una re•oluci6n adaini•trativa. 

Por cnti1110 cabe aclarar, que si el Tribunal Fiscal se 

declara coapetente para conocer de los conflicto• planteados Y 

al afecto resuelven que afectivamente se trat6 de un despido 

injustificado o fue conforme a derecho. A nuestro criterio 

sellalamoa que dicha competencia debe ser deroqada en raz6n de 

que la 6nica Autoridad Constitucionalmente competente para 

resolver dentro de una controversia laboral ai se trata de un 

despido injustificado o no, es el Tribunal Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje. 

Despu6s de haber hecho una breve referencia sobre la 

competencia del Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje 

as1 como de diversas Autoridades que resuelven conflictos en 

materia laboral, procedemos a referirnos al procedimiento que 

se debe seguir dentro de una litis pendencia laboral. 

PROCEQIMIENTQ I,ABORAL BUROCRJ\TICO 

Los conflictos del orden laboral que se susciten entre el 

Estado como patr6n y sus servidores se sustanciaran ante el 

Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, de acuerdo al 

procedimiento que se establece en la Ley federal de loa 

Trabajadores al Servicio del Estado. 
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La Estructura, organizaci6n y Competencia del Tribunal 

Federal, fue reformada mediante decreto de fecha JO de 

diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial de la 

Federaci6n de fecha 12 de enero de 1984; mediante el cual se 

establecieron las bases para la desconcentraci6n Territorial 

del Tribunal, creando Salas Auxiliares en los Estados. 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el 

articulo 118 de la Ley Federal Burocrática, el Tribunal, es un 

6rgano colegiado que funciona en Pleno y en Salas; cuenta con 

un Presidente que es nombrado y removido por el Presidente de 

la RepQblica. El Tribunal Federal está integrado por Salas, 

cada Sala cuenta con un Magistrado representante del Gobierno, 

el cual es designado por éste; uno representante de los 

trabajadores, quien es nombrado por la Federaci6n de Sindicatos 

de los Trabajadores al servicio del Estado, y un tercer 

Magistrado en Arbitro, que ademas tiene la funci6n de 

Presidente de la Sala, designado por los dos anteriores, el 

Pleno se integra por la totalidad de los Magistrados adscritos 

a las Salas y por el Presidente del propio Tribunal. 

1) .- LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO.- Para ser sujeto en 

el Procedimiento se requiere tener capacidad de ser parte, por 

lo tanto es parte quien posee la capacidad de Demandar en 

nombre propio, por si mismo o mediante un Repre~entante, por lo 
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tanto •on partes en el procedimiento el Actor, el Demandado' Y 

lo• Tercero• llaaadoa a Juicio. 

ser parte en el proceao laboral implica el ejercicio de 

acciones y pretensiones, as1 como excepciones por personas 

F1sicas o Jur1dicaa que gozan de libertad de contratación, es 

decir, que tienen capacidad legal para celebrar contratos de 

trabajo o desempeftar empleos pQblicos. 

La parte que promueve mediante el escrito inicial de 

demanda se le denomina actor, y puede ser una o varias personas 

F1sicas, o Jur1dica como es el caso cuando las Dependencias 

representadas por el Titular demandan ante el Tribunal la 

terminación de los efectos del nombramiento de un trabajador. 

Las partea en el procedimiento laboral, pueden ser 

representados por Apoderados legales, en el caso del trabajador 

estos pueden comparecer por si o por representante acreditado 

mediante carta poder; los Titulares se hacer representar por 

apoderado legal, acreditando tal personalidad mediante oficio, 

lo anterior, acorde con lo seftalado por el articulo 134 de la 

Ley de la materia. 

Tienen participación dentro del procedimiento otras 

personas que no obstante no tener calidad se sujetos del 

proceso, intervienen en el mismo, ya sea para aclarar la 
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verdad, como auxiliares de las partes y del Tribunal Federal, 

siendo estos; los testigos, peritos asesores y los abogados. 

Participan tambi6n dentro del procedimiento, algunos 

Organos Oficialea, como la Procuradur1a de la Defensa del 

Trabajo, representando y patrocinando gratuitamente a los 

trabajadores, de conformidad con el articulo 530 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Por último, tenemos a los Terceros los que pueden resultar 

afectados por la resoluci6n definitiva que se dicte en el 

proceso, 6stos pueden y deben intervenir en defensa de sus 

intereses, sobre todo los trabajadores que han pasado a ocupar 

la plaza en conflicto, e intervienen coadyuvado a algunas de 

las partes principales, adheriendose, con las pretensiones de 

este y proporcionando elementos que favorezcan los intereses de 

ambos. Los Terceros quedan sujetos a las consecuencias 

jurldicas del laudo. 

2).- LA AUPJENCIA PE PRUEBAS. ALEGATOS y RESOLUCION.- Como 

en todo proceso, las audiencias laborales son públicas, 

precididas por un Secretario de Audiencias adscrito al 

Tribunal, según lo prevé el articulo 128 de la Ley Federal 

eurocrAtica, que a la letra dice: "Las Audiencias según 

corresponda estarán a cargo de los secretarios de audiencia, 

del pleno o de las salas y salas Auxiliares. El Secretario 

189 



General de Acuerdos del Tribunal o los Secretarios Generalas 

Auxilares de las Salas Auxiliares, resolverán todas las 

cuestiones que en ellas se susciten ••• ". 

Ahora bien, la Audiencia de Conciliaci6n s6lo tiene lugar, 

excepcionalaente en conflictos colectivo1• o sindicales, 

anteriormente no habla conciliaci6n en los conflictos 

individuales, por la naturaleza eminente jurldica de la Funci6n 

Burocrática en la que no cabla la conciliaci6n sino 

cumplimiento estricto de la Ley. 

Es oportuno sellalar que ya se ha restructurado en el 

Tribunal Federal la Unidad de conciliadores, que funciona en 

base al articulo 122 de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, que en términos genéricos establece: "El 

Tribunal tendrá también el número de conciliadores que sean 

necesarios para prestar el servicio público de conciliaci6n en 

los asuntos de la competencia del Tribunal o que les encomiende 

el Presidente de este, interviniendo y dando fe publica de los 

convenios que las partes celebren con su intervenci6n. El 

nombramiento de los conciliadores será hecho por el Presidente 

del Tribunal. 

En la audiencia de recepci6n de pruebas, en el 

procedimiento laboral burocrático, se concreta a la admisi6n o 

rechazo de las mismas, seglln estén o no ofrecidas conforme a 
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derecho, poeterioraente ee paaa al deaah090 da dicha• probanzas 

en •l debido orden, da acuerdo con lo establecido en el 

articulo 132 de la Ley Federal aurocrAtica, deaah09andoae en 

priaer t6raino laa ofrecidas por el actor y poateriormen~e la 

de la parta deaandada. A continuaci6n se transcribe el articulo 

en coaento: 

ARTICULO 132. - El dia y hora de la audiencia se abrir4 el 

periodo de recepci6n de pruebas; el Tribunal calificara las 

•isaaa admitiendo las que estime pertinentes y desechando 

aquellas que resulten notoriamente incongruentes o contrarias a 

la moral o al derecho o que no tengan relaci6n con la Litis. 

Acto contindo se seftalarA el orden de su desahogo, primero las 

del actor y después las del demandado, en forma y términos que 

el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de 

las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento. 

Laa pruebas deban referirse a los hechos de la demanda y 

su contestaci6n, es decir, deben estar relacionadas con la 

Litis, ya que de no ser as1, el Tribunal ordénarA el 

desechamiento como ya se mencion6, y s6lo se admitirAn las que 

previamente se hubieren ofrecido, a no ser que se traten a 

hechos aupervinientes y en cuyo caso se dar6 vista a la parte 

contraria a fin de permitir que esta declare lo que a su 

derecho conviniere respecto de las mismas, también proceden en 

caso de probar las Tachas contra testigos o se trate de la 
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confesional, siempre y cuando sean ofrec_idas ante• de cerrarse 

la audiencia. 

En el procediaiento laboral, las pruebas en contrario •e 

sustentan en el articulo 136 de la Ley, esto sucede cuando el 

demandado no contesta la deaanda dentro del término concedido o 

si resultace mal representado, en este orden de ideas, el 

Titular demandado esta obliqado a probar que no existe relaci6n 

jurldica laboral o alqQn vinculo contractual, o que no existi6 

el cese. 

Por otra parte, los aleqatos en el derecho burocrático, 

las partes tienen derecho de aleqar al término del desahoqo de 

las pruebas, en la audiencia respectiva, o también se puede 

formular por escrito, con este acto, se clausura propiamente el 

trámite del neqocio, enviando los autos a la Unidad de 

Proyectistas para la emisi6n de la reaoluci6n definitiva, 

denominada Laudo, salvo que los Maqistrados del Tribunal o de 

la conciliaci6n austanciadora soliciten pruebas para mejor 

proveer para el esclarecimiento de la verdad. 

La Ley Federal de los Trabajadores al S•rvicio del Estado, 

no senala un término para la emiai6n ~el laudo, de loa 

conflictos sometidos a su jurisdicci6n, tanto del Tribunal coao 

de la Comisi6n auatanciadora y el Pleno de la Suprema corte de 

Justicia. 
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3).- LQS RECURSQS.- La• Audiencias aeqQn corresponda, 

e•tar6n a carqo de loa Secretarios de Audiencia del Pleno o de 

la• Sala• Auxiliares. El Secretario General de Acuerdos del 

Tribunal o de loa Secretarios Auxiliares Generales de las Salas 

y Auxiliares, resolver6n todas las cuestiones que en ella se 

susciten, a petici6n de parte, formulada dentro de las 24 horas 

siquientes, dichas resoluciones ser6n revisadas por el Pleno o 

por las Salas respectivas. 

El articulo 128 de la Ley Federal Burocrática, establece 

un recurso de los acuerdos que se dicten en las audiencias, los 

recursos puede hacerse valer en forma oral o escrita, dentro 

del t6rmino de 24 horas siquientes y corresponde conocer de él, 

aeqQn el caso el Pleno o las Salas, dichos recursos se 

interponen cuando se traten de resolver cuestiones que se 

interponqan en contra de: 

I.- Los que versen sobre la personalidad. 

II.- Los que versen sobre competencia. 

III.- Los que versen sobre admisión de pruebas. 

IV.- Las que se interponqan por nulidad de actuaciones. 

Dicchos Recursos pueden ser 

Amparo Indirecto. 

Amparo Directo. 

Revisi6n 

Nulidad de Actuaciones. 
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4).- EL I.AUPO·- se le define co•o "le resoluci6n ipso iure 

pronunciada por la Junta de conciliaci6n y Arbitraje, en el 

proceso que decide definitiva•ente el fondo de los conflictos 

del trabajo, ye sean jur1dicos o econ6micos•, el laudo pone fin 

el conflicto de trabajo y es la resolución que decide le 

cuestión de fondo planteada en los conflictos de trabajo. 

El laudo debe ser congruente con la demande y su 

contestación, no esta sujeto a reglas fijas en cuanto a la 

estimación de las pruebas, pero si deben contener con claridad 

un extracto de la demanda y su contestación, seftalar con 

claridad y concici6n, las peticiones de las partes y los hechos 

controvertidos, deben ser dictados a verdad sabida y buena fe 

guardada, expresando las consideraciones en que se fundó tal 

determinación •• 

El principio "verdad sabida y buena fe guardada", 

significa que "En el fallo laboral debe imperar la equidad y no 

el rigorismo Jurídico, puesto que sustituye la verdad legal de 

la sentencia civil con la verdad sabida o social alma matar del 

laudo" (53) 

Por otra parte, los Laudos del Tribunal por tener el 

car6cter de sentencia definitiva, los mismos pueden ser 

combatidos por la vla del amparo directo. ante la H. Suprema 

(53) Truell&·Urbina, Alberto. Ob. cit. P4gs 
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corte de Justicia de la Naci6n, tambi6n cuando se trate de 

violaciones procesales, asl coso por violaciones de fondo. 

5) .- LEYES APLICABLES EH FOl!JIA SUPLETORIA.- A efecto, de 

entender este punto, es necesario hacer un anlilisis del 

articulo 11 de la Ley Laboral Burocrlitica, el cual prev6 la 

supletoriedad para lo no previsto o disposiciones especiales. 

El texto de ese articulo es el siguiente: 

ARTICULO 11.- En lo no previsto por esta ley o disposiciones 

especiales, se aplicaran supletoriamente y en su orden, la Ley 

Federal de Trabajo, el C6digo Federal de Procedimientos 

Civiles, las Leyes del Orden coman, la costumbre, el Uso, los 

Principios Generales de Derecho y la Equidad. 

"Las fuentes del Derecho Burocrlltico son las que se 

consignan, por su orden, en este articulo debe tenerse presente 

que la nueva Ley Federal del Trabajo, fuente supletoria del 

Trabajo Burocrático, dispone categóricamente que en la 

interpretación de las Normas Laborales se debe de perseguir la 

realizaci6n de la Justicia Social y en caso de la duda 

aplicarse la norma más favorable al trabajador". (54) 

Derivado de lo anterior, podemos asegurar que el 

ordenamiento legal mlis frecuentemente recurrido como fuente 

supletoria de la Ley Federal Burocrática, es la Ley Federal del 

(54) LllGl8LACIO• rsDllaAL DBL TRABAJO IUROCRATICO COllBllTADA a• 
rei11preai6n , Bd. Porr6a, K6xico 1t89, P691 25 
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trabajo, y al a•paro de tal supletoriedad, en alqunaa ocaaionaa 

la• Dapendanciaa qua conforaan la Ad•iniatraci6n Pllblica 

invocan coao cauasl da ce•• de alqQn e•pleado de confianza, la 

de perdida da confianza, praviata en el articulo 185 da la 

Federal del Trabajo, aituaci6n qua an la mayorla de loa caaoa 

ea arbitrarla, en raz6n que no •• justifica la perdida de 

confianza del trabajador de qua ae trate. 

por lo tanto conaideraaos que esto es contrario a derecho, 

ya que se aplican diveraaa disposiciones leqales supletorias, y 

eataa deben hacerse como lo eatlpula el ordenamiento leqal que 

las contiene y si en caso concreto se va aplicar la causal 

comentada, debe estar debidamente motivada y acorde con el 

articulo 185 de la Ley raferida, y mas aQn por que la 

J:uriaprudencia asl lo establece mismas que han quedado 

preaciaadaa en parraf os anteriores 

CAUSALES PREVISTAS POR LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 

DE LOS SERVIDORES l'.UBLICOS.- La Lay Federal da 

Responsabilidades da loa Servidores PQblicos prevé diversas 

causales las cuales son aplicables de manara general a todo 

empleado que deaampefte cargo o comiai6n da cualquier naturaleza 

en la adminiatraci6n pQblica con motivo da sus funciones. La 

Ley en comento establece en su articulo 2• quienes son sujetos 

de esta Lay, y nos remite al articulo 108 de la constituci6n. 
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Dicha Ley ea de observancia 9enera'1 tanto para e•pleados 

de base como de confianza, y para efectos del Te•a del presente 

trabajo de inveatigaci6n, Qnicaaente nos remitiremos a loa 

mencionados en segundo t6rmino, empleados que al quedar 

comprendidos en dicho ordenamiento legal pueden incurrir en 

algunas de las cauaales previstas en el articulo 47 de la Ley 

en cita, causales comprendidas en un total de XII Fracciones, 

todas ellas que pueden culminar en la aplicaci6n de algunas de 

las sanciones previstas en el articulo 53 de dicha Ley, mismas 

que se pueden traducir en una rescisi6n laboral, en caso 

concreto la fracci6n III y IV, previo estudio del caso 

concreto. 

La Ley de Responsabilidades, puede ser aplicable por 

diversas autoridades, seg(in se desprenda de su articulo 3•, 

siendo lo més comlln la Fracción III que establece a "Las 

Dependencias del Ejecutivo Federal", cabe aclarar que la 

Secretarla de la contraloria General de la Federaci6n, es el 

Organo encargado constitucionalmente para aplicar las sanciones 

previstas en dicha Ley, bajo un procedimiento muy particular, 

en donde encontramos que existen ciertas lagunas jurldicas 

tales' como para dicha Instituci6n no son validas las 

constancias administrativas instrumentadas en las Dependencias, 

las cuales no son ratificadas por quienes intervinieron en su 

instrumentación. Para efectos del presente estudio, s6lo 

diremos que la Dependencia Gubernamental lo realiza a través de. 
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•u Direcci6n Jurldica o Auditoria rormulando un Dictasen que •• 

coaunicado a la In•tituci6n de donde proviene, con el car6ctar 

de obligatorio, originando con ••to le coapetencie del Tribunal 

Fiacal de le Federeci'!n, para litigio• presentados por ••to• 

trabajador••• erguaentendo un de•pido injuatif icedo al no 

con•triftir•e e lo di•pue•to por lea Leyes Laborales. 
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COllCLllSIOiU 

PRIMERA.· !l artículo 123 de la consútuci6n Politic1 

de 101 !stadot Unidos 11e11c1no11 es producto del esfuerzo del 

pueblo de it'xico para contar con una legilllci6n . en 11teri1 

laboral que regalara !u rehcio11u obrero·patronales, 

logrando de este aedo una 1ejor for11 de ·,ida de la clm 

trabajadora. 

SEGUNDA.· De conforsidad con lo establecido en la 

frm!6n HI, apartado •B•, del artículo 123 Constitucional, 

así co::o en el 124 de la Ley Federal de 2os Trabajadores al 

Servicio del i:stado, h Autoridad eompet~~te para conocer y 

resclv!r ~~ los c?:>flictos 11:~ se s11Eaiten entre e1 Estado 

AltQra bien, cuando un lrobajador de confiaílza !] 

serrlcio del ;;stado, sea objeto de un despido injustificado, 

deverá acudir ante dicho Trihunel demand!ndo su inde1nización 

en los •minos que se establecen en los artículos O ·Y 50 de 

la L&¡ rederal del Trabajo de· ap1icaei6n supletoria a h de la 



z 
w 
C!J -í:X: 
o 
LLI 
o 
<( __, __, 
~ 

i1teria, r con fundeento tn el articulo 1Zf de la Ley Federal 

de 101 trabajadores al servicio del rstado. 

Pcr lo antes expuesto, es conveniente que se expida un 

!statuto especia! para los tr1baj1dor11 de confianza, a fin de 

que dichos trabajadores mn. objeto de protmi6n en el 

dese~pP.fio de sbs funcion•s en la 1JS11 for11 en que se ha 

hecho ºcon los liHbros del Snv!cio Exterior, Ejercito Y 

.. Puerza ·· Ana da. 

rrRCBRA.- Del análisis logico-juridico que se realizó 

de las di versas disposiciones que en materia laboral rigen en 

nuestro país, se desprende que no existe funda1er.to legal 

alguno para que los tra~ajadom de confianza al servicio del 

Estado no pueda.u confor?arse en una a1ociación q1:e les per,ita 

articulo 9~ de IJ constitución Politica de los E~tañ11s li"idc; 

llezicanos. 

CUARTA.- Si bien es cierto que la categoría del 

trabajador de confianza depende de la naturaleza de las 

funciones desempeñadas y no de la desiqnacidn que s• Je de al 

p1Jesto seqún lo establecido en el artículo g~ de la Ley 



r1dtral del Trabajo, en donde 11 ttpecifica con claridad que 

Uchu funciones san 111 de Direcci6n, 111peccl6n J VigÚancia 

J Fi1cal1mi6n, cuando tengan carlcttr general, cierto 11 

t11b14n que en la Ad1ini1traci6n Pública na1 encantrms con 

trabajadores que 1an catalogados coao de confianza, lin 

d1111pe!ar tales funciones, esta deteninaci6n es en base 1 lo 

utablecido en el articulo 20 de 11 Ley redera! Burocritica 

que utablece que 101 trab1j1dom de los Poderes de la Uni6n 

y del Gobierno del Distrito redera se clasificam confor1e a 

lo uhlado por el catUoqo General de Puestos del Gobierno 

Federal, lo ~~terior per1ite 1 las diversas Dependencias del 

!jecutivo Federal incluir en sus catálogo~.ª tnbajadores que 

dempetlado fur.ciones de bm su caliilad laboral u 

cnnri1erada co~o de confianza, es~a situ¿~ión coloca a dichos 

Autoridad laboral de1andando sus indernización constitucional, 

por tal razón a. nuestro criterio, .únicamente se deben 

catalogu cono de confianza los que se enueran en el articulo 

52 de dicho ordenaaiento leqal. 
·· •. 
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Q!IIll?A. • toa trabajadores de l111e 11 senicio del 

Estado tienen derecho a no ser ruovidos de sus puestos 

· desp11~s de seis 1etu de servicio, es decir, diSfrutan de la 

!nnói/ilidad tn el pmto, 1 nuestro criterio, tal derecho 

debe ser er.tensivo a los trabajadores de confiam que por 'sus 

aptitudes, preparación y moci1ientos son proaovldos ocupando 

·puestos· de confianza a nivel de Jefatura o subdirección, pues 

. !.iupre .. que se da un cnbio de .Poderes dichos trabajadores 

deben presentar su renuncia dando oportunidad al nuevo Tltuhr 

de nombrar a personal que conforna . su equipo de trabajo, 

viviendo tales empleados en un estado de Incertidumbre al no 

tener la seguri~!d de que seguirán contando con rn fuente de 

trabajo, por tal razón todo trabajador que s~ encuentre en 

tales circ~n~tandas, al moner.to de sH aceptada su renuncia 

deberá ser i ide~r.izado en t2r=inos de Ley. 

S!IiA.· A nuestro criterio, se ·debe reforr.ar el 

artículo 89 de la Ley Federal de los Trabajadores ·al servicio 

del istado, a efecto de incluir en tal precepto a los 

trabajadores de confianza, de igual for1a consldemos q1Je se 

d~be incluir un capitulo especial en dicho orden111entc, er. el 

cual u re911len lu relaciones laborales de los trabajadores. 
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de confiml 11 · unido del l•hdo, dandolea oportunid1d de 

contar con \1~ fund11ento jurUico para el CHO de · 1!9una 

controversi• laboral sin que tengan que. recurrir 1 la 

1upletori•~ad de la Ley en términos del utíctlo 11 de la Ley 

de . la ldmia. 

S!PTillA.· 51 Tribunal Federal de ~onciliación y 

Arbitraje co10 autoridad ltgallente competente para conocer y 

ruo:ter de los conflictos laborales que se susiten entre el 

Esta~~ y sus trabajadores, al 1mnto de tener cor.oci1iento de 

un despido injustif!eado de que fue objeto un trabajador de 

confianza, deberi entrar al fondo del asunto a efecto de 

co~probar si .realmente se trató de un despido injustific~do, 

1~tleper.diente~!nte de que se trate de un tr~bajador de 

constituci~nal á que tiene derecho, toda Vi!:: que •n l! uyoría 

: de los casos, se declara incompetente por tratarse de un 

e1pleado de conflma, en base al artículo 89 de la Ley de la 

materia; declarando úni~mnte que deja a salvo sus derecbos 

., .. ·. para que los ejercite en los téninos que crea corveniente. 
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OCTAVA.· St propone qat cundo ID trabajador al 

HrYicio d!l litado sea c1talo91do coao 11pl11do de colifianza, 

· t!l . detmimión deberá estar debidmnte fundada, u decir, 

por una norna jurídica que e11ne del Poder Legishtin, en 

caso de que la ai tuaci6n de dicho tnbljador m objeto· de 

interpretación, debe aplicarse la nor11 1ás favorable al 

trabajador. 

HOVERA.· se propone que cada ocasión que se de un 

c11bio de Poderes o u rerueva algún Titular de las diversas 

secretarías de lstado, los erpleados de confhn:a deberin 

seguir laborando 'f únimente podran ser ruovidos de Fu 

puesto cu11:do .existan evidentes causas justificadas. pua la 

perdida de ccnfii:nza, pueE se debe entender que Ja relación 

laboral existe·entre el trabajador y el Estado cm ~itr5~ y 

no con el Titnlar ~'! las ~t=pend~ncias Gub!?rnate~tal~~' ;.·~ 

·virtud del no!bruiento que pan el· efecto se expde, poi :o 

.tanto debe 1odifimse la redacción del articulo 21 de la ley 

Federal de los Trabajadoras al servicio del Estado, pues los 

Titulares son sólo representantes del organo !statal. 
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01c1111.• se propoae '"' cu11do el Titular de' alp11 

· Dtren~encia dtl ljecuti•o rel!enl, pr1t11d1 llar por terainal!a 

la rllacidn hhml de an trabajador de ·confianza, tal 

dtttniMcidn d~htd m 1011tid1 ante t1 Tribml 'rel!ml de 

conci111ct6a r Arhitnje, de' coaforaid11! con lo eatehlecido 11 

la fmc16n v del articulo H de 11 1tr 1urocritica a efacto 

de premir un eatal!o de indtfeuión ea que pudiera quedar el 

trabajador, pm en la practica 6nicuente ae inma la 

perl!id1 de confianza ain precisar en aentido utricto catl fae 

la cauul qut aotiYo dicba perdida de confiam, por lo que 

emider11os que 11 debe obligar al Titular 1 cometer el caso 

ante la Autoridad laboral coapetente, pues es inadJiisihle que 

la sola detenin1ci6n unilateral del Titular de dar por 

conluida una relación laboral de un trabajador de confianza 

sea suficiente para dar por beebo tal detenlnación, pues tal 

en el ·artículo 14 Constiturional que establece •nadie puede 

m privado de la vida, de la libertad o. de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales prevl11ente establecidos ... • . 
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